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1 N T R o o u e e ! o N 

El fin de la criminologfa, es la prevencl6n de las -

conductas antisociales mediante el conocimiento de factor~s 

o c~usas que motivaron las mismas. 

Otros de los fines es el correlacionarse con los de

m!s elementos de la interdisciplina, para establecer el de

sarrollo y supervisión de la evoluci6n de la personalidad 

del delincuente y las formas a través de las cuales se dis

minuyen, neutralizan y anulan los factores que engendran la 

criminalidad en el sujeto. 

El medio fundamental con que hasta hoy contamos en -

la lucha contra el delito es la pena, pertenece a la activi

dad administrativa todo lo que es la prevenci6n del delito 

arnplíarnente entendido, esto es, tanto lo que atiende a las 

fuentes de producción del mismo como la reeducación y reha

bilitación del delincuente mientras cumple su condena. 

La pena n~ solo tiene como misión retribuir la culpa

bfl idad por un hec~o ya cometido, sino también prevenir fu

turos deiitos. Para alcanzar esta meta debe ponerse especial 

atenci6n en la rehabilitaci6n del condenado la ejecuci6n de 

la pena. 

La existencia de las c~rceles debe tener su raz6n de 

s~r, fundado precisamente en la obligación del Estado de 1~ 

grar una real y plena rehabilitación dei ~c1!nc~~nte. a tra

vés áe un trato cientffico y humano correctamente ?laneado. 

El estado ~1 entreg3r al delincuente, como hombre re

habilitado, hahr& llenado una necesidad de gran conten1do -
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sociol y los frutos cristalizar&n sus efectos en beneficio -

del individuo y de la comunidad. 
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l El DELITO 

Antes de la e>posición de este capftulo, debemos es

tablecer sus presupuestos, partiendo del concepto elemental 

del delito. Este ente ha sido estudiado a lo largo de los -

tiempos como una relación jurfdica entre gobierno y gobern~ 

dos, cuyo origen y surgimiento es la actividad humana estim~ 

da legislatlvamente como contraria al orden ético - social. 

l.- CONCEPTO JURIOICO OE DELITO 

"La palabra delito deriva del verbo latino delinque-

re. que significa abandonar, apartarse del buen camino, ale-

jarse del sendero señalado por la ley•. ( J ) 

Código Penal de 1871: Nos dice que delito es la in--

fracción voluntaria de una ley penal, haciendo lo que ella 

prohibe o dejando ser lo que manda. Esta definición se criti 

ca, porque imponer el nombre de delito a todo lo que infrin

ge la ley penal, es encerrarse en un cfrculo vicioso, esto -

es, que una acción punible o digna de castigo, es la que ca~ 

tiga a la ley a lo que es Igual, decir que el opio hacedor

mir porque hace dormir. porque tiene la virtud de adormecer. 

Código Penal de 1929: Dice.que delito es la lesian -

de un derecho protegida legalmente por una sanción penal. 

Código Penal de 1931: Define al delito es el acto u 

oRlsión que selalan l•s l&yes penales. 

( ¡ ) Fernando Castellanos Tena, Lineamientcs Elementales de 
Derecho Penal, Edit. Porrüa, S. A. 1980, M~xico, O. F. 
p§g. 125. 
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En prfmer lugar no todos los delitos tienen que ser 

sancionadospor la prapfa norma, empleando excusas absoluto

rias. 

la definici6n del C6dlgo Penal· de 1931 adolece de -

algunas definiciones qce no pueden encontrarse en el mismo. 

Al estudio cientffico integral del derecho le preo

c1~pa su contenido y repercuciones sociales, funda~entalmente 

en Ta rama referida al delito que, a su vez, es estudiado -

desde otros puntos de vista, coma lo considera la historia, 

1a sociologfa, la filosofía, la antropología, la psicologfa, 

etc. El devenir histórico nos demuestra cómo en los cueblos 

primitivos existió una oreocupación por guardar un orden, p~ 

ra s~ logro y conservación se hizo indispensable el uso del 

poder, de donde derecho y poder no puedan consederarse fnco~ 

patibles, sino complementarios, donde el derecho como concepto 

abstracto, general e ~~P· rsonal necesita de la fuerza indis

pensable que permita su aplicación. A ese poder aplicado por 

los pueblos antiguos le podernos lla~ar fuerza bruta, actual

mente lo traducimos en coercibilidad, es decir, el derecho a& 

mite un cumplimiento no expontáneo; por otra parte, castiga 

a quines lesionan los bienes jur!dlcos funcldn del derecho -

penal, conjunto de normas que determinan un delito y las pe-

En relación a la concepci6n psicológica del delito -

JI Escuela Positiva considera al delito como un fenómeno na

tural y social producido por el hombre. 



Rafael Gar6falo defini6 al delito natural como la vi~ 

laci6n de los sentimientos altruistas de piedad y providad -

en la medida media indispensable para la adaptación del in-

dividuo a la sociedad. 

Esta definici6n se critica toda vez que quedan f"era 

de dicha definici6n algunas figuras delictivas, ya que exis

ten otros sentimientos que pueden ser lesionados como el .Pa

triotismo. el pudor, la religi6n, asf como es relativo el -

concepto de medida media en que son poseido~ los sentimien-

tos de piedad y providad, si bién es cierto que la Escuela -

Positiva inici6 la construcci6n de la noci6n del delito, al 

distinguir entre delito natural y legal, tal distinci6n ha 

sido criticada por cuanto que es arbitraria e inútil para el 

Derecho Pehal, ya qu~ solo explica una mínima parte de criml 

nalidad. 

El Marqués de Becaria, quien resume el pensamiento -

liberal de su época en pugna con la barbarie penal imperante, 

a quien se debe la 3iguiente f6rmula derivada del contrato -

social de Juan Jacobo Rousseau: El principio de la legalióad 

formal del delito y de la pena: "Nadie podr§ ser castigado -

por un acto u omisión no consigna?o con anterioridad en una 

ley, ni imponersele pena que la ley no hubiere establecido -

previamenteu, podemos afirmar que a partir de su gran obra -

cr. 1754, se ~cspierta el cnt~sias~c pcr lo~ estudios serios 

y sistematizados del derecho represivo y poco a poco se va -

iniciando una corriente de pensamiento a la cual se le deno

minó f~cuela Clásica, en realidad no integra un todo unitario 



pues dentro de su mismo seno se encuentran ideas opuestas y 

a veces contradictorias. 

En la Escuela ClSsica la definici6n de delito la mSs 

importante es la de Francisco Carrara que dice "La 1nfrac-

ci6n de la ley del Estado, promulgada para proteger la seg~ 

ridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo del 

hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y polfti-

camente da~oso". 2 ) 

De dicha definición se desprende que para Carrara el 

delito es un ente jurídico, porque su esencia debe consistir 

en la violación del derecho, en virtud de que un acto se ca~ 

vierte en delito, cuando choca contra ella, pero para no ca~ 

fundirlo con el vicio, o sea el abandono de la ley moral ni 

con el pecado violación de la ley divina, afirma su car~cter 

de infracci6n a la ley del Estado y agrega que dicha ley de

be ser promulgada para proteger la seguridad de los ciudada

nos, pues si tal fin corecfa de obligatoriedad y adem&s para 

hacer patente que la idea especial del delito radica en pro

teger la seguridad de los ciudadanos. 

Carrara juzga preciso anotar en su definición que la 

infracción ha de ser resultante de un acto externo del hom

bre positivo o negativo sustrayendo de la ley p~nal, las o

piniones, deseos y pensami~ntos determinados de igual mane

ra, q~e solo el hombre puede ser sujeto activo del delito, 

tanto en unas acciones como en sus omisiones. 

( 2 ) Op. cit. p6g. 125. 



Finalmente estima el acto u omisión moralmente imputa

ble, por estar el individuo sujeto a las leyes criminales, en 

virtud de su naturaleza moral y por ser la imputabilidad mo

ral el indispensable presedente de la imputabilidad polftica. 

Garófalo estructura un concepto sociológico del deli

to al decirnos "es la violación de los sentimientos altruis-

tas de probidad y de piedad en la medida media indispensable 

para la adaptación del individuo a la colectividad" ( 3 ), -

apreciándolo como un hecho natural y con base en la coali--

ci6n cultural de los pueblos y los sentimientos afectados --

por los resultados del ictuosos. 

,Jjménez de Asaa nos d~fine al delito "'del ita es el ª.E. 

to tfpicamente antijurfdico culpable, sometido a veces a co~ 

diciones objetivas de penalidad, imputable a un hombre y so

metido a una sanción penal" ( 4 ) • Edmungo Hezger nos ofrece 

una breve noci6n jurfdico-substancial formal al decir 11 deli-

to es la acci6o típica~nte antijurídica y culpable". ( 5 ) 

Dentro de ·a noción jurídico-substancial se habla de 

dos sistemas de estudios: el totalizador y el analítico: El 

primero considera imposible dividir al delito para su estu

dio; el otro acepta su divisi6n para estudiarlo en sus ele-

mentas constitutiv0s. De Cue11: C~1~n obtenemos una noción 

~ubstancial: "El delito es la accf6n humana antijurídica, -

tfpica, culpable y punible" ( 6 ). En cambio para Von Linzt 

Castellanos Tena, Dp cit. pág. 126 
:..u~s Jin1énez de Asúa, Tratada de Derecho Penal, Buenos 
Aires Tomo 111 Edit. Losada S. A. 1965, pS9. 58 
Op. cit. Tomo 1, pSg. 155. 
Eugenio Cuello Cal6n, Derecho Penal, Edit. Bosch Barc~ 
1 ona Tomo !, 1968, pSg. Za3. 
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"El delito es un acto hu~ano, culpable, antijur!dico y san

cionado con una pena" l 7 ). 

Para Maggiore "delito toda acción qu• el legislador, 

en un momento hist6rico, condiera dañoso o peligroso para -

el orden constituido y por tanto merecedora de aquella gra

ve sanción que es la pena" ( 8 ). 

Estudiando los diversos conceptos que sobre el delito 

se han elaborado, se afirma la existencia de tres elementos 

constantes de la norma jurtdica penal, donde los cuales ti~ 

nen estructura formal y permanente, aunque influidos y de-

terminados tanto por el tiempo como por el lugar acerca del 

cambiante tercer elemento objetivo y la sanción, es decir, -

lo que se castiga y la pena. El tercer elemento es la repro-

chabilidad o sea, el porqué debe castigarse, en sus dos as--

pectas objetivo y subjetivo. Afirmando que en un ~rincipio -

la reprochabilidad subjetiva era ajena a los dos elementos,

radlcando en la aplicación del titular del poder quien tan -

sólo tomaba en con~ideraci6n la lesión a los intereses prot~ 

gidos; originando as\ que se pretende castigar a los crirnin~ 

les, a l~ r.oturaleza, 1os dioses, cómo imponer castigo a -

dos personas autoras de 1a misma 1-esión a idéntico interés,

"º obstante ser su conducto opuesto en el orden subjetivo, -

dolosa o culposa. 

Con el advenimiento del humanismo, la reprochabilidad 

tuvo que analizarse ya en la subjetiv~dad =c1 !UtQr de ia l~ 

7 } Francisco Pav6n Vasccncelos, Hanua1 de Derecho Penal -
Mexicano, Edit. ?orrúa, S. A., 1984, pSg. 162. 

S Luis Jlménez de Asúa, iratado de Derecho Penal, pag. 41 
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s16n desapareciendo asf los absurdos planteados, pues tan -

s6lo son reprochables los seres humanos imputables y en el -

grado en que participe su voluntad de compartimiento. 

Ofrecemos el siguiente concepto material de delito y 

es la conducta objetiva y subjetiva reprochable, anadiendo 

para inte9rar el conc~pto de norma penal acreedora a una -

sanción penal; o de otro modo dicho, la valorización de una 

conducta que ha lesionado un bien jurfdico para efectuar la 

determinación de la responsabilidad penal de su autor (sen

tencia de juez) conteniendo tres elementos, a saber: 

1.- Formal.- La conducta contenida en la ley (delito 

desde el punto de vista formal, equivalente a la descrip--

ción de la posible lesión de un bien jurfdico) 

2.- Objetivo.- No estar autorizado expresamente por 

la ley dicha conducta (causas de justificación o ilicitud). 

3.- Subjetivo.- Capacidad de orientar la voluntad h~ 

cía la realización de ciertos comportamientos para la obte~ 

ci6n de ciertos resultados, asf como de entender la licitud 

e ilucitud tanto de comportamiento como de los resultados, 

(imputabilidad); afirmando que la culpabilidad es una refe

rencia para fijar el "quantum" de la pena, atendiendo a la 

prevlción, intención y producción del resultado. 
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2.- CLASIFICAC!ON DE LOS DELITOS 

En la actualidad, la doctrina penal presenta gran -

diversidad de criterios para cl•sificar los delitos. Soler 

afirma: "La gran variedad de las figuras es un obst!culo al 

~xito del intento de clasificar y distribuir sistem!ticame~ 

te toda esa clase de elementos, téngase bien presente, afi~ 

ma, que nos referimos a elementos constitutivos de figura y 

no a elementos constitutivos del delitou ( 9 ). 

No obstante lo anterior, y para completar un reng16n 

no tomando todavfa en cuenta fntegramente por los autores, 

nosotros creemos factible la posibilidad de una clasifica--

ci6n sistem!tica si seguirnos un orden lógico y atendemos -

los tres apartados de la teoría del delito: los presupues-

tos, los elementos y sus formas de aparici6n, con lo ante-

rior creemos salvar las omisi~nes y falta de claridad en -

que se incurre, ya que veremos c6mo se clasifica el delito 

partiendo: 

a) De la forma de conducta 

b) De los elementos típicos 

e) De las formas de culpabilidad 

Soler ofrece diversas clasificaciones: instant6neos 1 

continuados, permanentes y de efecto permanente; de daño y 

de peligro; materiales, formales y de pura acci6n; simples 

y coop1ejos, calificados y privilegiados; especiales; de -

Sebastlan Soler, Derecho Penal Argentina, TEA. Buenos 
Aires, 1953 p!g. 90 
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acción, de ornisi6n, de comisión por omisión, de acción doble

de acc16n bilateral y multilateral, unisubsistentes y oluri

subsfstentes; dolosos y culposos; pero de su exposición no -

Jpreciarnos ~n orden sistem!tico. 

Haggfore clasifica los delitos en: de acción, de omi

sl6n y de comisión por omisi6n; simples y complejos; unisub

sistentes y plurisubslstentes, delitos tipo y delitos cir-

cunstanciados; dolosos, preterintencionales y culposos¡ fo~ 

males o de peligro y materiales o de resuitado; delitos in~ 

tant&neos, permanentes y continuados; de dafto o 1esf6n, de 

peligro, de doble resultado, es decir, cuando concurren pe

ligro y dafto, delitos individuales y colectivos; comunes y 

especiales; de sujeto indiferente y de sujeto calificado; -

de ejecución personal o de propia mano, sin que apreciemos 

tampoco bases sistemáticas en su pensamiento. 

Por último, Cuello Calón nos habla de delitos de co

misión por omisión o falsos delitos de omisi6n, de acción y 

de omisión; dolosos, culposos y preterintencionales; deli-

tos consumados y frustrados; de lesión y de peligro¡ ins-

tant~neos y permanentes, forcales y materiales; simples y -

complejos, sin precisarnos Tos puntos óe vista tomados en -

cuenta. 

En un esfuerzo por organizar dichas clasificaciones, 

nos permitimos ordenarlos como sigue: 
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Bien Jurfdfco· 

Objeto Material 

Tentativa 

Copartici6n 

Daño 

Peligro 

Simples 

Complejos 

Material es 

Formales 

Pura Acci6n 

Unidad y pluralidad de delitos 

Reincidencia 

Habitual idad 

Profesionalidad 

Tendencia a delinquir 

Continuados 

Permanentes 

Jnstant.fneos 

De las clasificaciones estudiadas, concluimos lo si

guiente: 

a) Cue"flo Calón y Giuseppe Haggiore coinciden en rie

iación al presupuesto lla~dc objeto jurídico, pues hablan -

de delitos de daño, de peligro y de lesión. En nuestra opi

nión, estos autores incurren en falla a1 considerar la le-

s16n corno una tercera forma, pues creemos es el género de -

las especies da~o y peligro. ~n e~te aspecto coincidimos --



13 

con Sebastfan Soler para justificar nuestra aseveración, En 

relación al objeto material los tres juristas clasifican 

los delitos en: formales y matariales. Los mismos autores -

en orden a la forma de conducta coinciden en clasificar a 

los delitos en delitos de acción, de omisión y comisión 

por omisión. En cuanto al número de actos integrantes de -

la conducta los dividen en unisubsistentes y plurisubsis-

tentes. En relación al tipo los clasifican en especiales, 

b~sicos y fundamentales. Coinciden tanbién en orden a la 

culpabilidad al hablar de dolosos, culposos y preterinten

cionales. y en lo que hace a su consumac16n al mencionar -

los instantSneos, los continuados, los permanentes y los 

de efectos permanentes, asf como respecto a la pun1bilidad, 

pues citan los delitos calificados y los privilegiados. 

Las diferencias posibles dentro de estas clasifica

ciones, podemos decir en v~rdad son pocas. todos nos ha--

blan de lo~ ~~s~os delitos aunque algunos establecen una -

subdirección n!s como es el caso de Soler. al agregar los 

delitos formales y materiales, los de pura acción, los de 

acción doble, de acción bilaterial Y.de multilateral; Cue

llo Calón incluye los delitos de falsa comisión y los con-

tinuadüs, ~s! ce~~ 1~5 permanentes, los de hábitos en ar-

den a su forma de aparición; a diferencia de los dem!s au-

tores. 

Una clasificación y dlstribuci6n sistemEtica consi

derando las bases apuntadas serta: 
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Objeto Jur!dico 

PRESUPUESTOS 

Objeto Material 

E L E M E N T O S Conducta 

ºª~º 

Peligro 

Materiales 

Formales 

Acc16n 

Omi si 6n 

Comisi6n por omisión 

Unisubsistentes 

Plurisubsistentes 
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Tipicidad 

Culpabilidad 

E L E M E N T O S 

Pun; bil 1 dad 

Ten ta ti va 

Participacl6n 

FORMAS DE APAR!C!ON 

Consumación 

BSsicos o fundanentales 

Especiales 

Abiertos 

Cerrados 

Dolosos 
Culposos 

Preterintencionales 

Normales 

Calificados 

Privilegiados 

Acabada 

Inacabada 

Complicidad o ayuda 

lnstigaci6n 

Encubrimiento 

lnstanUneos 

continuos 

Permanentes 

Efectos permanentes 
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Hemos ubicado los delitos en cuanto al resultado que 

producen respecto a los presupuestos "bien jurldico" y "ob

jeto material", el maestro Marttnez lncl!n ha propuesto en 

la siguiente forma: 

Objeto jurldico. Es aquel inter!s de las personas f1 

s1cas o colectivas, éstas de derecho pablico o privado, pr~ 

tegido por la ley bajo la amenaza de una sanci6n penal. 

Objeto material. Es aquel ente que ocupa un lugar en 

el espacio y sobre el cual racae, o debe recaer, la conduc

ta tlpica. 

Asl clasifica los delitos en orden al resultado y t~ 

mando en cuenta la lesión producida al objeto jurldico en: 

l.- Delitos de da~o. Cuando como consecuencia de la 

conducta se lesione el bien jurldico, alter&ndolo, disminu

yéndolo, comprimiéndolo o destruyéndolo. 

2.- Delitos de peligro. Cuando como consecuencia de 

la conducta se coloca al bien jurldico en una situación tal 

que implique la posibilidad de un da~o. 

Tomando en cuenta el objeto material: 

l.- Delitos Formales de mera conducta, sin resultado, 

material o de resultado jurldico. Cuando el objeto material 

no sufre ninguna alteración en su esencia como consecuencia 

de la conducta. 

2.- Delitos materiales, de resultado, de resultado -

material o de resultado material y jurldico. cuando se alt~ 

ra la esencia del objeto material como consecuencia de la -

realizaci6n de la conducta. 
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A manera de ejemplo tenemos: el homicidio es un deli 

to de daño porque el bien jurldico, la vida humana, es des

truido y material parque se altera la esencia del objeto m~ 

terial. El fraude es un delito de daño porque se disminuye 

el patrimonio del sujeto pasivo y formal porque el objeto -

material no es alterado en su esencia. 

El raba es un delito de daña porque sufre el patrim~ 

nio del sujeto pasivo una d1sminuci6n y formal, en tanto -

que el objeto de apoderamiento por éste s61o hecho na sufre 

alteración en su esencia, si lo sufriera, habría un result~ 

do material, pero no ser1a robo sino daño en propiedad aje

na; cuando concurre apoderamiento y daño del objeto material, 

subsiste tan s61o el delito de robo en razón de revolverse 

asf el concurso aparente o incompatible de normas, claro, -

habr! consecuencias jurfdlcas para efectos del pago de la -

reparación del daño ante la imposibilidad de restituir la -

cosa al sujeto pa~~~o. 

Siguiendo e1 orden de clasificación expuesta 1 y ate~ 

diendo al bién jurídica, tenemos delitos de daño y de peli

gro; las primeras san aquellas cuya conducta destruye el -

bien jurfdico (homicidio). Los segundas son aquellas cuya -

conducta coloque a los bienes jurfdicos en una $ftuaci6n -

tal que impliquen la posibilidad de daño (abandono de per-

sona, atropellado, omisión de auxilio). 

Los delitos instantáneos, los instantáneos sin efe-

tos permanentes: los continuos y los permanent~s se refieren 

a la consumación del delito en relación con la conducta; así 
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son delitos instanUneos aquel los que s'e agotan en el mismo 

instante en que se realiza la conducta, es decir, en un so

lo momento; son instant!neos con efectos permanentes cuando 

se agotan al realizarse la conducta pero siguen perdurando 

sus consecuencias (en las lesiones se consuma el delito al 

alterarse la salud y sus efectos perduran)- En los delitos 

continuados existen diversos bienes jurldicos lesionando -

derivados de la realizaci6n de varias conductas. El delito 

permanente es aquel donde existe continuidad en la ejecu-

ci6n de los actos, sin esta permanencia no podr& haber ca~ 

sumaci6n, el rapto es un delito permanente, pues se necesf 

ta la compresión del bien jurfdico por más o rnenos t1er.;po. 

De acuerdo con el nünero de actos necesarios para -

integrar la conducta tfpica, pueden ser unisubsistentes y 

plurisubsistentes, según se requiera uno o varios actos; -

tomando en consideración el número de sujetos, el delito -

podrá ser unisubjetivo o olurisubjetivo, según requiera el 

tipo uno o varios sujetos. 
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3.- ELEMENTOS DEL DELITO 

Las diversas definiciones de los tratadistas no coi~ 

ciden en los elementos cuya concurrencia se estima necesa-

ria para integrarlo; la discrepancia de los autores en el -

concepto del il!cito penal, deduci~ndose la oposición en-

tre los estudiosos del derecho sobre el número de elementos 

integrantes del delito, algunos insertan tres, otros incl·u

yen cuatro y otros hasta siete elementos indispensables pa

ra estructurar la infracción penal; la mayor!a de los trat~ 

distas lo estiman como la conducta t!pica, antijur!dica y -

culpable. por considerar a éstos como los verdaderos eleme~ 

tos necesarios. 

Asf. pues, cvatro son los elementos que se afirman C.Q. 

mo esenciales del delito y son: conducta, tipicidad, antij~ 

ridicfdad y culpabilidad; además incluimos el esquema pro-

puesto por Jiménez de Asúa, en donde hace figurar siguiendo 

el rn~todo aristotél ice de sis et non, contrapone lo que el 

delito es a lo que no es: 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

a) Actividad Fa.1 ta de acción 

b) Atipici'dad Ausencia de tipo 

c) Antijuricidad Causas de justificación 

d) Imputabilidad Causas de inimputabil idad 

e) Culpabilidad Causas de inculpabilidad 

f) Condicional idad Falta de condición objetiva 

g) Punibil !dad Excusas absolutorias 
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CONDUCTA 

Respecto del primer elemento llamado comúnmente con

ducta, se usan distintas denominaciones y hemos visto como 

Jim~nez de AsQa la llamaba nactividad"; preferimos llamarla 

•conducta", afili!ndonos a la postura de Porte Petit, por -

ser comprensiva tanto de la actividad como de la inactivi-

dad, pues el término actividad no abarca la omisión; pro-

pie Porte Petit incluye, adem!s el t~rmino "hecho" cuando 

el tipo describe un resultado material ligado a la conduc

ta por un nexo causal. 

El Derecho Penal al tratar de conducta se refiere -

al comportamiento humano, pues existe una gran distinción 

entre conduct~ y ccmpartamiento de los animales y de los -

hechos producidos por la naturaleza. Por conducta se en--

tiende todo comportamiento humano positivo o negativo ene~ 

minado a un fin, la acción strictu sensu, es una actividad 

o hacer voluntario, un movimiento del organismo del hombre 

capaz de ser percibido por los sentidos. Al hablar de la -

omisión presenta en algunos tratadistas el no hacer un ac

to cuando el derecho quiere se realice; a su vez la omi--

si6n suele calificarse en omisi6n simple que ~s un no ha-

cer voluntario o culposos violando una norma preceptiva y 

produciendo un resultado t!~i:~ y ~n comis16n por omisión 

llamados de omisi6n impropi!, vio1an por una parte un ma~ 

damiento preceptivo, el que ordena cierto comportamiento 

activo, a su vez generador de una violaci6n o una norma -

prohibitiva. 
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Según Eusebio G6mez, "son delitos de omisi6n aquellos 

en los que las condiciones de donde deriva su resultado reco

nocen, como base determinante, la falta de observancia por -

parte del sujeto de un precepto obligatorio" ( 10 ) • 

El comportamiento humano debe ir siempre y necesaria

mente acompañado del elemento psfquico para integrar el ele

mento conducta, siendo precisamente la distinción con otro -

comportamiento del mismo hombre relevante para el derecho pe

nal. El hombre tiene facultades intelectuales en virtud de -

las cuales tiene conocimiento y realiza sus actos en la bús

queda de sus fines; cuando para alcanzar una meta ffjada -

real iza un comportamiento sin participar el elemento psfquico, 

la voluntad, no habrá acción criminal, aún cuar.do se l~sione 

un bien jurfdico, la conducta debernos de entenderla cor:io un 

comportamiento querido, como una representación impulsora del 

sujeto para actuar o para abstenerse, por lo tdnto, cuando 

hablamos de conducta estaremos refiéndonos a la voluntad. 

Los elementos de la acción son: 

a) Una voluntad manifestada en forma de un movimiento 

corporal voluntario. 

b) Un resultado o cambio en el mundo exterior provo

cado por el movimiento corporal voluntario. 

c) Una relaci6n de causalidad entre ambos. 

(10) Tratado de Derecho Penal 1, p!g. 416. 
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Elementos de la omisión: 

a) Una manifestación de voluntad (traducida en un no 

actuar). 

b) Una inactividad de la gente. 

c) Una relación de causalidad entre ambos 

Articulas del Código Penal para el Distrito Federal 

158 Frac. 1, 176, 178, 179, 229, 232 Frac. lly 111, 233 y -

255. 

los elementos de la comisión por omisión son: 

a) Una voluntad del sujeto. La voluntad consiste en 

querer no realizar la acción esperada y exigida. 

b) Tenernos una inactividad 

c) Un resultado tlpico material 

d) Una relación entre dicho resulta do y la absten--

ci6n 

la comisión por omisión reviste un resultado tfpico 

y material pues se produce un cambio en el mundo exterior -

~1 violarse la norma prchfbit1va, en consecuencia hay un d~ 

ble resultado un jurldico y otro material ejemplos; Articu

las 176, 177, 335, 340 y 341 del Código Penal para el D. F. 

vigente. 

ta Relación de Causalidad en la Acci6n: 

Entre la conducta y el resultádo al existir una re

lación causa 1, es decir, que el resulta do debe de tener c~ 

mo causa una conducta positiva. 

La relación de causalidad solo se da en los delitos 

de resultado material, a cuyo elemento objetivo se le den~ 

mina hecho. 
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Un problema que se ha presentado en el determinar 

cuales actividades humanas pueden ser tenidas como causa 

del resultado y en este sentido se han elaborado diversas -

teorlas, as! tenemos: La teorla de la última condici6n, de 

la causa pr6xima, o de la causa inmediata• teorfa de la co~ 

dici6n m&s eficaz; teorla de la adecuaci6n o de la causali

dad adecuada y finalmente la teorla de la equivalencia de -

lás condiciones. Es también llamada ªCondition sine qua non: 

dicha teorla se expresa si antes que cualquiera de las con

diciones se asocien a las dem!s, resultan ineficaces y la -

condici6n no se produce, pero al unirse a las otras causas, 

la causalidad de ellas y por tanto debe establecerse que c~ 

da una es causa de toda la consecuencia. Esta teorla desde 

el punto de vista 16gico se considera irreprochable e ine-

batible, nadie puede negar que si se suprime una de las con 

diciones el resultado no se produce o sea que no se concibe 

el resultado, sino es por la concurrencia de todas las con

diciones. 

Se sostiene que esta teor1a tiene un merito. es es-

tablecer un nexo de causalidad entre la conducta humana y -

el resultado y en demostrar que el resultado no podr& prod~ 

cirse, sino es por la concurrencia de todas las condiciones, 

según Cuello Ca16n esta doctrina conduce a una desmedida e~ 

tensi6n del concepto de causa y de la responsabilidad penal 

que ne puede aceptarse. 
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La Causalidad en los Delitos de Omisión: 

En los delitos de simple omisión no emerge un resul

tado material. en alguno de ellos no hay relación causal 1 -

y~ que solo comparten un resultado jurfdico. 

En cambio en los delitos de comisión por omisi6n --

existe un aexo de causa a efecto, porque producen un cambio 

en el mundo exterior, además de un resultado jurfdico. Sin 

embargo el problema de la causalidad se agudiza en los deli 

tos de omisión, puesto que se dice que si la omisión consi~ 

te en un no hacer a quien nada ha hecho no se le puede exi

gir nada, es decir, como puede surgir un algo de la nada. 

Sin embargo Sebastian Soler considera que la mera absten--

ci6n causal se transforma en una omisión causal y punible -

cuando el acto que hubiera evitado el resultado era jurfdi

carnente exigible, ahora bien este deber jurfdfco de obrar -

opera en tres casos: 

a) Cuando emana de un precepto jurídico especffico. 

b) Cuando existe una obligación especialmente cons-

truida para ese fin. 

c) Cuando un acto precedente impone esa obligación. 

El lugar y Tiempo de la Comisión del Delito: 

Como todo hecho el delito se manifiesta en relación 

con el tiempo y con el espacio, asf como con el modo de -

real izaci6n, los problemas que se derivan de ello, tiene -

importancia inegable cuando se establece la interrogante -

de cuando y donde se tiene por consumado el delito a dis-

tancia al iniciarse la acci6n o al producirse el resultado. 
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Al respecto se han elaborado varias teorfas y así -

tenemos la teoría de la actividad. que sostiene que lo -

que da por cometido el delito son el tiempo y lugar de la 

acción u omisión ~e la gente. ~a teoría del resultado sos

tiene que son el tierr.po y el lugar donde la acción obtiene 

su exteriorización¡ y finalmente existe la teorfa de la -

ubicuidad la que establece que el delito se comete tanto -

en el lugar y tiempo donde se realiza la conducta como en 

donde y cuando se produce el resultado. 

Ausencia de la Conducta: 

Si la conducta est! ausente. evidente~ente no habrá 

delito a pesar de las apariencias. Es pues, la ausencia de 

l~ co~ducta uno de los aspectos negativos de la formación 

de la figura delictiva, por ser la actuación huamana, posf 

tiva o negativa, la base indispensable del delito como de 

todo prob1ema juríGico. 

Una de las causas que impiden la integración del d~ 

lito por ausencia ~~ conducta, es la llamada vis absoluta 

o fuerza ffsica exterior irresistible a que se refiere la 

Fracci6n 1 del Artfculo 15 del C6digo Penal para el Oistrl 

to Federal. 

Castellanos Tena escribe "entre nosotros estas cau

sas adQuieren car!cter supralegal por no estar expresamen

te destacadas en la ley, pero pueden operar, porque su pr~ 

sencia demuestra la falta de ele~ento volitivo, indispen

sabl~ Dara la ooini6n de la conducta que~ como hemos dicho, 

es siempre un co~portamiento humano voluntario'' ( 11 ). 

( 11 ) Lineamientos Elementales de Derecho Penal, p~g. 163. 



26 

TIPICIDAD 

Al estudiar la tipicidad, no debemos confundirla con 

el tipo¡ existe entre el los una clara diferencia, el tipo es 

la descripci6n de una conducta delictiva contenida en la ley, 

es la concepción legal de un comportamiento reputado como de-

1 ictuoso, en cambio la tipicidad es el juicio por el cual se 

infiere la adecuación de la conducta al tipo, Jiménez Ruerta 

"es el injusto recogido y escrito de la Ley Pena·l; la tipic_i 

dad consiste en un juicio 16gico en donde se afirman que ia 
premisa hist6rica, esto es la conducta humana, está conteni

do o subsumida en la premisa legal, es decir, en el tipo que 

en cada caso entre en funci6n ..• " (12). Pav6n Vasconcelos 

estima al tipo corr,u •.• "La descripción completa hecha por la 

ley de una conducta y en ocasiones se suman el resultado. r~ 

futa como delictuosa al asociarse en ella una sanci6n ~enal 11 

(13). 

La tipicidJd es· ingrediente esencial del del ita por 

que éste es el resultado de una valoración jurtdica realiza

da por el jue.:! sin la cual no se configura. Nuestra Consti

tución tiene esta disposici6n en su Artlculo 14, al decirnos 

"En los juicios de orden criminal Queda prohibido imponer -

por simple analogía y aún por mayorla de razón, pena alguna 

que no e~~~ dcc~et~da cor una ley exactamente aplicable al -

del ita de que se trate 11
• 

{12) Mariano Jiménez Huerta, la Tipicidad, Edit. Porrúa, S.A. 
pag-. 160 

(13) Francisco Pavón Vasconcelos, Manual de Derecho Penal -
Mexicano, Edit~ Porrúa. 1984 pag. 255 
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Algunos autores consideran como otras hip6tesis de -

atipicidad la ausencia de tipo; Castellanos Tena. considera 

a Ta ausencia de un elemento o elementos del tipo como ver

daderas ausencias de tipo. 

En todo caso la configuración del ilfcito penal es -

imposible cuando la conducta realizada no encuadra en la hi 
p6tesis legislativa, es decir, estaremos en presencia del -

aspecto negativo de la tipicidad. 

Tambi~n la Teorfa pura del derecho entiende a la ti

picidad como la adecuación del hecho a la descripción legal, 

no admite el concepto de antijuricidad, por considerar que 

con dicha adecuación se manifiesta claramente la existencia 

de la antijuricidad. 

Porte Petit nos da a conocer la fórmula donde se re

sume la ausencia de tipo: Nullum Crimen sine tipo; la atipi 

cidad ya se dijo, es la no adecuaci6n de la conducta con la 

hipótesis de la norma. Podemos senalar como hip6tesis: 

a) Si no se emplean los elementos especfficamente r~ 

queridos. 

b) Por falta del número o las calidades requeridas 

por la ley en los suejtos activo o pasivo, o en ambos. 

e) Inexistencia de Tas referencias especiales o tem~ 

perales. 

ANTJJURICJOAO 

La antijuricidad, es un elemento del delito y enti!n 

dese por ella a la conducta adecuada a un tfpo penal, cuan-
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do no existe causa de justificaci6n. 

Sebasti&n Soler apunta "No basta observar si la con

ducta es tfpica, se requiere en cada caso verificar si el -

hecho examinado, adem!s de cumplir ese requisito de adecua

ción externa, constituye una violación del derecho, estudi"ª

do en su totalidad como organismo unitario" ( 14 ). 

Existe una causa de justificación, aún cuando la ac

ción sea tfpica estaremos ante l! imposibilidad de integrar 

un delito. Las causas de justfficaci6n constituyen el aspecto 

negativo del elemento antijuricidad y son condiciones cuya 

presencia extermina totalmente a una conducta tfpica frente 

a la ley. La ausencia de antijuricidad impide valorar una -

conducta corno delito. 

CULPABILIDAD 

Castellanos Tena define a la culpabilidad "cor:>o el -

nexo intelectual y ernocional que liga al sujeto con su ac--

to" ( 15 ). 

Al derecho solo le importa l.! conducta, pues se estj_ 

ma como limitaci6n •la amplia posibilidad formal para de--

ter~inar un hecho condicionante como acto contrario a los -

bienes jurtdicos, entonces, sólo el ho~bre puede ser autor 

de ellos y sujeto del• pena. Aqu! observa~os la referencia 

causal entre el acto condicionante y el individuo .. es un ªf. 

to de justicia el imputar por el órgano competente el acto 

iltcito precisa~ente al autor de los actos constitutivos --

14 Sebastian Soler Op. cit. p!g. 109 
15 Lineamientos Elementales de Derecho Penal, p&g_. 232. 



29 

del hecho condicionante y no a otro diferente de éste, para 

imponerle la pena correlativa. Al pensar en éste encentra-

mas los limites de la imputación penal, sólo debe existir -

responsabilidad por el-acto d~ cada uno. 

Es de vital importancia asegurar la función del der~ 

cho penal, pues se debe identificar plenamente al causante 

del del ita con el sujeto de la imputación, el uno y el otro 

deben aparecer co~o responsables al acto penado por el der~ 

cho. As1, en un hombre sobre el cual recayó una sanción, lo 

encontramos como causante de un delito y por lo mismo, deb~ 

r& sufrir la pena correspondiente; esto no suceder& si con

curre una causa de inculpabilidad, pues esto impedir& la ;~ 

tegración del delito, entonces 1 a pena sólo se deberá imoo

ner a quienes lesionaron un bien jurfdico. 

Para establecer la naturaleza jurfdica de la culpa-

bilidad, existen dos doctrina: la normativista y la pslcol~ 

gista. 

La normativista ve una situación de hecho valorable, 

conforme a la ley y no la afirmación de uan situación de h~ 

cho psicológico, sino la existencia de un comportamiento v~ 

luntario etipo-social de los individuos, asf a los incapaci 

tados no se les puede exigir ese comportamiento, conforme a 

derecho. 

Esta doctrina basa a la culpohilidad en el juicio de 

reproche a un acto de un hombre, capacidad para cumplir con 

determinado deber. Esta corriente no tiene su esencia en la 

voluntad, como lo afirman los psicologistas, sino en la exf 
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gibilidad de un determinado comportamiento evitable; la cul 

pabil idad existe y por ende, la reprochabil !dad cuando un -

individuo pudo cumplir y obrar conforme al ordenamiento. 

La psicologista concibe la culpabilidad tomando como 

base el nexo causal. es decir, la relaci6n media entre el -

hecho y el sujeto. Es una situaci6n de- hecho predominante -

psico16gica, otorgando importancia relevante a la intenc!6n 

del hombre; requiere previamente el análisis de la condi--

c!6n interna del infractor para conocer la situaci6n psico-

16g!ca presente en el momento de ejecutar el acto delictivo; 

aquf vemos claramente el presupuesto de la culpabilidad, la 

imputabilidad. 

Formas de la Culpabilidad: 

La culpabilidad reviste dos formas: dolo y culpa. 

Castellanos Tena afirma "se puede delinquir mediante 

una determinada intenci6n delictuosa (dolo); o por un olvi

do de las precauciones indispensables exigidas por el Esta

do para la vida gregaria (culpa). Tambi~n suele hablarse de 

la preterintencionalidad como una tercera forma o especie -

de la culpabilidad, si el resultado delictivo sobrepasa a -

la intenci6n del sujeto• ( 16 ). 

El dolo se considera como la forma más importante de 

la culpabilidad en virtud de ser considerado de mayor jera~ 

qu fa. 

Segün Eugenio Cuello Calón, "el dolo consiste en la 

voluntad consciente dirigida a la ejecución de un hecho que 

es delictivo, o simplemente en la intenci6n de ejecutar un 

( 16 ) Lineamientos Elementales de Derecho Penal, p!~. 236. 
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hecho delictuoso" ( 17 ). 

luis Jiménez de AsQa "lo define como la producción -

de un resultado antijuridico, con consciencia de que se qu~ 

branta- el deber, con conocimiento de las circunstancias de 

hecho y del curso esencial de la relación de causalidad --

existente entre la manifestaci6n humana y el cambio en el -

mundo exterior, con voluntad de realizar la acción y c~n r~ 

presentaci6n del resultado que se quiere o ratifica" ( 18 ) . 

Observamos de las definiciones anteriores que con -

cuerdan en la intención, en la concurrencia de la voluntad 

como elemento vital del dolo y como con conciencia . . 

Dividiremos al dolo en directo e indirecto. Dolo di

recto entendemos como delito o aquella orientaci6n de··1.a· v~ 

1 untad del· agente cuando preve un resulta do i1 fcito. y enea. 

mina su acción u omisión a la real izaci6n del mismo. Dol·o -

indirecto cuando el agente encuentra posible la realización 

de un resultado i1 ~cito. como consecuencia de su actividad u 

omisi6n, io cual le ~s indiferente, lo acepta y en esta si

tuaci6n realiza dicha conducta. 

La culpa se presenta a primera impresi6n como la con 

figuración no deseada del supuesto penal, aqui también ha -

existido como en el delito doloso la lesión al bien jurldico 

establecido por una norma como supuesto condicionante de la 

persona, en tono de diferenciación se advierte como el deli 

to culposo ha de ser necesariamente una a1teraci6n dañosa, 

desde 1 u ego. cuando el resulta do no ha si do deseado oor el 

17 JDEM p§g. 239 
15 JDEH p§g. 239 
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autor y sin embargo sobre el deberá recaer la sanción. 

Para estudiar la culpa ha existido muchas teorías; -

de las más relevantes y opuestas están la Teorfa de la Pre

visibilidad y la Teorfa de la Causalidad voluntaria eficie~ 

te. 

La Teor!a de la Previsibilidad es la predominante -

tanto en la doctrina del derecho penal ·corao en los Códigos 

vigentes y en la jurisprudencia, fue iniciada por los juri~ 

tas Carrara. Pessina, Carmignano; esta teoría llamada tam-

bién Teoría Cl~sica~ establece la noción de culoa en la pr~ 

visibilidad del resultado dañoso, esta falta de previción -

ha sido comprendida de diferentes maneras: como defecto de 

la inteligencia del autor, como defecto de la voluntad ocomo 

defecto de· a~bos. Esta teorfa determina como elementos para 

la integración de la culpa a la voluntariedad del acto y a 

la previsibilidad del resultado. 

La Teoría de la Causalidad voluntaria eficiente, re

chaza en forma ené~gica el criterio de la previsibilidad -

por estimarlo empírico. 

Esta teoría integra la culpa con dos elementos: la -

voluntaria causalidad eficiente del resultado, diciendo el 

nombre debe r~sponder por el solo hecho de vivir en socie-

d3d de todo aquello que es voluntaria causa y ofend~ al de

recho; el segundo elemento es el empleo de medios antijuri

dicos, respecto Ce los cua1es se dice: el hombre no sólo e~ 

t! obligado a no violar el derecho, sino a cumplir con su -

deber al llegar a tratar de obtener un fin lícito. 



33 

ll EL DELINCUENTE 

J.- DEFIHICION DE DEL1NCUEUTE 

En un principio podemos decir que delincuente es --

aquella persona que ha cometido un delito. Aparentemente e~ 

ta noción es demasiado g~n~rica. Sin embargo en dos de sus 

componentes - persona y delitos - encontrarnos el marco de -

referencia para derivar la esencia delictiva en el ser hum_! 

no, es decir, la compleja relación entre individuo. socie-

jad, cultura y orden jurfdico. 

La literatura criminológica maneja conceptos afines 

al de delincuente. No existe hasta el momento común acuerdo 

en cuanto a la denominación del transgresor al ordenamiento 

juridico penal. manteniendo cada escuela y c.orriente crimi

no16gicas sus criterios respectivos resultado estos últimos 

de marcos filosóficos, jur~dicos y metodológicos particula

res. Es asf como se habla de criminales, transgresores. an

tisociales. desviados, atípicos sociales, malhechores, e:c. 

Cabe señalar en este punto el esfuerzo reciente de -

la crirninologla por unificar conceptos, refiriéndose en es

te caso la acepción criminal, misma que engloba la nación -

de antisocial dentro de la cual, y como especie, tendriamos, 

en la mayorla de les casos, al delincuente. 

ANTECEDENTES: 

Las Escuelas ClSsica y Positiva de Derecho Penal ca~ 

sideran al delincuente, en ei caso de ia primera. e.orno un -
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hombre normal, m!s o menos igual a todos los seres humanos 

que por su libre y espont!nea voluntad se propuso y reali

zó un acto previsto por la ley penal como delito. La Escu~ 

la Positiva, por el contrario, mantuvo un criterio determl 

nista de la conducta delictiva, siendo delincuente aquella 

persona que observa un acto delictivo como resultado de una 

patología individual. Fueron numerosos los estudios antropo

lógicos, fisiológicos, psicológicos y sociales de la Escue

la Positiva para explicar, con poco éxito, la pretendida -

relación enfermedad - delito. 

Periodo 1900 1940. Corresponde a los primeros cua 

renta años del presente siglo la elaboración de los prime

ros cuerpos te6riccs en criminología, dentro de los cuales 

encontramos importantes observaciones, pudiendo resumirlas 

en tres grandes rubros: teorías de la indiferenciaci6n; -

teorías de la diferenciación cualitativa y teor~as de la -

d1ferenciaci6n cuantitativa. 

Período 1940 a 1980. Nace en este lapso la crimin~ 

logia interdisciplinar haciendo notar que la esencia de lo 

delictivo en el ser humano no habra de buscarse en difere~ 

cias bien cualitativas o bien cuantitativas, entre delio-

cuentes y no delincuentes. ~ino en la basqueda de los pro

ceso~ 4ue 11eva" a un individuo, en un momento y lugar de

termin~dos a cometer un delito. 

La esencia delictiva en el hombre se obtiene del 

an~lisis de los procesos que llevan a grupos sociales a ok 

servar. en un momento dado, con conductas delictivas por -
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un lado; y, por el otro el estudio de los procesos bio-psi

cosociales que conducen a ciertos individuos a transgredir 

la ley penal. Es asf como los esquemas enfermedad - delito, 

o bien antisocial idad - del ita son equfvocos, ya que el prj_ 

mero pretende forzar una relación entre patologfa indivi--

dual o social y delito y en todo delito encontrar la esen--

cia de lo antisocial. Lo delictivo pues, no hace referencia 
1 

en modo esencial a la pato1ogfa individual o social~ como -

tampoco es lo antisocial su rasgo difinitorio. Como hemos -

dicho, la esencia de lo delictivo es un complejo fen6meno -

bfopsico - social que supone procesos individuales y colec

tivos, mismos que habrán de estudiarse desde un enfoque in

terdiscipl inario sin perder de vista la fntima relaci6n en

tre la personalidad del delincuente, los procesos de crea-

ci6n de la ley penal violada, así como los procesos de rea~ 

ci6n social formal e informal y que se deriva de la detec-

ción de la referida transgresión y que tiende a culminar en 

el éxito del etiq1;-:-t:smiento del transgresor como del in cu en-

te. 

Es asf como, y sin pretender definic~6n alguna, de--

lincuente vendrfa a ser aquel individuo, sano o enfermo, --

que ha llegado a violar el ordenamiento jurídico penal pre

viamente existente como resultado de un proceso bio - psico 

::i.ut. ia1 que sóio es enteridible en un contexto integral, y --

;ué por reacción sociai ael Estado se ha logrado tener éxi

to en su etiquetamiento como delincuente, y que no necesa-

riamente dicha conducta reviste características de antiso--
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cial, ni todo hecho antisocial es por fuerza delictivo. 

El concepto de delincuente comprende tres elementos: 

1.- El fundamental. genérico: ser el autor del del i

ta consumado, de la tentativa o de la complicidad (instiga

ci6n y ayuda}. De aqu~ que se distingan tres especies: el 

que ejecuta o consuma, el que intenta y el que es cómplice. 

A ellas corresponden sólo dos formas de delito: el consuma

do y la tentativa, ya que la complicidad es de naturaleza -

accesoria y por lo mismo, no existe una forma de delito que 

corresponda en particular al cómplice. 

2.- El segundo elemento del delincuente es la peli

grosidad en el sistema de la Escuela Positiva o la culpabj_ 

lidad, entre los Eclécticos (autor culpable}. Pero la peli 

grosidad y la culpabilidad, como fen6menos psfquicos exclus_i 

vos del hombre, no pueden ser elementos del delito sino -

del delincuente. Como el sistema tradicional no conoce el -

concepto jurfdico de delincuente, está obligada a incluir -

la culpabilidad en su concepto de delito como uno de sus i~ 

tegrantes (concepto objetivo subjetivo}, lo que es absurdo, 

te6rica y prSctitamente, y da origen a nuevos absurdos y -

contradicciones con las normas positivas. Siendo esos fenó

menos psfquicos propios del autor del delito, es 16gicc en

cer"rarlos en el conleyto especial del delincuente. Asf que

da el delito coQa lo que es en realidad: resultado humano 

en el mundo exterior (concepto objetivo). 

3.- El tercer elemento del delincuente es: la exis

tencia de las condiciones objetivas personales de la res--
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ponsabilidad penal, señaladas en la ley {autor en el que se 

den tales condicio~es}. Algunas de Estas son generales, por 

ejemplo la ausencia de la calidad personal a la que no se -

aplican las leyes represivas (Jefe de Estado) y otras son -

especiales, como la ausencia de la calidad de esposo en el 

autor del robo. No pueden incluirse en el concepto de del! 

to, so pena de incurrir en absurdos y contradicciones con 

las leyes positivas, por ejemplo en casos de complicidad, -

ya que no puede castigarse a los c6mplices en el robo entre 

esposos, porque no e:s:iste delito. Por esto, la doctrfna tr! 

dicional ha separado algunos de sus conceptos de del ita ba

jo el nombre de causas personales de exclusión de la pena, 

contradiciEndose con aquel concepto fundamental de delito 

y dejando fuera todo un grupo de condiciones de la respon

sabilidad. De este modo, el sistema resulta incompleto. 
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2.- LA CLAS!FICAC!OH DE LOS OEL!HCUEHTES 

A) CRIMINAL HATO 

8) DELINCUENTE LOCO MORAL 

C) DELINCUENTE EPILEPTICO 

D) DELINCUENTE LOCO 

E) DELIHCUEHTE PASIONAL 

F) DELINCUENTE OCASIONAL 

A) CRIMINAL NATO 

En su constitución somática se advierte anormalidades 

org!nicas y psicológicas, pudiendo anotarse como principales 

l~ frente estrecha, el menor desarrollo de la inteligencia y 

la falta de sentido moral; ésto hace que el hombre reaccione 

de una manera violenta, arrebatada, pasando rápidamente de -

la idea a los hechos y asl todo se ·~•de también el medio -

en que vive, queda preparado el terreno para que vierta los 

instintos de barbarie riminal que traen latentes. 

En cuanto a los medios de combatirlos, es recomendable 

que se apliquen las penas y medidas de seguridad más adecua

das por el juzgador, tomando éste como base su personalidad 

y cerciorándose de su conducta precedente y de las acciones 

perversas y nocivas que ha ejecutado en sus v~ctimas, provo

cando un malestar en la sociedad en que vive. 

B) DELINCUENTE LOCO MORAL 

La anormalidad primordial de estos psic6patas es el 

embotamiento afectivo, sobre todo frente a otros hombres. 

Son individuos carentes de compasi6n, de verguenza, de pun

donor, de arrepentimiento, de conciencia moral, etc. Su - -
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frfaldad de sentimientos y crueldad se observan a veces de~ 

de los primeros años; son sujetos hoscos, frfos, asociales¡ 

están desprovistos de todo sentimiento noble. 

la verdad 1 el honor, el derecho. la justicia, las -

buenas costumbres, carecen para ellos de todo sentido. En -

su conducta son cfnicos y brutales. Un rasgo muy importante 

de estos psicópatas es la incorregibilidad. 

En este grupo están co~prendidos: los epilépticos -

sin psicósis, los histéricos, los neuróticos, los degenera

dos con perversiones instintivas (locura moral). 

C) DELINCUENTE EPILEPTICO 

La epilepsia forma un complejo número de enfer~eda

des caracterizadas oor la aparición de súbitas crisis con

vulsivas generalfzadas, o de otras manifestaciones paroxf~ 

ticas eón trast~~ncs de conciencia. Un grupo la constitu

yen en la epileps1~ ~sencial que es una osicosis endógena 

de causa intern~, desconu~ida, en la que la herencia juega 

papel preponderar.te. Otro grupo est~ integrado por las epl 

leosias sintorn&ticas, cuyas manifestaciones paroxfsticas -

son consecuencia de múltiples enfermedades, intoxicaciones, 

tra~matis~os, etc., por lo que deben considerarse corno osi

~~;¡~ e~ógenas, no teniendo la herencia un papel manifiesto. 

Es~as sujetos acostumbran a exhibir cierta pereza y lenti-

tua que contrasta con la continua y aparente agitac16n de -
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otros tipos; pero de vez en cuando, sin que pueda lógica-

mente predecirse su aparici6n, surge la reacci6n explosiva 

que los caracteriza y durante la cual son capaces de lle-

var a cabo las mayores atrocidades e injusticias, siendo -

la regla en tales casos lo falta ulterior de recuerdo de -

las rnis~as. En algunos casos la reacción explosiva se pone 

al servicio de otras tendencias emocionales, singularmente 

la sexual, originando entonces la aparici6n de "pasiones -

amorosas" rn~s o menos absurdas en las que lo caracterfsti

co es la brusquedad de su aparici6n y la gran agresividad 

de que dan muestras quienes las sufren; una gran parte de 

actos sexuales perversos o repugnantes (exhibicionismo, -

sodomia, sadismo, etc.) son cometidos por personas de este 

tipo, que por su apacible continente y conducta corriente 

(que incluso llegar a ser humilde y beata) despistan al -

profano en su diagn6stico. 

caractcrlsticas ~e la personalid~d epiléptica: inm~ 

Cure: e ir.segur;~~~ en las conductas a cor.secuencia de las 

crisis y el ter:or a las mismas, la imposibilidad de contr.Q. 

larse van deteriorando paulatinamente los aspectos de vin

culación social. Su lenguaje, sus relaciones interpersona

l es que están centralizadas en el núcleo familiar. 

Los delitos cometidos por los epilépticos tienen 

una vinculación de tipo familiar, casos de lesiones a her

manos , esposa, delitos de homicidio. 
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O) DELINCUENTE LOCO 

Su enfermedad mental puede ser de origen cong~nito -

o adquirida; las anomalfas que padecen contribuyen a perpe

trar crfmenes que perturban la tranquilidad social, se cla

sifican en alcoholices e histéricos. 

Alcoholismo: Salomón considera tres entidades diag-

nósticas posibles: 

"l.- Alcoholismo social: Donde miembros familiares o 

amigos sirven como modelo para una conducta de embriaguez. 

2.- Alcoholismo neurótico: El beber como cualquier -

otro sfntoma neurótico, está principalmente basado en una -

motivación inconsciente y sirve como un medio de mantener 

el equilibrio psicodin§mico. 

3.- Alcoholismo psicótico: Este tipo de alcoholismo 

incluye dos subtipos, alcoholismo esquizofr~nico y el ale~ 

holismo maniaco depresivo. El alcoholismo psic6tico es una 

indicación de psicopatología subyacente grave. El alcoholi~ 

mo esquizofrénico se caracteriza por la alcoholfzacf6n im-

pulsiva interna acopañada de signos de disociaci6n mental, 

ideas alucinatorias o delirantes. 

El núcleo psicótico de la personalidad es a menudo -

paranoide e incluye ideas persecutorias o celos irraciona-

les centrados én la esposa o en un familiar cercano. 

El alcoh9lismo maniaco depresivo alternando entre pe 

ríodos de ingesta a períodos depresivos 1 el paciente puede 
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declararse por largos perfodosM 19 ) . 

"Un n~mero de las personas que ingieren grandes can

tidades de alcohol durante un perlado prolongado, terminan 

por sufrir cierta desintegración de la personalidad, los -

cambios varian desde una alteración en la estabilidad y el 

control emocional hasta una demencia notable'' ( 20 ). 

La personalidad del alcoholice es: hostfl, agresivo, 

rencoroso. se vale de engaño para justificar su conducta. 

Histeria: Su característica m~s típica es a la que 

se refiere a la necesidad que tiene de hacerse valer; al -

afSn de notoriedad; al intentar parecer más de lo que son; 

es decir, son sujetos vanidosos. necesitados o anciosos de 

estimación. Sujetos influenciables psíquicamente. Los deli 

tos m~s comunes que realizan son: difamaci6n. ~abo, faltas 

a la ~oral y ho~i:iCios. 

E) DELiNCUENTE PASIONAL 

Poseedor de un fdice de peligrosidad ~1nima, este -

puede obrar impulsado por a~or, honor o temor. El Lic. ~ -

Francisco Gonzllez de la Vega. al· tratar de los delitos ~

contra la vida y la integridad corporal y al hablar de los 

casos de homicidio y lesiones atenuados, menciona el deli

tc que dice: ••se inpondrán de tres dfas a tres afios de pri 

si6n al que sorprendiendo a su cónyuge en un acto carnal o 

µr6xi~o a su consumaci6n mate o lesione a cualquiera de los 

19 Hilda Marchiori, Personalidad del Delincuente, Edit. 
Porrúa, S. A., México ü. F. 1905, p~g. ¡5; a i61. 

20 IDEM p§g. 163. 
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culpables o a ambos, salvo el caso de que el matador haya -

contribuido a la corrupción de su cónyuge. En este último -

caso se impondr~n al homicida de cinco a diez años de pri--

21 ) . 

Se ha dicho que se atenua, porque el ofendido sufre 

una ofensa en su honor, pero ~1 dice que los actos ajenos 

a nosotros mismos, por más inmorales que sean, no pueden -

menoscabar el nuestro, pero si es factible que el r.:óvi1 -

que impulsa al sujeto activo sea amoroso, ya que están --

constituidos por la acción de los adúlteros. 

F) DELINCUENTE OCASIONAL 

Se caracterizan por que su contabilidad es irriso-

rfa, recibe el nombre de delincuente vulgar, su reeducabi

lidad no ofrece dificultades, en un breve período de tiem

po se incorpora una vez que han cesado las causas que lo -

llevaron a delinquir. Por otra parte; por medio de la ob-

servaci6n de las normas que rigen a los hombre de bien fa

cilmente se encamina por el camino de la rectitud. 

( 21 ) F. Gonzá.lez de la Vega, Derecho Penal Mexicano, Los 
Delitos Tomo!, Edit. Porrúa, México, D. F. 1949 -
p~g. 108. 
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HAY DELINCUENTES CUYO ESTADO PELIGROSO EN RAZON 
DE SU ETIOLOGIA Y DE SUS MANIFESTACIONES DERIVE 
DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES: 

A) De Alteraci6n psfquica. 

B) De Estado ambiental. 

C) De fndice personal de peligrosidad. 

D) De habitualidad real o supuesta. 

DELINCUENTES EN ESTADO DE ALTERACION PSIQUICA 

Estos delincuentes son imputables y deben ser reclul 

dos en un hospicio. del que no saldrán sino cuando se de---

muestre que ha desaparecido el peligro de que se dafte a sf 

mismo o a las dern!s. 

En raz6n de la peligrosidad que involucra su estado 

a los toxicómanos, estos es, a los morfin6manos, cocain6ma

nos, eter6manos y sobre todo, a los alcoholistas crónicos -

impulsivos con trastornos del car4cter. 

DELINCUENTE EN ESTADO AMBIENTAL 

Los ilamados de c;tadc ambiental, porqu~ cualquiera 

que sean las caracterfsticas de su anormalidad psíquica, -

que indudablemente poseen, ella no pertenece ni al género -

de las que distinguen la alienaci6n ni a los que est&n in-

clufdos en la semialienaci6n. 
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No siempre son delincuentes aunque siempre son "pel! 

grososn, sea para sf mismos, sea par~ su familia o para la 

sociedad. 

Estas personas, por mala educación, débiles Inhibí-

clones, fScil adaptaci6n a cualquier medio, viven bajo la -

infl~encia de un amb;ente cuya acttvidad norma1 es la inmo

ralidad de las costumbres, de los deseos, de las necesida-

des~ Aunque personalmente puede no ser un delincuente poterr 

c1al como el mundo que los rodea de corrompidos, viciosos.

criminales. etc., reciben constantemente en su espíritu la 

presi6n de un mundo e~terior en el que prospera con toda f! 

cilidad la m!s insignificante tendencia al delito. 

Otras de estas personas, son de una profunda inmora

lidad activa. Rufianes. explotadores de la mujer, tahures, 

proxenetas. e~ una palabra, de todos los vicios y de todas 

lAs necesidades del hombre. viven en el del~to y del delito 

porque las leyes no los consideran ni toman en cuenta pues 

sie~pre que es poi~~le hacen delinquir a los de~~s. Sin -

ellos, la prostitu~i6n~ por ejernplo, revistirfa otras for

mas y no alcanzarla a tantas mujeres. Sin ellos los delin

cuentes no encontrarfan, par le general. a quienes vender 

los objetos que provienen de un delito. Sin ellos no habría 

una inpensa explotación del niño con fines de franco leno

sinio o de dolorosa mendicidad. 

f1 tahur, el malviviente. en peneral no es un delin

cuen~e por factores personales slno ~cr factores sociales -
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preferentemente, esto es, en razón del ~edio en que vive, -

que ha moldeado su personalidad de una manera peculiar dis

tinta de los dem~s hombres, que aunque hagan incursiones -

por el juego o la prostitución, con mayor o menor frecuen-

cia, no son como ellos, los explotadores de esas lacras so

cial es. 

DELINCUENTES DE INDICE PERSONAL DE PELIGROSIDAD 

Para que un delincuente sea más peligroso, debe pr~ 

sentar tales o cuales características dentro de los conceR 

tos genéricos de edad, educaci6n, costumbres,conducta, mo

tivos, participaci6n, etc. 

Enumeraremos varias condiciones de mayor peligrosi

dad. Cometer un homicidio no revela una peligrosidad mayor 

que real izar un hurto. El autor del primero puede ser más 

peligroso que el del segundo o viceversa. Lo es, sólo 

cuando aparece en el acto realizado o intentado una cir-

cunstancia reveladora. El del homicidio, que costó una vi 

da útil, por ejemplo, es un hombre de una conducta moral 

intachable. Mató por emoción o por pasión o por cualquier 

motivo digno. El del hurto se apoder6 de un objetQ de po

co valor. Pero ha llevado una vida disoluta. Tiene antec~ 

dentes policiales. Obró por emplear el dinero en el juego. 

Este es m§s peljgroso que aquel. 

un individuo que h~ vivido de una manera disoluta, 

deshonesta o parasitaria est~ en un permanente "estado p~ 
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ligroso" aunque no cometa delitos. Calumnia fácilmente quien 

ignora lo que es el honor. Roba f~cilmente, el que no cono

ce el esfuerzo del trabajo. Mata Hcilmente el que no sabe 

que su propia vida carece de valor porque no depende de -

ella el porvenir de una familia. Real izando una vida desho

nesta, disoluta o para sitaria se podrá vivir años y años -

sin calumniar, ni robar, ni matar, ni cometer ningún otro -

delito, pero, no implica que el que así vive no esté cons-

tantel!lente en las fronteras del delito. El parasitismo en -

cambio. tiene como base la función pasiva de ser sostenido 

por otros semejantes. El parásito se 1 imita a vivir sin -

hacer mal a nadie, ni moral ni materialmente aunque depen

de de otros para su existencia. 

Todo antecedente policial y penal puede influir en -

la aplicación de la personalidad. Un hombre, por ejemplo, -

que tenga varias entradas en la policía por contravenciones 

o que haya tenido varios procesos de los que ha salido so

brese~do provisionalmente puede revelar con ello un fndice 

de peligrosidad que el juez aplicará en cada caso. No será 

un reincidente legal. pero podrcS ser un oe1 igroso. 

El que vende su mano para .un asesinato. el que com!_ 

te un homicidio para heredar una fortuna, el que roba pa

ra jugar, el que hiere con su acto cualquiera de esos pri~ 

cipios estables sobre los que asienta el acuerdo mutuo de 

los hombres, en una palabra todo aquello que califica un 

delito cometido por avidez, venganza, odio, avaricia. baj~ 

za de sentimientos, maldad de carácter, carácter infame, -
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egofsmo brutal, orgullo, vanidad, crueldad, concupiscencia, 

ocio, vicio, califica a su vez, de peligroso a su autor en 

el sentido de este inciso. 

Es indudable asentar como principio que la asocia-

ción del delincuente es más upeligrosa'' en sf misma, que -

la simple realización aislada del mismo hecho. El criminal 

que se asocia con otro, siendo indiferente el carácter de 

cómplices o de autores principales que pueden tener, agr~ 

ga a las propias una circunstancia ajena de mayor peligr~ 

sidad. A su vez, la asociación, de consiguiente, hace co

meter muchos delitos. El individuo que entra en una casa 

para robar es, por lo corriente, más temible que el que -

queda en la calle vigilando la llegada de alguien que pue

da frustrar el hecho, pero como principio, ambos son igual 

mente peligrosos. 

DELINCUENTES HABITUALES 

Son delincuentes habituales: 

A) Los reincidentes por lo menos tres veces por d~ 

litos a los que corresponda la segregaci6n simple. 

B} Los reincidentes dos veces en delitos • los que 

corresponda la segregación rigurosa. 
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DELINCUENTES RE!TERANTES 

!.- De mayor peligrosidad: 

A) Haber llevado una vida disoluta, deshonesta o p~ 

rasitaria; 

B) Los antecedentes policiales y penales; 

C} La pfecocidad en la comisi6n de un delito grave; 

D} Haber obrado por motivos innobles; 

E) La naturaleza de la acci6n, del lugar, tiempo y -

medios empleados¡ 

F) Haber obrado con la participaci6n de otros; 

G) La preparaci6n minuciosa del delito; 

H) Haber cometido el delito mientras se está en est~ 

do de proceso, cumpliendo una condena en libertad condicio

nal o durante el tiempo de suspensi6n de una condena condi

cional; 

I) La agravación de las consecuencias del delito; 

J) La conducr> reprochable, después del delito sea -

en relación con la vfctima o con sus allegados a las perso

nas presentes o las que hayan acudico. 

2.- o~ ~enor pe11;rcziéad: 

A) La honestidad y laboriosidad de la vida proceden-

te; 

B) Todo aquello que revele, de una manera fundada, -

que el delincuente ha sido circunstancia puramente ocasio--
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nal y c·arezca de valor sintomHlco como manffestacf6n de -

una tendencia criminal. 
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3.- EL DELINCUENTE DESDE EL PUTND DE VISTA: 

A) SOCIOLOGICO 

B) JURIDICO 

C) ANTROPOLOGICO 

Todo lo relacionado con el delincuente adquiere una 

gran importancia; él es, verdaderamente, el protagonista -

del drama penal, tanto en el Derecho Sustantivo como en el 

procedimiento. 

El Derecho Penal se encuentra en contacto directo -

con un individuo humano, cuyo sentimiento y psicologfa de

be sondear, al cual debe adaptar la pena para obtener los 

fines ,sociales a que el Derecho Penal tiende. Por lo tanto 

mientras en otras ramas del Derecho el objeto es una rela

ción jurfdica, se aplica, por el contrario, a personas. De 

aquf la i~portancia que adquiere la personalidad del De--

1 incuente. 

El delincuente puede ser considerado desde tres -

puntos de vista que son: socioi6gico, jurfdico y antropo

lógico. 

A) SOClOLOG!CO 

Por lo que se refiere al aspecto Sociológico; el -

delincuente se forma en el medio social donde realiza sus 

actividades; la delincuencia nace por el cúmulo de difi-

cultades que plantea la vida. falta de recursos econ6mi-

cos. vicios. incultura, etc. 
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B) JURIDICD 

Visto desde el punto de vista jurfdico, interesa d~ 

terminar su posición ante la ley, y adem~s. la imputabili

dad o responsabilidad atendiendo a las condiciones o cir-

cunstancias en que cometió e1 delito. Ha puede concebirse 

que el hombre viva aislado, sino sólo en sociedad. En és

ta mantiene relaciones jur1dicas, morales y económicas -

con los demás sujetos integrantes de la misma, dando esto 

lugar a que en determinadas ocasiones llegue a delinquir. 

El concepto de imputabilidad es la capacidad de -

realizar actos referidos al derecho penal que tengan con

~acuencias penales para el infractor, o si se quiere 1 es 

la capacidad de entender y de querer; por ello, para que 

un sujeto sea culpable es preciso que antes sea imputable, 

puesto que si en la culpabilidad se requiere que interve~ 

gan el conocimien~o y la voluntad, en la imputabilidad 

necesariamente prec:sa la posibilidad del ejercicio de 

esas facultades ~ara que el individuo conozca la ilicitud 

de su acción. 

Por consiguiente, es necesario fijar premisas cieL 

tas para colocar al delincuente, al margen del derecho pe 

n~1 y atribuirle en definitiva idone1dad delictiva, es d~ 

cir, juzgarle inimputable por falta de capacidad biológi

ca o de salud mental. 

t:l del ita entraña infinidad de circunstancias tntJ. 

marnente relacionadas con el autor, tanto en el aspecto de 
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la constituci6n psíquica del delincuente, corno en el medio 

en que se desenvuelve; sin embargo debemos insistir que en 

todo caso se debe atender a las causas que originaron esa 

conducta violatoria de las normas penales y de conformidad, 

aplicar las medidas convenientes para una correcta rehabi-

1ltaci6n. De otra forma se tornarla imposible señalar quién 

es delincuente para los efectos de la ciencia penal. 

C) ANTROPOLOG!CO 

Por último el aspecto antropol6gico, la considera-

ci6n del delincuente, desde el punto de vista antropológi

co en sentido amplio comprensivo de la sicología del mismo 

comporta la de diversos problemas. Se refiere a: 

1.- La génesis y naturaleza de la delincuencia. 

2.- La normalidad o anormalidad del hombre delicuen 

te y, en caso de existir, a la naturaleza de la 

anormalidad. 

3.- LA existencia o inexistencia de un tipo crimi-

nal. 

4.- El criterio que haya de seguirse para la clasi

ficación de los delincuentes. 

Según los estudios antropológicos se ha llegado a -

demostrar que el origen de las anoma1!~s en el hombre de-

lincuente, provienen, ~uchos casos, de la inferioridad bi~ 

lógica. Estas anoma11as son de car&cter at!vico, degenera

tivo y patológico y en ocasiones las anomal{as de un dete~ 

minado carScter, acowpañan 1as de otro. Asf, en ciertos d~ 
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lincuentes, existe la tendencia a reproducir o mantener por 

trasmfsi6n hereditaria anomalfas en sus ~rganos o desarre

glos funcionales, y ésto es lo que en determinados casos lo 

lleva a realizar actos delictivos. (anomalías de car!cter -

at!vico ). 

Otras veces estas anomalfas se presentan por un des

equilibrio fisio16gico debido a una nutrici6n inadecuada y 

entonces surgirán las de carácter degenerativo. 

Las anomalfas pato16gicas, finalmente, son las que -

representan verdaderas formas clfnicas de enfermedad. En 

ocasiones, estas anomalfas aparecen representadas por un 

desequilibrio fisio16gico de carEcter degenerativo. 
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111 LAS CAUSAS O FACTORES QUE INFLUYEN AL 
DELINCUENTE EN EL DESARROLLO DEL !LICITO 

Al cometer un delito, debe haber "un nexo causal o -

una relación de causalidad, entre el acto humano y el resul 

tado producido" ( 22 ) Ejemplo: si un Individuo viola una -

norma ejecutando una acción antijurfdica, como consecuencia 

de ~sta, se le lmpondrS una sanción. Antiguamente el probl~ 

ma de la causa se lfmit6 a ciertos delitos, lesiones, homi-

cfdios, etc., en la época moderna se extiende a todos los -

delitos. 

Existen muchas teorfas que pretenden explicar la r~ 

laci6n causal, contando con mayor namero de partidarios la 

teorfa de 1·a equivalencia de las condiciones, sin que esto 

quiera decir que no está sujeta a crítica, pues llega a e~ 

tremas exagerados. 

Por lo que respecta a la palabra factor aquf se en

tiende como sinónimo de causa. El punto al que se quiere -

llegar, es el de encontrar las causas o factores del ilfci 

to, su origen o principio. 

Es muy aventurada la tarea.que se ha llevado a cabo 

con el !nimo de averiguar la etiologfa de la delincuencia; 

este campo se ha explorado desde el siglo pasado, pues con 

anterioridad se le di6 muy poca importancia. 

( 22 ) Luis Jim~nez de Asúa, La Ley y el Delito, Edit. Po
rrúa, S. A. México ¡g49, pág. 274. 
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La base fundamental consistfa en aplicar el castigo 

m&s duro al autor de un delito¡ sin tomar en consideración 

el origen de la acci6n que ejecutaba el delincuente. En un 

tiempo se penso que el individuo actuaba por tradici6n, si 
guiendo el ejemplo de los que se dedicaban a actos delic-

tuosos en contra de sus semejantes. La masa de población -

que integraba la sociedad de uan ciudad, se componfa de un 

número reducido de habitantes y el estado de civilización 

en que se encontraban, aunque era muy adelantado para ese 

tiempo, no llegó a preocupar la investigaci6n del origen -

del hombre criminal. Pero a medida que avanza el tiempo se 

forman las grandes ciudades sobresaliendo en las activida

des a que se dedicaron cada una de ellas; este hecho impu

so la necesidad de estudiar las rafees que producfan las -

inclinaciones del sujeto delincuente. Las causas que infl.!:!. 

yen al delincuente en el desarrollo del il!cito son de ti

po antropológico, fisico y social. 

A) En primer lugar tenemos las de carScter Antropo

lógico; éstas se refieren a la constituci6n orgSnica del -

sujeto, formado por un conjunto de órganos; cada uno de -

ellos desempeña una funci6n determinada, pero todos liga-

dos entre sf, forman un solo cuerpo; al sufrir una alter_! 

ci6n fuerte alguno de ellos, ocasionada por enfermedades o 

por anomalfas en su funcionamiento. provoca que el indivi

duo cambie los lineamientos de su conducta, manteniendo en 

potencia al apetito de privar de la vida a otros miembros 
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de la sociedad. Es un problema muy difícil de resolver el -

descubrir nítidamente la deformidad que produce la altera-

ci6n que lo lleva a cometer la acción il fcita, por tratarse 

de un acto interno del individuo, no sujeto aún a prueba. 

Algunos creen que el origen del sujeto criminal es 

at!vico; esto significa que hay regresión a caracteres y -

anomalias que padecieron los ascendientes de este suj~to,

manifestadas en su existencia al constituirse en autores -

de acciones contrarias a la vida humana, cuya reparación a 

él Te afectan. Está comprobado que se heredan ciertas en-

fermedades de tipo patológico, pero tratándose de tenden-

cias criminales, hay duda que se transmitan a los deseen-

dientes; porque no hay ninguna prueba que funde este hecho 

cientfficamente, acept~ndose que se encuentren como excep

ción, casos aislados, en el sentido óe que el hijo de un -

padre criminal nato. posea instintos criminales. 

Otros dicen que el origen de la acción ejecutada 

por el delincuent~. se encuentra en la epilipsia; el indi

viduo que la pad~ce al sufrir el ataque. pierde la volun-

tad de sus sentidos, y cuando empieza a volver en él, que

da ~redispuesto a delinquir. 

Han surgido las doctrinas denominadas endocrinologfa 

y ei ps1coanál1s1s, cuyos conoc1m1entos son muy importan-

te~. La endocrlno1ogía. estudia los efectos del funciona-

miento defectuoso de las glSndulas de secreci6n interna: -

tiroides, paratiroides, renales, suprarrenales, timo, etc., 

que dan lugar a desequilibrios en el organis~o. inclinando 
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al sujeto en ocasiones a cometer delitos. 

Estas glándulas no vierten sus productos al exterior, 

sino que los depositan en el torrente circulatorio, y como 

la sangre recorre todas las partes del cuerpo, al verifica~ 

se una sensación en el individuo, se efectúa una descarga -

de adrenalina provocándose la inclinaci6n a ejecutar actos 

prohibidos por la ley, con el consiguiente perjuicio para 

la colectividad; esto explica que las glándulas experimen-

tan una alteración con signos de funcionamiento anormal. -

repercutiendo en la voluntad del sujeto. 

El psicoanálisis es la teoría sustentada por S. --

Freud, ya esparcida por la mayor parte del mundo; sus pos

tulaods ha~ servido para explicar las acciones delictuosas 

ejecutadas por los individuos que forman en su mente un -

complejo es su vida psíquica infantil frente a sus semeja~ 

tes¡ entre estas alteraciones psicopáticas tenemos el com

plejo de Edipo que se caracteriza por el odio al padre; el 

de Calo, por repulsión hacia el her~ano y otros muchos que 

serfa largo enumerar. Estos complejos, como se ve, contri

buyen al fomento de la criminalidad. 

Tanto la endocriOOlogla como el psicoanálisis, sos

tienen que el delincuente actúa movido por el descontrol -

que sufren sus glándulas de secreción interna, o por ios -

complejos que cultivan los individuos en sus constantes r~ 

laciones mutuas y lo llevan a desencadenar su conducta ha

cia la acci6n delictuosa, desahogando asf sus mencionados 

compeljos. Sin embargo, no es ello la única fuente de or1-
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gen de la acción ejecutada por e1 criminal, pues es indis-

cutible que el problema econ6mico también predispone al in

dividuo a delinquir. 

Otras de las causas que juega un papel decisivo es -

la voluntad, en virtud de que la persona normal la posee -

fuerte, absteni~ndose en la mayorfa de los casos, por tal -

raz6n? de delinquir; esto no sucede en el caso del de1in--

cuente, porque su voluntad es débil para imponerse a sf mi! 

mo y no puede evitar causar perjuicios a los dem&s seres -

que conviven con él, lo qutl se debe a sus condiciones so~& 

ticas o a alguna enfermedad que padezca el sujeto, como la 

sffilis, ya sea de origen hereditario o adquirido. Los tra~ 

tornos que causa en el cuerpo del paciente, principalmente 

en el sistema nervioso, son motivo para que el individuo se 

convierta en abülico, revelando un indice de peligrosidad -

en alto grado; por otro lado concibe ideas delictuosas que 

pone en movimiento con-mucha facilidad, por medio de octos 

que implican la vi:laci6n de normas de derecho impuestas -

por el legislador. 

Se cita entre otr~ de las causas de la delincuencia, 

la inferioridad intelectual; eminentes médicos que han'º~ 

sagrado sus energ{as a la investigaci6n científica del 

cuerpo humano, concluyen que en el cerebro existen dos el~ 

ses de materia: la blanca y la gris, y que cuando ésta se 

halla en abundancia, dota al individuo de una inteligencia 

extraordinaria; otro signo que destaca corno prueba de que 

1a persona posee una inteligencia privilegiada, es cuando 
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el paso del cerebro es mayor del normal, fundándose ello, -

en datos obtenidos a través de la experiencia. 

En relación con esto. voy a citar el desenvolvimie~ 

to del infante; éste, desde que se desprende del seno ma-

terno, adquiere vida propia, autónoma, independiente; en -

los primeros dfas de la vida presenta al~unos instintos, -

como el de alimentarse, el de conservación, etc. 

Al transcurrir el tiempo, llega a la edad de asis-

tir a la escuela; el infante que trae implícita por natur~ 

leza la ausencia de inteliQencia, va a la escuela pero no 

tiene ánimo de aprender y dedicarse al estudio; otros de -

inmediato se oponen a recibir instrucción; su inclinación 

es jugar, realizar actos indebidos y es asf que adquieren 

costubres perversas y malos hábitos que lo llevan hasta -

delinquir. 

A medida que va creciendo, pasa de la edad impuber~ 

a la púber, aumentando su grado de perversidad, como resul 

tado de las actividades a que se ha dedicado. Se le advie~ 

te una inferioridad intelectual muy marcada, sus ideas ca

recen de coordinaci6n, son irreflexivas y muy peligrosas.

para la estabilidad social. 

Por otra parte, es importante hacer una salvedad, ya 

que existen caso5 de delincuentes aue ?oseen una inteligen 

cia superior, sirvténdose de ella para cometer hechos de-

lictuosos; prueba de esto la tenemos en el delito de frau

de; el agente activo, por medio de engaños o artificios -

presenta C()l'!'lOverdaderas cosas falsas, procediendo con astu-
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cia y ~entira, provocando que el sujeto pasivo le entregue -

sus bienes por su propia voluntad; con este método permanece 

alejado de cualquier agresi6n, porque realiza sus maniobras 

inteligentemente, sin echar mano de la violencia. 

La afectividad es también causa de que se abra paso 

la criminalidad; el fenómeno sensible que se produce en el 

cuerpo humano es una inc6gnita que no puede despejarse a -

ciancia cierta; el organismo humano puede reaccionar por -

la causa más leve que acepte por medio de sus sentidos o -

permanecer i=pasivc ante un =otivo cuy fuerte¡ una persona 

que haya recibido del mundo exterior una sensación de mie

do~ viene una roción de la emoción que le produce; en cam

bio. otra que haya presenciado el mismo acto, no percibe -

ninguna sensibilidad en su cuerpo, y permanecer indiferen

te; hay personas tan sensibles, que con cualquier dolor -

sufren amargamente; otras, por el contrario, aunque, sean~ 

vfctimas de dolencias intensas, no exhalan una sola excla

mación de dolor; relacionando esto con el delincuente, és

te no siente la ~ás insignificante sensación al infligir -

el perjuicio a su vfctirna; por el contrario, piensa que el 

acto ejecutado es normal. 

B} Otra de las causas que acrecientan la criminali-

dad son las Ffsicas: Es indiscutible que éstas tienen rela

ción con el medio ambiente, siendo pertinente hacer una --

aclar3ción al respecto, Geográficamente el medio es un con

junto de factores climatéricos, f~sicos y biológicos. En el 
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reino de la naturaleza se suceden determinados fen6menos, -

tales como el clima, las estaciones, la temperatura, el lu

gar, los vientos y la lluvia. El clima, las estaciones y la 

temperatura, están íntimamente ligados. El hombre está imp~ 

dido para modificar o alterar su realizaci6n; el influjo 

que se percibe en la criminalidad, principalmente contra la 

vida humana, toma mayor auge en las estaciones de primavera 

y verano, porque las circunstancias atraen al individuo a -

cometer delitos pues la intensidad del calor fastidia al s~ 

jeto, le produce cansancio y agotamiento, por lo tanto, es 

esta la época en la que aumentan los delitos contra la vida 

humana. En otoño e invierno, la temperatura es rn&s brusca y 

los delitos que más se realizan son contra el patrimonio de 

la persona. 

Los vientos en determinados per~odos de tiempo, ace

leran el deseo del individuo de privar de la vida a otras -

personas o de suicidarse. El viento que produce estos efec

tos, es el que lleva al hombre de viento del sur; al soplar 

hace que se levanten grandes cantidades de polvo, causando 

molestias, como consecuencia de ésto, el sujeto se encuen-

tra intranquilo y delinque por el motivo m~s insignificante. 

La lluvia es otro fdctür ~~e da 0rigen a la delincue~ 

cia, aunque en menor proporción. En las ciudades donde el -

número de habitantes es muy crecido, al caer la lluvia la -

gente se aglom~ra en determinados lugares para protegerse -

de elia; en estas aglomeraciones pueden suscitarse dificul

tades que puedan dar como resultado que se cometan delitos. 
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En el campo también se gesta la criminilidad debido a la -

lluvia, pues el labrador, al pretender depositar la semilla 

en la tierra para m~s tarde obtener los frutos se encuentra 

en pugna con otros compañeros al tratar de apropiarse la m~ 

yor cantidad de agua llovediza y regar sus tierras, llegán

dose por esta causa a perpetrarse el delito. 

Por último, es conveniente mencionar el lugar como -

medio para intenslficar los actos contrarios a la existen-

cia del sujeto, pues la zonas ~ontañosas favorecen la comi

sión de delitos contra la persona, siendo escasos en los 1~ 

gares llanos. 

C) Vamos a citar ahora las causas Sociales que ameri 

ta estudiar en forma amplia y detallada, Jtendfendo al im-

pulso que dan al delito: Así tenemos la densidad de pobla-

ción y constitución de centros de población más grandes; la 

formación de ellos se ha desarrollado en regiones que invi

tan al hombre a su cimentación, ya que en ellas encuentra -

condiciones magnificas de comodidad en el aspecto cultural, 

econ~mico, social y polftico al transcurrir el tiempo, el -

volumen de población crece siempre que encuentre las condi

ciones antes dichas y cuando el nümero de nacimientos es -

superior al de mortalidad; también la inmigración es factor 

esencial para robustecer las cifras ~e ~abitantes de una º! 

be, donde la vida diaria es muy agitada y es fácil conquis

!ar enemistades con los individuos que conviven, dando coao 

resultado la co~isión de delitos, graves. transgrediendo la 
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ley, con menoscabo de los intereses de la comun;dad. Es, por 

tanto, inevitable, que el exceso de población conduzca a que 

se extienda el número de acciones delictivas. en virtud de -

las constantes relaciones que las personas practican entre -

sf. 

El alcoholismo es un vicio que adquiere el individuo 

por costumbre; los efectos que produce en el organismo del 

suejto, son desastrosos, principal~ente en el sistema ner-

vioso, dando corno resultado degeneraciones psicopáticas. Es 

muy frecuente que el ind1viduo se er.tregue al vicfo, con la 

pretenci6n de encontrar aliciente en su vida llena de pena

lidades, y una vez q~c se ha viciado, pierde el interés al 

trabajo; cuando el sujeto ha bebido hasta el grado de per-

der el dominio de sus facultades mentales, se siente muy -

bizarro con sed de entablar contienda hasta con los que le 

acompañan o con cualquier otra persona por motivos comple

ta~ente fútiles: la sencilla e~presi6n de una palabra, un -

~ovimiento que considere que no esta bien hecho, sen causas 

suficientes para sentirse ofendidos y matar o lesionar al 

autor de esa expresión o moviPiento. Las cifras de delitos 

ocasionados por el sujeto en estado de embriaguez, alcanza 

proporci0fies =~y ~mpli3s; los d~as que hay más consumo de 

alcohol, son los s&bados y domingos en que los estableci-

mientos que los e~penden se ven pletóricos de consumidores; 

lstos constituyen un foco de delincuencia peligroso para la 

cnmunidad. 
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En México, las autoridades sanitarias tienen encomen

dada la tarea de controlar y disminuir el consumo de bebidas 

embriagantes, con el fin de lograr que la salud no se mine -

en gran escala y se traduzc~ en perjuicio para las generaci~ 

nes venideras. que son la esperanza del futuro. Cantar con -

una ra~a fuerte y sana. con estusiasmo para l~borar honesta

mente y subvenir a las necesidades del hogar y 1as persona-

les cuíó~ndose de no caer en el vicio del alcohol, es el ma

yor anhelo que bulle en 13 mente de toda persona progresista. 

El factor far..i1iar también ayuda a que los delitos se 

multip1icueo. Corno sa~e~~s 1a f!~ilia es la célula o princi

pio de vida de ia sociedad; ~s aqui donde el niño recibe su 

primera instrucción; el padre se preocupa porque se conserve 

sano~ y por" inculcarle la dedicación al trabajo; por otro 1.e_ 

do, e~isten niños desnutridos a quienes sus padres no pueden 

ater.~er en sus necesidades ÑSS imperiosas, ni les dan educa

ci6n por el terr nle estado de ~iseria en q~e se encuentran. 

Pero cu3lesquie~! que sean las c~ndiciones de prosperidad o 

de miseri! en que viva una familia, los hijos siguen general 

nente el ejemplo de los actos que ejecutan sus padres en la 

vL:u real, yil ;z!~ 1fcitcs o ilícitos. 

Alguncs Celitos reQuieren reflexi6n y plar.eaci0tt !~

tes de lleg!r .?! c:onsu:r.3rse el acto r..ateria1; se anai f::,a :-:i

nucios.anente el luger, t~er.:;-c y forra. con el fin de que- el 

d~~~~~ ~~ co~su~e tot31rr.ente. Puede darse el ca~o que esten 

;~ewistas :c~as las ~!niobras ~ara coneter u~ ~elito y lste 

no 5~ realice ?Or C3usa ajena a la voluntao del autor, des--
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pués de haberse real izado todos los actos exteriores; el rJ:. 

su1tado deseado por el agente, resulta malogrado, inconclu

so y truncado por una causa extraña al sujeto transgresor -

del precepto jurfdico. La elaboración de estos proyectos -

antijurfdicos los percibe el niño en forma a~plia, boserva~ 

do el radio de acción delictuosa en que se mueven sus pa--

dres o parientes, la descripci6n y preparación de los hechos 

del ict1Josos que se proponen real izar, terr.dnando por acostu!!! 

brarse a v~r la conducta de sus padres como lfcita, de suer

te que cu3nd~ llega a la eCad adulta, es un candidato a con

vertirse en crimi~al. 

Por último, el factor econ6::!ico como il7'.pulsador de -

la crir.:inalidaa. En la evolución de la sociedad suceden --

ciertos lapsos de descornpensación econ6mica llamados crisis. 

que concurren. al rrdsmo tiempo a interrumpir la estabilidad 

y armonfa ~e los componentes de las diversas clases socia-

les. Durante E~~~s crisis se fo~enta en proporciones nuy -

elevadas el cr1--~~, por gentes que no teniendo los recursos 

necesario5 para cubrir sus necesidades se deciden a arran-

car la existencia a quienes ios tienen en der.asfa para des

poj~rlcs de e1los en su ber.eficio. Las estaCfstica5 r~~i~-

tr3n datJS precisos ce una cadena inter~inable de crfmenes 

que tienen 1ugar en la vida cotidi~na, originados por cues

tiones econ6~ic3s ~ebija; a l~ ~al! ~is:ribuci6n de 1a ri--

que:a. 

Después de h~berse ocup~dc en forma panor!mica de -

ias C!usas y factores que producen e1 delito. llego~ la 

conclusión de q~e el medio mSs favorable para co~batirlo 
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radica en el Estado, poniendo en pr~ctica la tarea de hacer 

que desaparezca la magnitud del sujeto delincuente, obrando 

de acuerdo con la capacidad y antecedentes del tipo crimi-

nal, según sea su causa ap1icando las medidas que estime -

adecuadas. Si es antropológica el procedimiento será curati 

vo, con el propósito de abolir las taras hereditarias a las 

enfermedades pato16gicas; ahora bien, si las causas son f~

sicas y sociales, lo indicado es preparar a las gentes, e-

duc!ndolas para que se abstengan de co~eter delitos al oar

ticipar en el juego de las relaciones sociales; poner tra-

bas a la prooucción de ~eb~das alcoh~licas y al expendio de 

las misnas. grav!ndolas con ;~puestos n!s elevados; pedir a 

los padres de familia que enseñen buenas costumbres a sus 

hijos y fo~entar la riqueza, aumentando los medios de pro-

ducci6n para contrarrestar la miseria. 
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IV REINCORPORACION DEL DELINCUENTE A LA SOCIEDAD 

Aunque nuestra Constituci6n Polftica da margen a que 

se aplique o se imponga la pena capital, consistente en la 

privación de la vida. por la comisión de ciertos delitos, -

sin embargo en la mayoría de los ordenamientos penales de -

nuestro pafs existe la ausencia en su aplicación como san-

ción punitiva; esto da lugar a que la mayorfa de las penas 

irr.puestas a un delincuente, al término de las ~is~as, pueda 

reincorporarse a la sociedad de la cual había sido separado 

por ei quebrantamiento del orden jurfdico. 

Ahora bien, es bien sabido que la persona que vuelve 

a la convivencia social en tales circusntancias, reincidirá 

fácilmente en la comisión de los mismos delitos y en lama

yorla de las ocasiones, aún en contra de sus buenos propósi 

tos • si no lleva una oreparaci6n ad€cuada para disfrutar de 

la convivencia social. 

Aparte de iue los ordena~ientos penales vigentes pr! 

vén la reinccrporaci6n del delincuente a la sociedad, una -

vez que ha purgado su pena, existe la posición que el deli~ 

=~~~:2 ~~~a~~ ~n ~~~11Gi~. tiene ei oerecno natural a ser --

res~i~~1~: al :r~en social, ya que como nombre rehabilitado 

es ca~az de dirigir su conducta libre y consciente~ente ha

cia el perfeccion~miento individual contribuyendo de este -

modo al bienestar colectivo. fste ~uic,c no ~bedece 3 sen-

ti~ental is~cs hu~anitarios, sino que lo apoyamos en la na--
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turaleza racional de la persona humana 1 que como tal, bus-

ca de una manera constante la verdad y el perfeccionamien

to. 

J.- REHABILITACION DEL DELINCUENTE 

Para lograr entonces, una reincorporaci6n en candi-

cienes normales del delincuente que ha purgado su pena. de

be procurarse su rehabil itacién integral. 

Esta rehabil itaci6n integral debe ser en tal forma -

que el individuo sea aceptado por la sociedad y que él ::is~ 

mo se siente sin complejos en ella, por el hecho de haber -

violado el orden jurídico. 

En tales circunstancias, la educaci6n del delincue~ 

te, correctamente entendida tiende a devolver al que fué -

penado, por violar el orden social, la capacidad para el 

ejercicio de los cargos, derechos, honores, dignidades y -

profesiones de que fué privado como consecuencia de la con 

dena impuesta, para 1 ograr esta rehabilitación integral -

debe proyectarse sobre la base sólida de una educación tam 

bién integral. 

Bajo este aspecto, entendemos por educación no sol~ 

mente la enseñanza o aprendizaje de un oficio, labor nec~ 

saria 1 pero no .suficiente; sino principalmente el cultivo -

del entendimiento y la formaci6n de la voluntad. 
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El cultivo del entendimiento no es otra cosa que la 

adquisición de una cultura, aunque sea minima, pera adecu~ 

da para que el individuo pueda llegar al conocfmiento de -

los valores ético-sociales que son la base sobre la que -

descansa la sociedad misma, de la cual indudable~ente ha -

sido separado por desconocimiento de tales valores. 

La formación de la voluntad, en cambio, no es otra 

cosa Que la adquisición de hábitos buenos. Hábitos Que can 

sisten en una constante repetición de actos de acuer~o con 

la ~atura1eza humana. 

Partiendo del principio filosófico de que los actos 

de la voluntad son subsecuentes a los del entendimiento, -

al hablar de la formación de la voluntad es lógico suponer 

que ésta va a ser consecuencia del cultivo del entendimie~ 

t~. o si se cuierc, para llegar a la adquisición de los h! 

bitns buenos, es desde cualquier punto de vista indispens~ 

ble, el cultivo ~el entendioiento. 

Un delincuente que retorna a la convivencia social -

en estas condiciones, no resentir.á el ca~bio, ni tendrá i~ 

clinac~ón a repetir su cvn~~c!a de1ic:iva y consiguiente

~ente se habrá lo~raCo su rehabilitación. 

Tal co~o lo establece ei Articulo 99 del Código Pe

n~l en su Capitulo V oue dice: 
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Articulo 99.-"La rehabilltaci6n tiene por 

objeto reintegrar al condenado en los de

rechos civiles, políticos o de familia -

que había perdido en virtud de sentencia 

dictada en un proceso o en cuyo ejercicio 

estuviere suspenso.·• 
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2.- IMPORTANCIA DE LA INTERVENCION DEL ESTADO 
EN LA REHABILliACION DEL DELINCUENTE. 

Uno de los fines principales reconocidos al Estado -

en el campo jurfdico, es el mantener el orden y la armonía 

en la sociedad, de lo contrario caeríamos en la anarquía a~ 

surda en cualquier comunidad. 

Para alcanzar dichos fines, el Estado dispone de los 

medios adecuados. 

Se dice que el delincuente es una parte de este todo 

social, pero relegado. por la infracci6n la Ley, a un si-

tia donde purgará su falta. Pareciendo, en esta forma, que 

la acción del Estado se acaba al imponer la pena al infrac-

ter, olvidlndolo a su suerte, situación por demás equivoca 

a una eficaz polftica penitenciaria. 

En este sentido, las c~rceles del país vendrían a -

ser un absurd0. puesto que, la pena impuesta por el Estado 

al delincuentes= concreta a un castigo; To cual no es más 

que una remembranza del inhumano sistema primitivo y no -

una rehabilitaci6n, como debiera de ser. 

E1 problema, entonce$, a resolver por el Est~d~ cr. 

las penitenciarias, es la rehabilitación del delincuente, 

tomando en consideraci6n su dignidad de persona, de mane

ra que d~spués del tratamiento educativo, quden anuladas 

en él, las tendencias que To llevaron al delito. 

Como se sabe el sistema penitenciario de privaci6n 
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de la libertad, constituye actualmente la base de los sis

temas penales. 

En la Edad Media las prisiones tenfan como fin, no 

albergar al delincuente, como consecuencia de la imposi-

ci6n de una pena, sino con la finalidad de custodiarlo -

hasta la imposición de las mismas; para lo cual se ence-

rraba a los delincuentes, en lugares sin preocuparse en -

lo absoluto de las condiciones higiénicas ni morales. 

En el Siglo XVIII, cuando el Papa Clemente XI ad-

virti6 el estado lastimoso de los penados, instituyó en -

Roma el Hospicio de San Miguel, una mezcla de correcci6n 

de delincuentes jóvenes y asilo para huérfanos desvalidos. 

Los delincuentes estaban scmetidcs a un régi~en prcpia~e~ 

te penitenciario, con el objeto de obtener su reforma mo

ral. 

Algunos de los proyectas m~s esmerados y ciertas -

realizaciones concretas, así de construcción como de le-

gislación, tuvieron por destinatario al Distrito Federal. 

Con todo, no fwe aquí donde primeramente se suscitó la r~ 

forma penitenciaria ni fue tampoco la Ciudad de México 

sede del primer Tribunal para Menores, que antes surgió -

en San Luis Potosí. Por diversas razones la renovación ha 

marchado de orovincia hacia la capital, donde hubo de ad

ouirir prestigio. 
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Articulo 18 Constitucional: 

Articulo !B.- "S61o por delito que merezca pe

na corporal habrá lugar a prisión preventiva. 

El sitio de ésta ser! distinto del que se des

tinare para la extinción de las penas y esta-

rán completamente separados. 

Los gobiernos de la Federaci6n y de los Esta

dos crganizarán el sisterea penal. en sus res

pectivas jurisdicciones. sobre la base del -

trabajo, la capacitación para el mismo y la -

educación como medios para la readaptación s~ 

cial del delincuente. Las mujeres compurgar!n 

sus penas en lugares separados de los destin! 

dos a los hombres para tal efecto. 

Los gobernadores de los Estados. sujetándose 

a lo que establezcan las leyes locales respe~ 

tivas, podrán celebrar con la Federaci6n con

venios de car§cter general, para que los reos 

sentenciados por delitos del orden común ex-

tingan su condena en establecimientos .depen-

dientes del Ejecutivo Federal. 

,a Federación y los gobiernos de los Estados 

establecerán instituciones especiales para -

el tratami~nto de menores infractores. 

Las reos de nacionalidad mexicana que se en

cuentren compurgando penas en pafses extran-
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jeros, pcdr!n ser trasladados a la Re

pública para que cu~plan sus conden~s 

ccn base a los sis.ter.iras de re.!daptaci6n 

social previstos en este artfcu1o. y -

los reos de r:.ac.icnal idad extranjera -

sentencia.:~s O\"r del ltos del oruen fe

deral en toda ii ~e11út>l ica. o del fue

re c.cr..ún en el Distrito Federal podrán 

ser trasladados al pafs de su origen o 

residenc;a, sujet!ndose a los tratacos 

internac\cna1es GUe se hayan ce1ebraGo 

para este efecto. Los gc~ernQd~rcs ~e 

los Estados podr!!'I sol ic:it.:r al Ejecu

tivo Fecte-ral. con .:paya en las leyes -

iocales res~ectivas. ia inclusión de 

reos d~! o~~en co~ún en dichos trata-

dos. ~1 ·ras?!~~ de los reos s61o po-

dr! efec~-arse con s~ consentimiento -

El Artlculv 1~, Constitucional eT\cuentra el ante.cede!!_ 

te de su f~r~!ci6~ en 13 lon~~~t~:~5~ rlP C!diz de 1812 - -

{A~ticulo 295}~ ~n 1as ioea5 ~:~;~~idas ~n el P.eglarnentv -

Pol~tico ~.exitlr.c de lE23 (Artfc:.tlcs ?2, 73 y i.!); en 1as 

leyE-s de 1S36 {!.rttcuios ~3 )' 45}; en el ?rvyettc de Refo!. 

~a (:rtfcu1J 9); ~n el ?r0yecta de JSl2 {Articulo 7 Frac--
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ci6n Vil! y Articulo 118); en las Bases Org~nicas de 1843 -

(Articulo Fracci6n IX); en el Estatuto OrgS"ico de la Re-

pública Mexicana de 1856 (Articulo 49 y 50); y finalmente -

en la Constitución de 1857, la que se refiere al tema en -

los Artículos 18 y 23. De aquéllas,pas6 la idea al Estatuto 

Provisional del Estado Mexicano, que se refiere al tema en 

los Artículos 66 y 67, y pas6 también al Constituyente de 

1916 1917, el cual en el proyecto del Articulo 18 gest6 -

la actual disposici6n de la Constitución de 1917 que con-

servó el mismo número; reformado el Articulo en el año de 

1964, quedó vigente y redactado conforme a su texto actual 

a partir de su publicaci6n en el Diaria Oficial del 23 de 

febrero de 1965. 

El Articulo 18 de la Constituci6n es la disposición 

legal que fundamenta y establece las bases del sistema pe

nitenciario en el pafs y, por lo mismo, se afirma como pi~ 

dra angular del penitenciarismo mexicano. 

La primera parte del articulo regula el sistema de 

reclusi6n preventivo o cautelar, frecuentemente enunciada 

como prisi6n preventiva, fijándose para su aplicación dos 

limitaciones: 

a) La prisi6n preventiva s6lo podr~ operar en rela

ción con delitos que merezcan pena corporal; 

b) El sitio destinado para la prisi6n pr~ventiv: -

deber~ estar separada del existente para la reclusión pe

nitenciaria. 
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El p&~rafo segundo, respetando la soberanía de las 

entidades federales, se fija la base jurídica para que los 

gobiernos Federal y de los Estados puedan desarrollar, ca

da uno en sus respectivas jurisdicciones su correspondien

te sistema penal. 

Se afirma el principio que subyace a la base del -

sistema penitenciario en Héxico, cuando se señala que el -

sistema penal semi desarrollado sobre 11 
••• la base del tra

bajo, la capacitación para el mismo y la educación como m~ 

dios para la readaptaci6n social del delincuente". La Ley 

mexicana ordena la presencia de un sistema penitenciario -

fundado en el principio de la readaptación social como fin 

de la pena. 

En relación con los medios a través de los cuales -

deberá alcanzarse la readaptaci6n, se estima que la señal~ 

ción que hace la ley no debe entenderse en forma taxativa 

sino en forma enunciatiVa acerca de las vfas para hacer -

efectiva esa fi~ilidad. Refiriéndose a la cuesti6n, ha si

do expresado que en base al tajante texto de la Constitu-

ci6n resultarfa contrario a ella y por tanto inconstitucig 

nal procurar la readaptaci6n por otros medios que no fue-

ran los expresamente indicados en el dispositivo legal; es 

evidente sin embargo, que tai ir1tzrj)r!?tac-i6n reduce el fin 

de procurar aquélla a través de la iMposici6n penal y, por 

1o ~is~o, ne resulta congruente con el espíritu de la ley 

~vnstitucional ni con el derecho penitenciario a su vei -

fundado en la anterior. 
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En este sentido parece orientarse Ta interpretación 

gubernamental de los poderes ejecutivos y legislativo, ya 

que con la promulgación de la ley de Normas Mfnimas sobre 

Readaptación Social de Sentenciados, se reafirma el prin-

cipio de la readaptación social como base de la pena y ex

presamente se señala que para alcanzarla deberá disponerse 

de todos los medios que la ciencia y técnica penitenciaria 

ofrecen. 

la última parte del mismo párrafo segundo, afirma un 

principio m~s del sistema penitenciario mexicano, al seña-

lar la obligada separación total entre mujeres y hombres; -

la idea es a su vez complementada con el párrafo cuarto del 

mismo artículo que exige la presencia de instituciones es-

peciales para el tratamiento de los menores. 

El sistema penitenciario mexicano exige la separa--

ci6n total entre procesados y sentenciados, y entre hombres, 

mujeres y menores de edad, sujetando a estos últimos a un -

estatuto jurfdico especial. El estatuto jurídico de los me

nores, por su parte, observa aún m5s decidida la orienta--

ci6n readaptadora que en el sistema para los adultos, toda 

vez que en este últir.o, aun cuandb la imposición penal es 

tendiente a la corrección, no deja de ser por ello de cará_E. 

ter represivo, en el régimen jurfdico de los menores, en -

cambio, ei sistema de tratamiento preventivo y de integra-

ciOn se encuentra tan desarrollado que incluso su estructu

ra legal autoriza la posible salida inmediata del menor --
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pese a la comisi6n de un hecho delictuoso de grave tensi6n 

social1 si así lo estima conveniente el Consejo Tutelar, -

en base a razones de tratamiento; en sfntesis, disminuye -

esencialmente el carácter represivo de la institución, pa

ra adoptar el criterio del tratamiento como prevenci6n es-

pecial. 

El pfrrafo tercero del Articulo 18, es la base para 

que la Federación pueda desarrollar convenios con los Est~ 

dos, para que reos del fuero común logren cumplir su pena 

en establecimientos de reclusi6n del fuero federal. 

La Constituci6n, en el segundo pfrrafo del Articulo 

18, afirma que el sistema penal tendrá como fin la readap-

taci6n, con lo que origina la base de interpretaci6n para 

conocer el fundamento y fin del sistema penitenciario, a -

su vez derivado de aquél. 
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LEY ORGAN!CA OE LA AOM!NISTRACION PUBLICA 

Articulo 27.- '1A la Secretaria de Gobernaci6n 

corresponde el despacho de los siguientes a-

suntos: 

XV.- Administrar las islas de ambos mares de 

jurisdicción federal. 

En las islas a que se refiere el párrafo an

terior, regirán las leyes civiles, penales y 

administrativas, aplicables en el Distrito -

Federal y tendr§n jurisdicción los Tribunales 

Federales con mayor cercanfa geográfica. 

XXVI.- Organizar la defensa y prevención so

cial contra la delincuencia, estableciendo -

en el Distrito Federal un Consejo Tutelar p~ 

ra menores infractores de m~s de seis años e 

instituciones auxiliares, creando colonias -

penales, c§rceles y establecimientos penite~ 

ciarios en el Distrito Federal y er. los Esta 

dos de la Federaci6n, mediante acuerdo con -

sus Gobiernos, ejecutando y reduciendo las -

penas y aplicando la retención por delitos -

del orden. federal o coman en el Distrito Fe

deral; asf como participar conforme a los --
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tratados relativos. en el traslado de los 

reos a que se refiere el quinto párrafo -

del Articulo 18 Constitucional". 

Las islas a las que se refiere la Fracci6n XV son -

las Islas Marias; en relaci6n a la Fracci6n XXVI, se obseL 

va que la dirección de los menores infractores del Distri

to Federal es ccpetencia de la Secretarfa de Gobernación, 

a la citada Secretarfa se le atribuye la creación de re-

clusorios para adultos en el Distrito Federal y en los E!_ 

tados previo acuerdo con sus respectivos gobiernos; los -

reclusorios de la Ciudad de M~xico o el Distrito Federal 

son administrados por el Departamento del Distrito Fede--

ra 1. 

LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MIN!MAS SOBRE 
REAOAPTACJON SOCIAL DE SENTENCIADOS 

Es i~posiDle, en materia penitenciaria, omitir uno 

de los adelantos m!s trascedentales para la readaptación 

:iouJ..1a1 di::l individuo, traduciéndose en ia Ley ele Normas 

Xtni"-as, siendo su base el trabajo, ia ca9acitación pa-

ra el misrno y la educación. 

El ordenamiento de 1931 fue modificado en lo rela-

tivo a la ejecución de la oena de prisión por la prcreulg~ 

ción en el año de 1971, de la Ley de referencia. El sist!'_ 
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ma de referencia no establece un método progresivo, laguna 

que vino a complementar la Ley de Nor·mas l~fnimas que en -

términos generales determinó que el régimen penitenciario 

tendr~ car~cter progresivo, por que constará por lo menos 

de perfodos de diagnóstico y de tratamiento, dividido es

te úitimo tratamiento dentro de una clasificación y trat~ 

miento preliberacional; será técnico, toda vez que debe -

contar con reunión de diversas ciencias y disciplinas peL 

tinentes a la readaptación social del delincuente, y fi-

nalmente, será individualizado porque deberán ser consid~ 

radas las circunstancias personales del delincuente, para 

le cuJ1 debe~!n ~nteg~~rse estudios de la personalidad -

del reo los cuales deberán actualizarse periodicamente. 

"La Ley de referencia establece en forma precisa -

la aplicación de este sistema progresivo técnico e indi-

vidualizado e1 que se encuentra plenamente vigente en la 

penitencierfa ó~1 Distrito Federal a través del Consejo 

T~cnico~ que no es m~s que la reunión de peritos que tr~ 

bajan para ilustrar el criterio de quién habrS de deci-

dir y ejecutar. Sin la participación de los especialis-

t~s en p~icolog~a. sociolog~a. osiquiatría, trabajo so-

cial, medicina, etc .• no se concibe la readaptación del 

delincuente, pero sin la coordinación interdisciplina-

ria de ellos, los esfuerzos se ~ultip1icarfan inútilme~ 

te, función que viene a llenar el Consejo Técnico lnteL 
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disciplinario, al entrelazar las diversas ciencias y dis-

ciplinas creando una verdadera clfnica penitenciaria" ( 23 

( 23 ) Sergio Santibañez Franco, Siste~• Progresivo, Ponen 
cia Oficial, Quinto Congreso Nacional Penitenciario, 
H~xico 1974, p!g. 4. 
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COO!GO PENAL PARA El DISTRITO FEDERAL 

CAPITULO 

Penas y Medidas de Seguridad 

Articulo 24.- "Las penas y medidas de segu

ridad son: 

1.- Prisión. 

2.- Tratamiento en libertad, semilibertad y 

trabajo en favor de la comunidad. 

3.- Internamiento o tratamiento en libertad 

de inimputables y de quienes tengan el -

hSbito o la necesidad de consumir estup~ 

facientes o psicotrópicos. 

4.- Confinamiento. 

5.- Prohibición de ir a lugar determinado. 

6.- Sanción Pecunaria. 

7.- (Derogada). 

8.- Decomiso de instrumentos, objetos y pro

ductos del delito. 

9.- Amonestación. 

10.- Apercibimiento. 

11.- Caución de no ofender. 

12.- Suspensi6n o priv!ci6n de derechos. 

13.- lnhabilitación,destituci6n o suspensi6n 

de funciones o empleos. 
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14.- Publicación especial de sentencia. 

15.- Vigilancia de la autoridad. 

16.- Suspensión o disolución de sociedades. 

17.- Medidas tutelares para ~enores. 

18.- Decomiso de bienes correspondientes al 

enriquecimiento ilfcito. 

las demls que fijen las leyes". 

CAPITULO 11 

PRISION 

Articulo 25.- "La prisión consiste en la 

privación de la libertad corporal y su -

duración será de tres dias a cuarenta -

años, con excepción de lo previsto por -

los articulas 315 bis, 320, 324 y 366 en 

que el ll~ite mlximo de la pena serl de 

cincuenta años¡ y se extinguirá en las -

colonias penitenciarias, establecimiento 

o lugares que al efecto señalen las le-

yes o el órgano ejecutor de las sancio-

nes penales, ajust~ndose a la resolución 

judicial respectiva. 

En toda pena de prisión que imponga una 

sentencia, se computará el tiempo de la 

detención". 
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Articulo 26.- 'Lris procesados sujetos a -

prisión preventiva y los reos polfticos -

ser~n recluidos en establecimientos o de-

partamentos especiales''. 

CAPITULO V 

Tratamiento de inimputables y de quienes 
tengan el h~bito o la necesidad de consu 
mir estupefacientes o psicotrdpicos, en
internamiento o en libertad. 

Articulo 67.- "En el caso de los inumpu--

tab~es, el juz9ador dispondré la medida -

de tratamiento aplicable en internamiento 

o en libertad, previo el procedimiento e~ 

rrespondiente. 

Si se trata de internamiento, el sujeto -

inimputab1~ ser~ internado en la institu-

c16n correspondiente para su tratamiento. 

En caso de que el sentenciado tenga el h! 

bito o la necesidad de consumir estupefa

cientes o psicotrópicos, el juez ordenar~ 

también el tratamiento que proceda, por -

parte de la autoridad sanitarlc competen

te o de otro servicio médico bajo la su--

pervlsión de aquélla. independienterr.ente 
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de la ejecución de la pena impuesta por 

el delito cometido". 

Articulo 68.- 1'Las personas inimputables 

podrán ser entregadas por la autoridad -

judicial o ejecutara. en su caso, a qui~ 

nes legalmente corresponda hacerse cargo 

de ellos, siempre que se obliguen a to-

mar las medidas adecuadas para su trata

miento y vigilancia, garantizandot por ~ 

cualquier medio y a satisfacción de las 

mencionadas autoridades. el cumplimiento 

de las obligaciones contrafdas. 

la autoridad ejecutora podrá resolver so

bre la modificación o conclusión de la m~ 

dida, en forma provisional o definitiva, 

considerando las necesidades del trata-

miento, las que se acreditarán mediante 

revisiones peri6dicas, con la frecuencia 

y características del caso". 

Artfculo 59.- "En ningún caso la medida 

de tratamiento impuesta por el juez pe

nal, exceder5 de la duración que corres

ponda al m~ximo de la pena aplicable al 
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delito. Si concluido este tiempo, la au

toridad ejecutora considera que el suje

to continúa necesitando el tratamiento.

lo pondrá a disposición de las autorida

des sanitarias para que procedan confor

me a 1as leyes aplicablesq. 

CAPITULO VI 

Sustituci6n y conmutación de sanciones 

Articulo 73.- "El Ejecutivo trat6ndose 

de delitos polfticos, podr6 hacer la -

conmutación de sanciones, después de -

impuestas en sentencia irrevocable, 

conforme a las siguientes reglas: 

I.- Cuando la sanción impuesta sea la -

de prisión, se conmutará en confinamien 

to por un término i~ual al de los dos -

tercios del que debfa durar la prisión; 

y 

11.- Si fuere la de confinamiento, se -

conmutará cor multa, a razón ae un dfa 

de aquél por un dfa multa". 

Artfculo.75.- "Cuando el reo acredite -
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plena~ente que no puede cumplir alguna 

de las modalidades de la sanción que le 

fue impuesta por ser incompatible con su 

edad. sexo. salud o constitución ffsica, 

la Direcci6n General de Servicios Coordi 

nados de Prevención y Readaptación So--

cial podrá modificar aquélla, siempre 

que la modificaci6n no sea esencial". 

TITULO QU!llTO 

CAPITULO IV 

Reconocimiento de Inocencia e Indulto 

Artfculc 97.- 11 Cuando la conducta obser

vada por el sentenciado refleje un alto 

grado de readaptación social y su liber~ 

ci6n no r,:rresente un peligro para la -

tranquil 1dad y la seguridad pública, CD!'_ 

forme al dictamen del 6rga~e ~jecütor áe 

la sanción y no se trate de sentenciado -

por traici6n a la Patria, espionaje, te-

rrorismo, sabotaje, genocidio, delitos -

contra 1a salud, violaci6n, delito inter

nacional contra la vida y secuestro, ni -

de reincidente por delito intenC'ional. se 

le podd conceder indulto por el Ejecuti-
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Federal,· en uso de facultades discresiona

les, expresando sus razones y fundamentos 

en los casos siguientes: 

!. Por los delitos de carácter politice a 

que alude el articulo 144 de este C6digo; 

!!.- Por otros delitos cuando la conducta 

de los responsables haya sido determinada 

por motivaciones de carácter polftico os~ 

cial y 

111.- Por delitos del orden federal o co-

mún en el Distrito Federal, cuando el sen

tenciado haya prestado importantes servi-

ctos a la Naci6n 1 y previa solicitud''. 
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CODJGO DE PROCEDltt!ENTOS PE~ALES PARA EL 
D. F. 

CAPITULO V 

De la Rehabilitación 

Articulo 603.- "La rehabilitación de los de-

rechos pol lticos se otorgará en la forma y 

términos que dispongan la ley orgánica del 

articulo relativo de la Constituci6n 11
• 

Articulo 604.- La rehabilitación de los d~ 

rechos civiles o polfticos no procederán - -

mie~tras el reo esté extinguiendo una san-

ci6n privativa de libertad''. 

Articulo 605.- "Si hubiere extinguido ya la 

sanci6n privativa de libertad, o si ésta no 

le hubier! sido impuesta, pasado el término 

que seña1a el articulo siguiente, podrá o-

currir el condenado al tribunal o juzgado -

que dictó el fallo irrevocable, solicitando 

que se le rehabilite en los derechos de que 

se orivó. o en cuyo ejercicio estuviere su~ 

penso, acompañando a su ocurso: 

!.- Un certificado de la autoridad correspo~ 
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diente que acredite que extinguió la san-

ción privativa de libertad que se le hubi~ 

re impuesto, la conmutaci6n o la concesf6n 

de indulto y 

JI.- Otro certificado de la autoridad admi 

nistrativa del lugar en que hubiere resi-

dido desde que comenzó la inhabilitación o 

la suspensión, y una información recibida 

con intervención de la autoridad administr~ 

tiva, que compruebe que el peticionario ob

servó buena conducta continua desde que co

menzó a extinguir su sanción, y que dio 

prueba de haber contra{do hábitos de orden, 

de trabajo y de moralidad". 

Articulo 606.- " Si 1a situación impuesta -

al reo fuere la de inhabilitación o suspen

sión por seis años o más, no podrá ser re-

habilitado antes de que transcurran tres -

años, contados desde que hubiere principado 

a extinguirla. 

Si la suspensión fuere por menos de seis -

años, el reo podrá solicitar su rehabilit! 

ci6n despu~s que extinga la mitad de la -

sanción". 
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Articulo 607.- "El tribunal correspondiente, 

a petición del Ministerio Públ leo, o de ofi

cio, recabar~. si lo creyera necesario, in-

formes mcis amplios para dejar perfectamente 

aclarada la conducta del reo". 

Articulo 608.- "Recibidas las informaciones 

o, desde luego, si no se estimaren necesa-

rias, oyendo al Ministerio Público y al pe

ticionario o a su representante. el tribu-

nal declararS dentro de tres dfas si es no 

fundada la solicitud. En el primer caso. -

re~it!ri con ~nfarme ias actuaciones origi 

nales al Congreso de la Unilin, para lo que 

hubiere lugar. Si la resolución fuere fav~ 

rable, se publicará en el 11 0iario Oficial". 

Si se denegare la rehabil itaci6n, se deja

rSn expeditos al reo sus derechos para que 

pueda sol icit3rla de nuevo, después de un -

año 

Articulo 609.- "Concedida la rehabilitación 

o juzgado oue hubiere pronunciada el fallo 

irrevocable, para que se hagan las anota-

ciones en el toca o en las actuaciones de 
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primera instanciau. 

Articule 610.- "Al que una Yez se le hubiere 

concedido la rehabilitación. nunca se Te p~ 

dr! conceder otra". 
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LEY ORGANIZA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTl~O 
FEDERAL 

Artículo 36.- "El Departamento del Distri-

to Federal tendrá las siguientes atribuci.2_ 

nes: 

XXXIV Sis.- Administrar los reclusorios del 

Distrito Federal, a trav~s de la Comisión -

Técnica de Reclusorios, que dependerá dire~ 

tamente del Jefe del Departamento•. 

A rafz del au~ento de 1~ ~oblación recluida en cada 

instituci60 existente, se vio la necesidad de que s6lo un 

Organismo abarcara todos los reclusorios del Distrito Fe-

dera 1. 
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CONCLUSIONES: 

Hist6ricamente ios sistemas penitenciarios puestos 

en pr&ctica, no han respondido justamente a las necesida

des humanas. 

La Escuela Cl&sica consideró presuncionalmente que 

el hombre obra por naturaleza en forma libre, y que por -

tanto todo acto querido es un acto de libertad. En conse

cuencia, la libertad es para cada hombre, ante un mismo -

acto, una fuerza dE un valor igual. 

La Escuela Positiva despoja imo11citamente al hom

bre de la libertad, al sostener que el delito es la cons~ 

cuencia deter~in~da de un encadenamiento causal de facto

res naturales. Es decir, en todo delito cocurre el deter

minismo complejo y decisivo de la constitución antropo16-

gica y del ambiente social. 

El delincuente, substancial~ente, es una persona; -

de1inquir por tanto, no es una consecuencia necesaria de 

su naturaleza, ya que es un ser perfectible, y la anorma

lidad física o psíquica que lo determine a la comisión d~ 

lictiva, no estrañ3 más que circunstancias accidentales. 

La antropología, la sociología y el derecho, en -

fcrc! conjt1nta. pueden au~iliar decisivamente en la pre-

servación social. reintegrando al delincuente a la vida -

comunitaria. 
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la pobreza del pueblo originada por la concentra--

cfdn de capitales en unas cuantes nasas, la pérdida progr~ 

s1va de valores éticos fundamentales y el desquebrajamien

to del núcleo familiar ileludiblemente ha trafdo la proli

ferac16r1 de la delincuencia. 

El contemplar que la juventud comete gran parte de 

los delito~ graves en nuestra sociedad, dejó de ser un -

acontecimiento de asombro, tornándose como un hecho común 

y corriente. Lás páginas rojas en los diarios es algo que 

no conmueve, todo esto nos obliga a meditar con positivo 

juicio crftico en qué forma se puede ayudar a las personas 

para que no cometan i1 íc1t.:is. 

Incorporar a todas aquellas ciudades de miseria a 

la comunidad polftica por medio de fuentes de trabajo que 

les permita tener un modo honesto de vivir, pues las est~ 

dfsticas nos demuestran que son focos de delincuencia por 

la inactividad. promiscuidad y pobreza en la que viven. 

Propugnar i'1asta e1 máximo por e1 reforzamiento de -

los lazos familiares. toda vez que la familia es y seguirá 

siendo el núcleo de la sociedad, y si aquélla sufre una -

ruptura sus efectos no tardarén en proyectarse en el com-

pulsivo contexto social: éstn p~dr-~::. real izcrse por medio 

de pláticas o seminarios en forma de asistencia social. -

Asf mismo logramos también el poder encontrar valores éti

cos fundamental~s. que lamentablemente hoy están extravia-
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dos. pero ese reencuentro ser& vital para una extraordina

ria formaci6n. 

Designar gente honesta y capacitada en los centros 

carcelarios para que impidan que las penitenciarias se -

conviertan en una escuela del hampa. 

La educación permite no sólo el desarrollo mental 

del educando, sino también la captación y análisis de va

lores que le serán de utilidad para su formación ciudada

na. En esta nedida el Estado debe luchar por la desapari

ción de analfabetas, siendo todos aptos de participación 

en esta polftica educacional. 

La creación de centros de psiquiatría en todas las 

institucio~es educativas, debiendo estar en contacto di-

recto con ios ¿ducandos con el objeto de cuidad en todo -

momento sus desviaciones y salud mental, s1endo en esta -

etapa donde los esfuerzos deban ser multiplicados. 

Para los delincuentes la prevención y rehabilita-

ci6n la encuentr1i desde el momento ~ismo en que se les 

abre su expedier¡te por virtud de la comisión delictiva. -

Es decir, el Agente del Hini~terio Público el cual, por -

medio de su labor investigadora, determinar! la responsa

bil 1dad o iresponsabilidad del inculpado; desde aqul debe 

estar auxiliado por la citada infraestructura, la que -

cod<ly~vlr! ef~caz y oositivamente en su resolución. Asf 

una ve: dictada ésta, el se9undo paso la encontramos en -

el juzgador, el que debe tambi~n contar con ~n cuerpo -

profesional similar par3 que su sentencia sea la más ju~ 



99 

ta y positiva, no nada más para el enjuiciado~ sino tam

bién para la sociedad. En este orden de ideas, en caso -

de obtener sentencia condenatoria el individuo. tendre-

mos una información por demás completa sobre su desvia

ci6n conductual; y la rehabil itaci6n se enfocará' y cana

l izar§ desde ese momento tratando de corregir la altera

cf6n de su personalidad. Con todos estos estudios tendr~ 

mas material que nos permitir~ escudriñar su inteligen-

cia, medio ambiente, patrón cultural, ;;¡oral, familiar, -

patologfas, herencias; en síntesis identificarnos con él 

para partir sobre un conocimiento ya existente y aplic~r 

todas las terapias cientlficas de rehabilitaci6n. 

La rehabil itacidn del delincuente para que sea i_!! 

tegral debe proyoctarse desde la base s61 ida de la natu

ral~za racional del hombre. El delincuente forma parte -

del todo social y, por ende. tiene derecho a ser incorp~ 

rada plenamente a la comunidad. De otra forma la sacie-

dad jamás podrfa aspirar a constituir un todo armónico -

que le permitiere el logro del bien común. 



1 DO . -

6 1 B L 1 O G R A F 1 A 

1.- CASTELLANOS TENA FERNANDO, Lineamientos Elementales 
de Derecho Penal, Edit. Porrúa, S. A. México 1980. 

2.- CUELLO CALON EUGENIO, Derecho Penal Edito. Bosch Ba~ 
celona Tomo!, 1968. 

3.- DICC!OKAR!O JURID!CO MEXICANO Tomo lll, Edit. Porrúa, 
S. A. fléxico D. F. 1985. 

4.- FIGUEROA CUSTODIO XOSE TOMAS, Clasificación de los -
Delincuentes, Edft. Ano de la Patria, México 1950. 

5.- GONZALEZ DE LA VEGA FRANCISCO, Derecho Penal Mexica
no, Los Delitos Tomo I, Edit. Porrüa, S. A. México -
D. F. !949. 

6.- JlflENEZ DE ASUA, Tratado de Derecho Penal, Buenos 
Aires, Tomo !11 Edit. Losada. S. A. 1965. 

7.- MARCO DEL PONT LUIS, Derecho Penitenciario, Edit. 
CSrdenas Editor y Distribuidor, México 1984. 

8.- MARCHIORI HILDA, Estudio del Delincuente, Tratamien
to Penitenciario, Edit. Porrúa, S.A. México 1985. 

9.- MARCH!O'll HlLDA, Personalidad del Delincuente, Edit. -
Porrúa, S. A., ~éxico 1984. 

10.- GARCIA RAl1!REZ SERGIO DR., Legislación Penitenciaria 
y Correccionai Comentada, Edit. CSrdenas Ditor y Dis
tribuidor, M~xico 1978. 

11.- PAYON VASCONCELOS, Manual de Derecho Penal Mexicano, 
Edit. PorrOa, S. A., México 1984. 

12.- ROUHltiUEl fiAN2.AtH.RA LUIS, Crininoioi;:iia, Eriit.. ?arrúo, 
S. A. México !981. 

13.- ROMO MEDINA ~IGUEL, Crininolo~la y Derecho, Edit. Unf 
versidad Nacional Autónoma de r:éxico, México 1979. 

14.- SANTISAÑEZ FRANCO SERGIO, Sistema Progresivo Ponencia 
Oficial, Quinto Congreso Hacional Penitenciario México 
197!, 

15.- SOLER SEBAST!AN, Derecho Penal Argentino, TEA Buenos -
Aires, 1953. 

16.- VILLALOSOS IGNACIO, Derecho Penal Mexicano, Parte Ge
neral, Edit. PorrQa, S. A., fléxico 1975. 



101 

LEY ORGAN!CA DE LA ADM!NISTRACION PUBLICA 

LEY DE NORMAS H!NJMAS SOBRE REAOAPTACION SOCIAL DE SENTE! 
CIAODS 

COD!GO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

CDD!GO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

LEY ORGANICA OEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL 

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESfADOS UNIDOS HE~lCANOS 


	Portada
	Índice
	Introducción 
	I. El Delito 
	II. El Delincuente 
	III. Las Causas o Factores que Influyen al Delincuente en el Desarrollo del Ilicito
	IV. Reincorporación del Delincuente a la Sociedad
	Conclusiones
	Bibliografía



