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CAPITULO I 

ANI'ECEDEITTE Y CONCEPTO DE ENFE!l.\!EllAD MENTAL 

1) Antecedentes de las enfennedades mentales 

Z) Concepto de enfennedad mental 

Al Diferencia trastorno transitorio 
Padecimiento Cronico 

3) Las enfennedades organicas 

(La ps iconeuros is, psicopatias, drogadicci6n) 

. Al. - Psiconeuros is 

B). - PsicopaUas 

C) • - Ne uros is 

D) • - Drogadicci6n 



1) /\NTECEDOOES Y COl\CEPTO DE LAS ENFERMEDADES MENTALES 

El hombre primitivo tenia la creencia de que sus enfermedades 

er3ll lo. consecuencia de su mal conportnmicnto, por lo que, los dioses le 

mandaban diversos castigos. Pensaba que: "todas las manifestaciones de la 

naturalcta y los hechos de ln vida diaria, nonnalcs y sobrenaturales, eran 

atribuidos a los dioses, a los que los hombres hadan parUcipes o respon-

En esta ~poca se consideraba a los alienados, pose!dos por las 

fuerzas del bien o del mal. Las enfeI11X!dades irentales eran consideradas 

c0100 castigo de los dioses, las que deb!an ser tratadas por los sacerdotes 

en sus templos. 

"Conocen varias drogas eficaces, ciertos medios físicos de cur!!_ 

ci6n, corno el masaje, y algunas intervenciones quirúrgicas; pero sierrpre 

inclu!dos en el marco de una terap~utica mágico-religiosa, con invocaci6n 

de esp1ritus, f6rmulas mágicas, rezos, cantos y danzas. Esto es el resul-

tado 16gico de la concepci6n Msica primitiva segOn la cual todas las en-

feriredades tienen origen sobrenatural". (Z) 

(1). - Betla, Juán C. Manual de Psiquiatr!a, Buenos Aires. Editorial 
Universitaria. 1962. p. 16. 

(2).- Ackenech, &nilio H. Breve Historia de la Psiquiatr!a. Buenos 
Aires. Editorial Universitaria, 1967, p. 7. 
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Los antecedentes más rerootos de la Psiquiatrfa y la Medicina 

cientHica se deben a los griegos, los egipcios ten!an conocimientos 1111!

dicos e incluso de ciruj fa. 

La fuente m.'is directa de la Psiquiatrta Grecorromana la encon

trmos en Sorano de Efes o, quien pertcneci6 a la Escuela Mct6dica, cncar

g:lndose en sus nrul tiples estudios de esclarecer los problemas acerca de 

las enfermedades agudas y las enfermedades cr6nicas, colT!'rendiendo en las 

primeras a la frenitis y su tratamiento, )' en las segundas a la naturaleza 

de la manta y la melancol1a. 

"La Patologfa Cl:ísica de los griegos, la de Hip6crates y Galeno 

consiste coioo es sabido, en la Teoría Hum::>ral, o sea en los cuatro homores 

sangre, bilis amarilla, bilis negra)' flema, que corresponden respectiva

mente a los cuatro elementos: aire, fuego tucrra y agu=i. Cada ht.."TX)r es co~ 

binaci6n de dos de las cuatro cualidades: c~lido, hGmedo, seco, frfo, En 

cada uno de los cuatro tel!{leramcntos (sanguia, colérico, bilioso y flero- -

tico) predomina uno de los huroores. Todas las enfermedades resultan de una 

perturbaci6n en el equilibrio hurooral, por el exceso o la corrupci6n de 

uno de los huroores, La mclancolfa, por ejenvlo es una enfermedad producida 

por la hipotHica bilis negra. Desde el siglo 30 a.c., aparecieron en la 

TT'k?dicina griega otras escuelas o sectas que atribulan la enfenredad a tma 

alteraci6n de las partes sólidas constitutivas del cuerpo y enseilaban una 

tcoria patol6gica acorde". 

"La más conocida era la escuela met6dica, cuyos seguidores de

rivaban todas las enfermedades de un exceso de contracci6n o de relaja---
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miento en la textura de los tejidos" (3) 

Serano deflnla a la frenltls como "la enfermedad mental aguda, 

acampanada por fiebre aguda, movimientos sin sentido de las manos, pulso

pequeno y pleno". (4) 

En su tratamiento, recomendaba aislar al enfermo en un cuarto-

moderadamente claro y espacioso, con ventanas altas para que no pudiera -

saltar por ellas. También se le deb!an aplicar fricciones con aceite ti

bio, especialmente en la cabeza. 

Al estudiar la man!a, Sorano senalaba que era un trastorno del 

entendimiento, sin fiebre, el cual se observaba m~s en los hombres jóve--

nes, ntnos, y mujeres; los ojos apareclan inyectados en sangre, el cuerpo 

duro, dotado de una fuerza anormal. Su tratamiento debla ser igual que el 

de la frenltis, ya narrado anteriormente. Por último, al referirse Sora-

no a Ja Melancoi la, observaba que se presentaba con mayor frecuencia en -

varones jóvenes, con trastornos digestivos, miedo, preocupaciones ••. sus-

clas que encontraba Sorano entre la melancol la y la man( a, eran que en la 

primera se presentaba la enfermedad del tubo digestivo; en tanto que en -

Ja segunda, la parte del cuerpo afectada era la cabeza. 

Para los clent!ficos griegos, las enfermedades estudiadas eran 

(3).- Ackenecht, Emilio H. Breve Historia de la Psiquiatrla. Buenos Aires, 
Editorial Universitaria, 1967, p.14. 

(4). Ackenecht, Emilio H. Ob. cit. p. 14. 
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primordialmente som:lticas 1 en virtud, de que no aceptaba la dualidad psi

coffsica del ser htm1'111o, considerada por los fil6sofos griegos. 

Los enfe11110s mentales fwron considerados como poscfdos del 

diablo, y de los malos esp!ritus, brujos, maestros de hechicerfas; que 

todo era obra del diablo y, por consiguiente al médico se le exclura en 

In terapéutica de las enferrredades mentales. 

Durante el renacimiento hubo tm resurgimiento de las artes y 

de las ciencias; esta época benefici6 mucho la situnci6n de los enfennos 

mentales, crurbilindose el falso concepto de que muchos posesos y hechiceros 

tenfnn relaci6n con el diablo o las fuerzas sobrenaturales; ernn enfermos 

y debiaseles de atender coJOO tales en vez de ser arrojados a la hoguera. 

Un grnn defensor de esta postura fué Johnn Weller quién expres6 

que en el tratamiento de los posesos, los sacerdotes habian falseado la r! 

ligi6n al convertirla en magia; recomendaba en el caso de los enfe11110s 11.!!_ 

mar primero al médico, cuyos purgantes podfnn prestar buenos servicios arm 

en i::n cnfcrr..:<l.J.<l pru\.·u1..dJa vur fucrzttS sobrenaturales; después, debía CD!!, 

fiarse al enfermo a un sacerdote para tma especie de reeducación. Lo esen

cial en Weyer, fué que identific6 claramente a hechiceros y posesos como 

enfe11110s mentales, y pugn6 porque fuera el médico quien los tratara prire

ro y no el sacerdote. 

Ackenech t, en su oh ra nos di ce: 

"El más brillante médico de esta época fué, sin duda, Paracel

so; quien afirmaba que: pese a lo que pudiera decir los clfrigos, las 
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enfe!;'llJ!dades mentales no eran causadas por cspiri tus, sino que eran de 

orden naturalº. 

Continuaroos con el mismo autor: 

"Paracelso nos ofrece en sus estudios, l.Dla nueva clasificación 

de las enfenredades mentales, diferente a la concepción clásica triparti

ta de Sorano, a sabt:r: cpilt.-psia, manía, locura verdadera, baile de san 

vito y suffocatio intellectus (la antigua histeria); expliclíndolas a grll!!_ 

torno del espiritu vitae (espfritu vital), provocado por los alimcntos; 

de la manta, que era una alteraci6n de la razón, no de los sentidos, m.111.!_ 

festlíndose por conducta agitadas, actitud irracional, inquietud y malign!_ 

dad; de la locura verdadera, que era permanente y se hallaba en conexión 

con las estrellas; del baile de San Vito, que se producfa pcrque el espi

ritu vital prccipi taba ciertas sales cxci tan tes en las venas risorias; de 

la suffocatio intellectus, que era una enfcnredad natural causada por lo!! 

brices intestinales, procesos uterinos ocxcesos de comida o de suefio" (S) 

No obstante que en el siglo XVI la Psiquiatrfa tuvo adelantos 

muy considrables, en el siglo XVII dichos adelantos se detuvieron, y lo 

ímico positivo fue el concepto que de los enfcnros mentales se tuvo, al 

considerarlos como enfcnnos propiamente dichos, determinando para ellos 

la pena de muerte. 

( 5) - Idem 
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Lo negativo de esta ~poca fUe la Medicina,se situ6 al margen _ 

del prohlema, al considerar como incurable a los enfennos mentales y ene!:_ 

rrarlos en prisiones, asilos e instituciones especiales en los cuales se

les daba un minimo trato humano. 

furante la ~poca del siglo XVII, los médicos se ocupan de la -

observaci6n y entendimiento de las neurosis, prestando poca atenci6n en -

las psicosis, las personas enfennas de neurosis acuden en gran nt1mero a -

los consultorios, por eso se le denomin6 a esta ~poca la psiquiatrfa de -

consultorio. 

Betla nos dice lo siguiente: 

Un cincuenta por ciento de los enfennos rentales padecen de es

ta enfenredad, que es la ros penetrable y dificil de curar, que ataca pr.!!' 

cipalmente a las mujeres, y que Cmicamente se salvan aquellas que llevan -

una vida diaria intensa. Los varones, especialmente los que llevan vida -

se:dí:nt.~:ri::., p:.::dt:n t:l.-±i~n ;:-~r!'?i:ti:>rl;\, f'PTO que en ellos se llrura hipocon-

drt.a". 

Las personas que padccran la histeria eran a menudo melanc61i-

cas; pero otras veces, por el contrario, eran turbulentas y en general muy 

capricoosas, permaneciendo en ellas inalterado el entendimiento. 

La histeria no era ni puramente so~tica ni puramente psiquica

Su terap~utica era sin;ole, aplicaba menos que en otros casos la sangrfa y· 

los purgantes; se fundaba principalmente en preparados de hierro y tanbi~n 
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en diet¡i. a. h;tse de leche. Para reducir los <1t¡¡,ques, cns¡¡ya los viejos re

medios de fl!tidos, prescribiendo el opio para los dolores. Otra de las 

causas que rrotivaron que en el siglo XVII se estudiaran ll'.'ls a fondo las 

neurosis, fu~ que en esta época aparece en el escenario rredico la neuro--

logia. El fisi6logo y cHnico ingll!s Thomas ll'illis describi6 por primera 

vez, enfennendades del sistem..i nervioso, coroo la miastcnia grave y la 

par~lisis general progresiva. Los m!!todos terap~uticos de Willos eran bl")! 

talc:s, siendo uno de los priJTX?ros en expresar que la causa de la histeria 

no era una enfermedad del Citero, sino del cereliro. (6) 

En el siglo XVIII, la Psiquiatr!a se constituye finalmente en 

una ciencia aut6noma; debido prirrordialmente a la filosoffa del Iluminisrro 

misma que tennlna en forma absoluta con la idea de posesi6n diab6lica de 

los enfenros mentales. 

La patolog!a del aparato pensante mental, se fundamento sobre 

una base conpletamente cientffica. 

''De inmensa inportancia para el desarrollo de la Ps iquiatrfa 

en el siglo XVIII es el gran interl!s filantr6pico de los iluministas para 

el hooi>re, y el ilimitado optimisiro y la fé en su posibilidad de perfcc--

cionamiento. 

Los ilmünistas sq¡eran la accptaci6n fetalista de la incura-

bilidad de los enferrros mentales y posiliilitan as! la eliminaci6n de la 

(6).- Cfr.- Betla, Juan c. ob. cit. pp. 19, 20 y 21 
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atmOsfera de presidio que rodeaba hasta entonces su tratamiento", (7) 

Es de suma ill'jlortancia destacar la figura de Georg Emst Sthal 

cHnico y qutmico, quien fué, el creador de la Teorfa patol6gica denomin!!_ 

da Animismo 

Esta concepci6n sacudiO al antiguo somatismo, el que predomin!!_ 

ha en el pensamiento psiquifitrico desde los ticnpos de Hip6crates. Sthal 

hizo una divisi6n de las enfennedades mentales, en sinpfiticas y patéticas; 

corrprendiendo en las primeras a la afecci6n de los 6rganos, y en las 

segundas aquellas que no afectan a éstos. 

En esta época, el somatismo también se transfonr.a totalmente: 

en adelante, todas las teor!as patol6gicas se hacen cada vez mlis solidis

tas. Este ténnino indica que las causas de las enfermedades se deben a a.!, 

teraciones de las partes s61idas del cuerpo. 

Con este punto de vista se adhieren al un!sono los psiquiatras. 

El Solidismo se apoya en fonna muy particular en el sistema nervioso, po!!_ 

terionnente todas las neurosis se adjudicaron al mismo. El siglo XVIII es 

sino tanbién, del desarrollo y la activa aplicaci6n de tratamientos cor-

perales que pueden considerarse como una especie de terapéutica de shock. 

Junto al antiguo tratamiento por iruncrsiOn, parece la llamada silla de 

l'arwin, en la que se hacia girar al enfermo h~t:l que le salta san.gre pür 

la boca, nariz y oidos; a este rretodo se atribuyeron durante décadas las 

mlis exitosas curaciones; aplicfibanse tanbién la castraci6n y las curas 

del hanbre. 

(7).- Betla, Juán C. Oh. cit. pp. 23 y 24 
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Son de grM i¡¡portancia los estudios realizados por los inte· 

grantes de la Escuela Francesa, resaltrutdo primordialmente las figuras 

de Pinel y Esquirol, quienes llegaron m1is alla'que sus antecesores en la 

corrprensi6n y tratamiento de los enfcnnos nxmtales. 

Pinel, eJabor6 una clasificación de las eníennedades nentales, 

haciendo referencia a los modelos c!llsicos; conoció s6Jo cuatro formas de 

psicosis; manta, irelancoUa, dc~ncia e idiocia. Para él, la manta, se 1~ 

caliza en Ja wna g:istrica, en aqul!lla se pod!an observar actitudes extr!!_ 

vagantes, exageradamente joviales o tristes; transcurre co100 una enfer·-· 

medad aguda en detenninados peri6dos y a menudo podía curarse. 

La melancoHa era la enfcTI!l!dad en que habfa concentración en 

una idea Cmica, la que pod!a ser de tndole triste o bien negalomanfaca; 

pudiendo permanecer los irelanc61icos callados durante años enteros. La d;:_ 

mencia era el resultado del agotamiento por excesos sexuales, y las ideas 

se tomaban incoherentes. Finalmente sefialaba Pinel que la idiocia era la 

este padecimiento; prcsentfutdosc s ie"t'n~ en ellos alteraciones craneanas. 

La principal contribución de Pinel a Ja Psiquiatrfa, fue Ja 

debida organización y direcciOn de asilos para Jos enfennos mentales. Los 

estahlecimientos debtan ser suficienteroonte rurplios para separar a las 

diversas categorras de enfcnnos, rechazando en forma absoluta las cadenas 

los chalecos y la ducha frfa. 

Concluyendo, puede decirse lo siguiente: Jo m1is caracterfstico 

de la actidud psiqui:itrica de Pinel, fue su diferencia hacia las teorras 

y clasificaciones, dándole mayor irrportancia a Jos hechos cUnicos y a Ja 

estad!stica. 
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El más destacado discípulo de Pinel fue JeM Esquirol, magnf· 

fico estadfgrafo, que gozaba mayores Jotes de observacian que Pinel. 

Esqui rol, tenia una COllflrensi6n profunda de los problemas IJll· 

rales de la locura. Ad1•irti6 que muchas causas (como el abuso del aleo·· 

hol o la masturbaci6n), no eran tales, sino son s6lo sfotomas tellflrMos. 

Vi6 con gran a~ldezn el p~cl cfp la~ c~:~~..;cicr.c:; ,;;0..:ialc~ y del aisla --

miento del horri>re llllderno en la g6nesis de la enfermedad mental. Discu·· 

ti6 tanhi6n el problema de que en la sociedad, en general, las enferme·· 

dades mentales iban en auirento. (B) 

(B). • Cfr. Exner ,Pranz. Biolo~ra Criminal y sus Rasgos Fundamentales, 
Barcelona. Ed, Bosdi 19 7, p. 287, 
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Z},- CONCEPTO DE ENFERMEDAD HENT¡\L 

El Diccionario de la Lengua Espni\ola de la Real Academia nos 

define en primer tfrmino, lo que debemos entender por "enfermo", y para 

tal efecto arguye: "que padece cnfernedn.d", "la al teraci6n m4s o rrenos 

grave de la salud del cuerpo animal". Por ºJrente" del lat!n mens, mcntis, 

la potencia intelectual del alma. 

Y substituyendo el t@nnino enfenno mental, por "locura". el 

mismo diccionario estipula que ella es la ''privaci6n del juicio o del uso 

de la raz6n. La exaltaci6n del linimo o de los linimos, producida por algún 

efecto u otro incentive". 

"La enfennedad es una reacci6n o respucs ta de la personalidad 

o conylejo anato-pstquico-espiri tual, que traduce un estado de lucha 

como intento adapti vo para la reeq>eraci6n de la salud que anteriormente 

se tema, previamente a la irrupci6n de la respuesta adaptiva patol6gica" 

(9) 

Al respecto Corona Uhink, Guillermo, nos da una definici6n de: 

"Las enfennedades mentales; son padecimientos de la psique y ~sta es el 

conylejo o conyuesto dinllmico y funcional, de dos factores solidarios e 

indisolubles, el cuerpo ftsico orglinico o soma, y la mente que conyrende 

las flDlciones conscientes, preconscientes e inconcientcs". (10) 

(9).- l.ima Malvido, Ma de la Luz. La personalidad Psicop4tica.
(Estudio Crimino!6gico) .México, P• 18 

(10).- Citado por Lima Malvido, Ma. de la Luz. Oh. cit. p. 18. 



12 -

La enfenncdad puede ser de origen 6xogeno o end6geno y por 

ello bahrta que tratarla, en el primer caso, bajo Ja influencia del mun-

do interno, y en el scgumlo bajo el inflUjo del mundo circundante; además 

hemos de observar tambi~n que las enfenncdades end6genas" casi sie11f1re 

son producidas desde fuera, y que las "cnferrredadcs exógenas" interviene 

la achacosidad del individuo, es decir, un factor personal; tarrpoco es 

este el ligar de considerar las causas de Ja enfermedad, sino solamente 

La definici6n médica proporcionada en el libro del profesor 

E Bleuler, dice: "no existe ninguna definici6n de la palabra "enfermedad, 

además de que no puede fijar, como ninguna otra enfennedad cuando}' en 

que rromento enpicza la "locura": lo que si se puede definir m.1.s o n~nos, 

es un concepto an:ilogo, el de "demencia", entendiese por tal: .. Que en la 

vida declina en sus procesos intelectuales, habiendo varias clases de 

ella y que son: Ezquizofrenia, Oligofrenfa, Epilepsi, etc. etc.; el diag-

n6stico de derencia, mmca es cicnttficamente suficiente, sino que preci-

sa saberse la clase de demencia. (11) 

Dabout dice: "Enfermo, es la enfenneda<l de la salud de un 

cuerpo vivo y en tfrmino mental, lo que se refiere a la mente" (12) 

O sea, uniendo estas dos definiciones, qucdarfa el significado 

(11).- Bleuler E. Tratado de Psiquiatrfa Madrid, Espalia. 4a. Ed. Traduc-
ci6n por Jose Mii. V11laverde, 1954. p. 123. 

(12).- Citado por Bleuler E. Ob. c-t. p. 38 
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en la fama siguiente; Enfermedad mental, es la salud de la mente en un 

cuerpo vivo. 

En stntesis, las definiciones anteriores concuerdan en mayor o 

menor grado entre sr, todas ellas convergen sobre un mismo centro y se d_!. 

rigen sobre la enfermedad, diciendo que es un estado morboso un descquil_!. 

brio d~a mente, etc. 

Como definiciones nédicas. son concretas, tenninantes, y sin 

=:"/C:-CS c.xplh:...t.ciones, orientando y precisando el origen, estado y alean-

ce de dicha enfermedad. 

En lo referente a la definici6n legal, procederé a exponer 

tres de ellas, ya que son muy parecida,, en la inteligencia de que lama

yor!a de los autores estudiosos de este problema hacen una divisi6n de e~ 

tos enfeimJs. 

Carranc.'I y Trujillo nos dice: "Debe distinguirse entre la pér

dida de la conciencia y la perturbaci6n más o menos profunda de la con- - -

ciencia. Aunque alterada, mientras quc aquella supone una carencia o fa.!. 

ta . La enajenaci6n mental es la anonnalidad por falta o p,.;rr!i<l2 tct:il clc 

la conciencia". (13) 

Es por lo que se considera al psic6pata no culpable legalmente 

aunquc peligroso no es acreedor a una pena, consideramos que si debe de 

haber más vigilancia, debe ser custodiado en fol11la más estricta en los e~ 

tablecimientos llM!dicos ya que han sucedido casos en que ya sea que se de 

(13). - tarrancfi y Truj illo, RaOl. Las causas lue Excluyen la Incrimina 
ci6n. México. Sin editorial. 1944. p. 47. 
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libertad o que no se estudie a fondo su situaci6n, ya que es considerada 

como un inferior irental, como algo intermedio entre la salud y la enfe~ 

dad, de aqu1 ha nacido el derecho de invutabilidad disminuida. Famosos 

psiquiatras, sostienen que entre los enfermos mentales y los psicopatas 

no existe diferencia de grado, sino de esencia; en los primeros habr:i. pr.e_ 

ceses morbosos, en los 5egtmdos personalidades anonnalcs. 

"La demencia es la falta de juicio, sosegada y tranquila; la 

locura es la misma derrencia con accesos de delirios o de furor. 

El que se halla en tan tristes situaciones no practica actos 

humanos; no es Ía voltmtad quien inspira sus hechos, ni sus acciones ni 

sus omisiones pueden ser moralmente punibles". (14) 

Es dificil <le definir al enfermo mental desde el angulo legal, 

pues los tratadistas no lo describen con precisi6n, sino que nos dan al~ 

nas ideas, conceptos más o rrenos precisos basados en la parte rrédica, y 

la consideración que corro "horrbres delincuentes", tienen en las leyes de 

cada pats. No podemos criticarlas, pues ni aún médicos o especialistas en 

estas cuestiones, tienen un criterio mi forme para poder prei..:ba1 ..:ori 

exactitud esta definición; creo es indefinible el concepto, es decir, no 

puede señalarse con absoluta certeza su significado, intervienen tantos 

factores que hacen invosible darle exacta soluci6n al particular, para si 

teneroos una idea prcciasa, si se quiere, de c6roo tomar t:stas palabr~ 

(14) .- Zaffaroni, Ratil E. La Capacidad Psiquica de Delito. Revista 
de Derecho Penal Contenvoriíñeo. No. 31 mano y abril. México 
1959. p. 97. 
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(!'JlfeTIIJ) pentall, de c6¡¡p cata1Qgadas 1 y de c611P medir su alcance y con

secuencias, pero nada ~. Vruoos c6Jrj), tanbi~n. casi todos estos autores 

y algunos mas, usan indistintrurcnte los t~nninos "enfermo ri?ntal 11
, "loco" 

"derrote", enajenado, atmquc muchos otros los distinguen aforttmadarrentc, 

y esto sucede casi sienpre dentro del terreno propio de la Medicina. 

Los trastornados mcntales especHicamcnte considerados son 

aquellas perturbaciones pasajeras de las facultades mcntales y volitivas, 

es decir, de las facultades ps!quicas innatas o adquiridas que se tradu-

cen en la pérdida JOOmcnt:í.nea de la conciencia. 

Sobre el particular Edmundo Mezger, en su Criminolog!a, nos 

habla de ciertas psicosis o enfenredades mcntales y de psicopatras o sea, 

las desviaciones de la vida intelectiva, afectiva y volitiva nonnal y que 

se manifestan por ciertas tendencias del sujeto para realizar actos cons!_ 

derados COJOO delitos tales coJOO la man!a de robar, de incendiar o de con

siderarse perseguidos, etc. 

En nuestro Derecho, son pues, estados de pcrturbaci6n m:::irbosa 

tle 19 ?i:titrni cirl esptritu. aquellos en los cuales el sujeto queda incap~ 

citado parn resolver voltmtariruncntc sobre la acción delictiva, de tal ID:! 

nera, que sus actos son ajenos por conpleto a sus facultades ps!quicas. 

El concepto de trastornos ncntales desde el punto de vista ~ 

~y estrictamcntc penal son demasiado aJ!lllios pero no para confun

dirlo con las enfenredades mcntales propiamente dichas, ya que ~stas, en 

oposicil5n a los trastornos mentales deben considerase corro perturbaciones 

m5s o mcnos pennanentes dela actividad cerebral. Dcntro de los trastornos 

nentales a que se refiere nuestro Derecho Penal, debeJOOs considerar los 

estados epil~pticos y postepil~ticos, ciertos trastornos originados por 
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el anonnal funcionamiento de los 6rganos sexuales, los que tienen su cau

sa en los l!runndos traumatisroos cerebrales que dan coroo consecuencia un 

tosco proceso roorboso de los 6rganos principales del sistema nervioso, 

con el resultado de una perturbación transitoria de su nom.al funciona 

miento. 

Los afectos a la roorfina y a la cocafna y a la marihuana, es 

decir a los encr.'alltcs, tar.bifo pueden r..ú'rir trastornos rrcntalcs. 
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3. - LAS tNFERl-:EllAIJES ORGANICAS 

PSICONEUROSIS, PS!COPATTAS, NEUROSIS 'i DROCADICCIONES. 

A) PSIOJNEllROSIS. 

Bajo este nbro se agrupan vnrias fobias y la histeria CO!l 

versiva. 11La conversión histérica se cnracteri:a por asumir ma sintomat2. 

logta org:lnica mcy variable, que puede afectar a los 6rganos de la rela--

ci6n - sentidos ·provocando ceguera, sordcra 1 rnlJt!~::::::, o Uitm a las ex--

tremidades, produciendo parálisis; o ya a la consecuencia, en fonna de 

bloqueo, amnesias, etc. " (15) 

En la histeria no se tiene perturbada la conciencia ni 

del juicio crítico, además, el histérico tiene la posibilidad de ubicarse 

terrporo-espacialmente. 

Penalmente, la consecuencia no se encuentra perturbada. En 

la histeria la "incapacidad pstquica, aparte de tener trutbién un claro 

origen orgánico, se traduce en un irrpedimcnto fisico, no psiquico, y es 

este ÍlrilCdirrento n~ii:c el qta::: 1novoca la ausencia de conducta, 

Si bien se trata de una enfennedad pstquica la incapacidad, en 

este caso, no es ps!quica, sino Hsica". (16) 

B). - PSICOPATTA. 

"La psicosis es un trastorno o perturbación pstquica, en la 

que el sujeto tiene una percepci6n distorsionada de la realidad que le 

(15).- Ziiffaroni, RaO! E. ·ob. cit. p. 77 
(16).- Zaffaroni, RaQl E. ob. cit. p. 81 
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iirpide relacionarse con otros seres hunruios. Es una perturbaci6n que afeE_ 

ta la organización totul <le la personalidad, deteriorando sus funciones 

ejecutivas y que se presenta acoirpafiada de delusiones, ilusiones y aluci!!_ 

nes". (17) 

Coioo veroos es tm cnfcl'T.X) que se rle5interesa por lo que existe 

en su alrededor, esta puede ser producida por factores org:lnicos, t6xi --

cos, psiculúgicw, ctt:. 

Es una enfennedad mental grave, que coirprende grave deterio-

rizaci6n de las funciones ejecutivas de la personalidad, especialmente 

con respecto a la coirprobaci6n de la realidad, y que se revela por sig-

nos de serios desajustes de los problemas vitales. 

"En general los trastomos psic6ticos se cara.eterizan por un 

grado variable de desorganización de la personalidad, se destruye una r!:_ 

!ación con la realidad y existe una incapacidad para el trfibajo, es de-

cir que el psicótico entra en una etapa de inproductividad y de un casi 

total aislamiento ps1quico y social, de ah1 la marginación de que es ob

jeto". (18) 

El psicop~tico quiere todas y cada una de sus acciones, no si!:_n 

te inpulso irresistibles., sino que es incapaz de acoirodar su conducta a 

Derecho porque tiene una absoluta incapacidad pard interreali:ar l:?S pau-

tas i;ticas de la sociedad en que vive. En el no hay inpulsos ni incapaci-

(17).- !.im Malvido, Ma. de la Luz. La Personalidad Psicopática. M.Sxi.co 
Editorial afio pp. 44 y 45 

(18). - Marchiori, Hilda. Personalidad del Delincuente. Mi;xico. Editorial 
PorrOa. 1978. pp. 49 y SU. 
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ades ftsicas, sino que, debido a su total "raquitismo" afectivo, es inca~ 

paz de incorporar a sus Mbitos internos, a su psicologfa, Jos vnlores 

~tices. 

C) NEUROSIS 

El Dr. Patiño Rojas, sostiene que Ja neurosis consiste en una 

serie de reacciones estereotipadas antes tm problema que el enfenno no ha 

solucionado ntmca en el pasado y que es aCin incapaz de solucionar ntmca 

en el pasado y que es aCin incapaz de solucionar en el presente. En otras 

palabras, la neurosis es el resultado de tma interrupci6n en el proceso 

de aprendizaje". (19) 

D) DROGADICCION 

Las personas normales eJ<perilrentan afectos estimulantes cuan

do ingieren drogas. Mientras m:ls fuerte es Ja droga, va teniendo mayores 

efectos en la persona que las ingiere. 

Toda droga tiene gran poder para esclavizar Ja mente. 

Las drogas, por lo general, no s6lo provocan tma dependencia 

somlitica sino psiquica. El exceso en el conslmlO de drogas llega a prevo·· 

car demencias y aCin la muerte. 

En los periodos de transici6n, por falta de droga, se pravo·· 

can en el toxic6mano desequilibrios emocionales, irritabilidad, ansiedad, 

(19).· Patiño Rojas, J. Luis. Citado por Zaffaroni, Ralil E. 
~- cit. p. 81. 
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angustia. En estos estados es cuando se pueden realizar delitos. En cadn 

caso hay que analizar la situaci6n del sujeto para saber si se encontraba 

en un estndo de inil!Jlutabilidad o de involuntariedad, o si por el contra

rio, tenta alguna de estas capacidades. 

Aderos de las enfenncdades mentales, existen otros tipos de 

disturbios, tanbi~n de car5cter mental, que se han estudiado como son, el 

miedo que varta segtln la intensidad del mismo. Mira y Uípez sostiene que 

hay distintos niveles del miedo, que corresponden a distintas fases de d~ 

sintcgraci6n fl.Dlcional de los m!í.s altos centros cerebrales. 

El primer nivel se presenta, afinna el presente autor, por un 

retraimiento o prudencia, o sea, Wl estado de inhibici6n. 

En segundo, se presenta la concentraci6n y la cautela; en es

ta etapa se disinrula el miedo, pero los rr:ovünicntos dejan <le ser espontli

neos, pasando a ser controlados. 

En tercer t~nrino, se presenta la aprehensi6n y alarma, el 

sujeto se encuentra en una actitud de desconfianza, se pierde el control 

de los movimientos y aparecen roovi.mientos repetidos o inOti lPs. 

El cuarto pcrfodo es el de ansiedad y angustia. "El sujeto i!)_ 

tenta ejecutar nuevas acciones antes de finalizar las anteriores; los roo!_ 

des psicomotorcs de desorganizar. 

La creciente exci taci6n de los centros subcorticales y mcsen

cefálicos, es responsable de continoos movimientos, obtusos, algtmos de 

los cuales son insistcnterrcntc repetidos, el sujeto semeja tm aut6matn, 

pero todavta es conciente y capaz de dar respuestas verbales atinadas." 
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(20). 

Pn el quinto nivel se presenta el pllnico, que se considera ca 

rro IDl estado de inconsciencia. 

Pn la sexta y filtima etapa, se encuentra el terror en el que 

el individuo se encuentra totalmente inhibido, paralizado, pudi6ndose 

ocasionar la muerte si se le continrm estimulando. 

El soruunbulisrro. Se denomina as! a un estado cspont5neo de i.!!_ 

conciencia con actividad motriz, es la continuaci6n del suena fisiol6gico 

El sujeto pasa del reposo de su sueño a la actividad sonanbfilica, ambula

toria, sin soluci6n de continuidad. Se trata de un verdadero estado segu!_ 

do de producci6n espont:lnea. 

"El sonrunbulisrro no es una manifcstaci6n posible en cualquier 

sujeto; es un trastorno nervioso, Wla enfennedad, o el s!ntoma de tma ne!;!_ 

rosis. como la histeri:l y Tll ~pilepsi:?". (21) 

A trav6s de la historia del Derecho Penal, se ha considerado 

de nruy diversas maneras; hoy en d!a, consideraros que es una soluci6n 

acertada, se considera coroo un estado invnltmtariedad en les cst:?dcz ere-

pusculares, o sea entre donnido y despierto. 

Algtmos penalistas lo consideran como ausencia de conducta, 

(20).- Mira y L6pez, finilio. Manual de Psicologfa Jur!dica.Colombia, 
Buenos Aires. Ed. El Ateneo, 1945. 2dii. Ed1c16n. p. 51. 

(21).- Nerio Rojas. Medicina Legal. Buenos Air~s. Duod6cima edici6n. 
Edito ria! "El Ateneo", 1979. p. 329. 
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por nuestra parte diriaJOOs que si ya que esta en un estado de involunta-

riedad. 

La hipnosis. Es el sueño que se provoca por medio del hipno-

tismo, Olarcot fu6 el primero en estudiarlo con metodos. 

Nerio Rojas dice: "Es un estado anonnal provocado, que tiene 

vinculacH5n, en su naturaleza psicol6gica, con el sucf10, con el cnsucfto y 

cc.n el ::;unLtJOOulismo espont!lneo. Pero es ftmdruncntalmcntc distinto de es·· 

tos procesos, pues su aparición es ocasionada por otra persona, siendo la 

sugestión la Qnica causa de su desarrollo". (22) 

En este caso sepucde cometer un delito sugerido por otra per

sona, y nos encontramos en un caso de iniirputabilidad. 

El individuo no recuerda nada cuando se encuentra en ese est!!_ 

do de hipnotismo, está amnésico, obedece pasivamente por el estado en que 

se encuentra. 

La Sordomudez. Se considera que el o1do y el habla son esen- -

ciales para el desarrollo ps1quico del individuo, la falta de ésto ocasi~ 

na en el individuo, alteraciones en el pensamiento, sobre todo cuando es

tos factores son cong~ni tos. 

Con lo que ha evolucionado la ciencia, se considera que el 

(22).- Ob. cit. p. 328. 
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sordomudo tiene plena capacidad y por tanto, puede ser plenamente respon

sable en el ilmbito penal. En consecuencia, se hace necesario un profundo 

an4lisis y estudio, acerca de la capacidad o incapacidad para delinquir 

del sordomudo. 

Tambien considero que es mey illl'ortante conocer si la persona 

es sordomuda de nacimiento o la adquiri6 postcrionnente; en este a!timo 

c:\i.5.o 5-c: podr:i estar frente a W1 sujeto que sea ini.rrputablc pero por raz6n 

diferente a la sordomudez. 

Por O!tinv, habr:i de indagarse el grado de educaci6n del sor

domudo, ya que esto podrfa dar lugar a la inilll'utabilidad, o bien a la i!!_ 

voluntariedad cuando haya una ausencia c~leta de educaci6n. 

En estos casos serfa necesario que el sordomudo tenga un re-

tl'llSO en el desarrollo psfquico que le provoque una incaácidad de discer

nimiento o de dirección. 

La Minorfa de &!ad. La minorfa de edad ha sido considerada 

or la doctrina coma causa de inÍ111'utabilidad, sin embargo el tratamiento 

que se le proporciona en las diversas legislaciones es diferente, asimis

mo la edad: 16, 18, 21, etc. 

En Alemania la doctrina ha considerado que, para poder hablar 

de inin;iutabilidad es necesario un desarrollo de la personalidad, (desa-

rol1o que abarca el iimbito intelectual, el emocional y el ético), y esto 

sólo puede suceder cuando se ha alcanzado la integración de la personali-
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dad. Los llamados renores, desde el nacimiento hasta los 21 años, no han 

alcanzado este desarrollo, por tanto poderoos equiparar a la minoría de 

edad a las causas de ininy>utabilidad. 

El tratamiento de los renores se divide en tres periodos: 

El prirer periodo, cany>rende a los menores de 14 años los cua 

les son considerados plenamente inirrputables. 

Es una presunci6n legal que no admite prueba en contrario. 

El segundo, va desde los 14 años a los 18 años, en el que se 

debe hacer llll estudio del renor para determinar si es Üi1JUtable o no. 

Por Ciltiroo se estudia a los j6\"Cnes que son las personas que 

van de los 18 a los 21 años. 

Si el Juez equipara el joven al menor, se le da el misroo tra

tamiento que aqu(!l, si se le considera coroo adulto, queda sometido al 

Derecho Penal Pn í)l;'n~r?.!, :l'..:1.qu: el Juc.: tit:I1f: la fui;ultad cic atenuar la 

pena. 

Confonre al pa!s a que nos referirnos, que su posici6n es ade

cuada, por lo siguiente: 

En el prillK!r periodo, los niños por lo general, viven en llll 

mlll!do transformado por su imaginaci6n, el pensamiento infantil tiene mu-

cha semejanza con nuestro pensamiento on!rico, 
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En este periodo se C0"1Jrende la primera y segunda infancia. 

La segunda etapa cooprende a los adolescentes, estos indivi

duos se ven sujetos a una serie de presiones, tanto internas como extcr·· 

nas, por otra parte, con la madurez ftsica, el adolecente toma conciencia 

de su sexualidad, el funcionamiento glandular lo i"1Julsa a actuar de de-

tenninada manera, en tanto que, los convcncionalisroos sociales lo limitan 

y di rigen so conducta sexual. 

Es comOn que en esta edad, se presente una gran crisis en los 

valores, privado de su integridad y protecci6n anteriores, el adolecente 

duda del valor de la vida en general. Si el desaliento no encuentra sali

da, el individuo tiene una sensaci6n de vado y de tedio, Para escapar 

de l!ste, el adolecente tiende a la aventura, al alcoholisJOO, al delito y 

a otras cosas para el escape de st misJOO, 

Las personas que se encuentran en esta edad no se les puede 

considerar maduras (aunque hay excepciones asombrosas), aunque es donde 

se inicia la estabilidad. 

Para algunos autores la maduraci6n de la personalidad se vie

ne produciendo hasta los veinticinco años, o sea el total desarrollo del 

individoo, en condiciones normales de salud, por lo que es i"l'ortante to

mar en cuenta la legislaci6n. 

Aunque en forma global no es igual la educaci6n, el clima la 

cultura, la alimcntaci6n en los diferentes paises, ya que para ello es i)!! 

portante la madurez y desarrollo de cada individuo. 
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Pero al respecto nos dice Rodr!gucz Manzanera que: "lns ide-

as de protecci6n y tuteln hnn causado, en mOltiples ocasiones, graves Vi2_ 

laciones a las garnntfas individuales de que debe gozar todo ciudadano, y 

a raz6n mayor todo menor. 

Es muy necesaio hacer estudios profundos de los verdadero• 

factores de la delincuencia juvenil, y hacer un replanteamiento en cuan

to a medidas de prevensi6n y tratamiento". (23) 

(23) • • ROdrtguez Manzanera, Luis. Criminologta. México, Sexta edici6n. 
Editorial Pon1ia, 1989. p. S06. 
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I) DEREOD CIVIL. 

A) CONCEPTO DE PERSONA 

L.a capacidad es tm tema ITl.I)' iJll'ortante dentro del Derecho Civil 

y ~ste, el tronco común de varias ram'.15 del Derecho. Su influencia se pr.2_ 

yecta sobre las mismas, de manera determinante, 

As1 que no poderos hablar del concepto de Capacidad sin antes -

explicar el concepto jur1dico de persona, pues la capacidad, no es, sino

tmo de los atributos de la Persona Jur1dica. 

Garc1a Maynes nos dice al tratar el tema de la persona, lo si·· 

guiente: "Se da el norrbre de sujeto o Persona a todo ente capaz de tener

facultades y deberes". ( 1) 

ror otra parte, Kelse, en su Teor1a Pura del Derecho nos da su

concepto de Persona: "En rigor de verdad, la persona s6lo designa tm haz

de obligaciones, de responsabilidades y de derechos subjetivos; tm conjU!!_ 

to, pues, de normas". ( 2) 

Las personas se di vi den en: Personas F1s icas y Personas Morales 

o Jur1dicns. En este trabajo, s6lo ire ocuparé de las Personas F1sicas, en 

virtud de la frecuencia con que ellas pueden ver afectada su esfera jur1· 

clica, a consecuencia de lDla enfenrdad mental. 

( 1 ).· Garc1a Maynes, Eduardo Introducci6n al Estudio del Derecho, 
16 a. Edici6n Editorial Porrlla, 1%9 p. 271 

(2).· Kelsen, llans. Teorfa Pura del Derecho, 7a. Edici6n EUDEBll 
1968, p. 125 
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B) CAPAC!ll.\D 

En materia Civil, lo primero que debell>Js trntar es 13 cnpacidad 

del enajenado; ya que siendo la capacidad el atributo mfutill>J de la perso

nalidad, esencial e ill{lrescindible a la misma, que toda persona mayor de

edad que no teniendo ill{ledirrcnto legal alguno, debe tener, tanto de gocc

coll>J de ejercicio, entendiéndose la primera como la aptitud para ser titg 

lar de derechos y obligaciones y la segunda, que ncccsariarrcnte presuoonc 

de la prirrera.. ccr.n le ::¡:titu.<l de tm sujeto par.:i. hacer valer directamente 

sus derechos o hacer cunplir sus obligaciones. 

El emijenado, por su misma condición tiene restricciones a 5U • 

personalidad, y por lo tanto, no tiene una capacidad absoluta, sino que -

adolece de inc:ipacidad de goce, principalmente en los derechos de familia 

COJ!>J es 1" patria potestad, asr como en sus derechos polHícos. 

Tiene t:mbíén linútaciones para el ejercicio de sus derechos P!!. 

trill>Jniales, adoleciendo en este caso de incapacidad de ejercido, ya que 

puede ser titular de derechos y obligaciones en forni.1 <H ro.:·c!;:, .;.ino por -

i:t-n::!:.:ct0 Je un representante. 

El enajenado se encuentra en nuestro Derecho, incap.1cit3tlo para 

testar, pero excepcionalmente podr~ otorgar testarrcnto cuando tenga un 

interválo de lucidez., sicnpre y cu.:t..'1do s~ c~lan las siguientes fonroli

dades: El tutor o algún familiar podr:ín mediante escrito, presentar una -

solicitud al Juez, el cual nonbrar:i dos rnt;dicos, de preferencia especia-

listas en la materia para que examinen al cnfctll>J y dictaminen sobre su -

estado mental, el juez tiene obligaci6n de asistir al exarrcn de cnfenno y 
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podrfi hacerle cuantas preguntas estiioo conveniente a fin de cerciorarse de 

su capacidad para testar, y si es favorable se proceder~ a Ja fonnaci6n de 

testamento ante el Notarte Público debiendo ser testamento p(iblico abierto 

finnando en el acta además del Notario y los Testigos, el Juez y los ll'édi

cos que intervinieron en el reconocimiento poni~ndosc al pie del testamen

to la raz6n ellprcsa que durante todo el acto conseN6 el paciente perfecta 

licidez y juicio, para juzgar la capaciili>d del testador se entenderá cspe

cialJ1a:.mte al estado en que se halla nl hacer el testamento. 

El antecedente inmediato en nuestra legislaci6n que le da la fa

cultad al enfcrrro ioontal de hacer testamento se remota a las Siete Parti-

das, que a la letra dice: "AL QUE RJESE SALIOO DE ~:E'URIA MIEN!Tu\S QUE -

FUESE DES'.l!NJRl,'.00" (Ley lZ Htulo I de la \'! partida), que quiere decir 

que pod!a adolecer de alguna enfcnrcdad mental y que cuando cesase pod!a 

otorgarse tcstrurcnto. 

La causa por la que se les da esta facultad a los enajenados, es 

':1!.!~ ::;e ccr...siJc:Iü ül ccstruncnto co100 un acto personaHsimo y excepcional en 

el cual se exterioriza un sentimiento y que no i"l'lica perjuicio en el pa

triroonio del enajenado. 

Es un problema bien dificil )' sobre cual ha habido dos posturas, 

la que da facultad al enajenado para testar, como en nuestra legis!nci6n,

y la que inpide esta facultad, como es el caso de la !egislaci6n Francesa. 

El fundamento en que se basa nuestra legislaci6n, es el inteno:i

lo de lucidez, por lo que cabe detenernos a analizar este concepto. !\erío-
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Rojas nos dice que se presentan cuatro formas: 

I.- Cuando el enfonno mantiene su psicosis y su lucidez sinrul-

t11.neamente durante todo el tiC"lJO de Ja afección, como es -

el caso de los alienados !Ocidos, con inteligencia sie"l're

despierta y hasta brillante a pesar de su psicopatfo, enfc.!: 

ms en que la lucidez es continua, caso tfpico es el de los 

delirantes sistematizados. 

Z.- El alineado presenta momentos de tregua, en su actividad P!!. 

to!6gica, se calma su agi taci6n o su torpeza por breves in:!_ 

tantes y horas, y responde con precisión, pero se trata de

periodos transitorios con presistcncia de la afecci6n, la-

tente y franca y no propiamente de intervalos !Ocidos, como 

es el caso de los delirios en eclipse. 

3.- Cuando la enfcnredad se atenOa y aunque persiste el enfcnro 

presenta bastante lucidez y un aspecto de normalidad; son -

los estados de remisi6n. 

4. - ,\quellos en que la psicosis evoluciona francamente hacia Ja 

curación y en donde la lucidez que sobrc\'icne es la cxprc-

si6n de la normalidad restablecida. Es el caso de la Psico

si!:; intcrmitcntt:, con los accesos rrnn!acos o mcláncolicos -

separados por épocas de lucidez perfecta y que salvo el caso 
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de accesos ITlU)' pr6xiioos, son estados de autentica salud. ( 3 ) 

De las tres primeras fonnas podemos deducir que no existe un ver 

dadero intervalo de lucidez, en el sentido que el enfenno recobre el uso -

pleno de sus facultades mentales, como dentro de un pari!ntesis a su afee--

ci6n. Solrurcntc se puede considerar en el cuarto caso,que existe un vcrdaw 

dero intervalo de lucidez, pero no exch~e la posibilidad de nuevos acce--

sos. 

Dcberiamos seguir el criterio de la legislaci6n Francesa siendo-

tajantes en no reconocer al enajenado la capacidad para testar, a rrcnos, · 

claro, que hubiera una revisi6n médica que lo considerase con plenas focu.!_ 

tadcs rrcntales, sin que propiatTX.'ntc en este caso, se hablase de tDl enfcrnv 

mental. 

Institución juridica auxiliar que est5 fotimarrcnte ligada con la 

Incapacidad de Ejercicio del enajenado, es la representaci6n, y debe cons.!_ 

derarse como el rredio para que el enajenado sea titular de derechos, ya que 

el acto jur'.!dico que realiza el representante lo realiza por nonbre y CUC!!. 

ta de su representado. 

Nuestra legisiaci6n distingue dos fonnas de representaci6n la l~ 

gal y la voluntaria, entrando dentro de la primera la representaci6n de -

les enajenados, y ast es COfTI') surgt" lo fig11rn j11rfdicrt rlr la t11tPla y su .. 

( 3). - l'erio Rojas. Medicina Le~al, Buenos 1ürcs. Duodl!cima Edición. 
Editorial "El Ateneo", 1 79, p. 379 



- 32 -

respectivo juicio de interdicción. 

La tutela tiene por objeto la guarda de la persona y de sus bie

nes y que no estando sujetog a patria potestad tienen incapacidad natural

y legal para gobernarse por st misioos, teniendo preferencia por el cuidado 

de la persona de los incapacitados. 

Present~dose casos en que h tutela tiene por objeto la repre-

sentación interina del incapaz en casos especiales que sefiala la Ley. 

La tutela es un cargo de inter~s Püblico por lo que nadie puede

eximirse sin causa legitima y no podrfi conferirse sin que previarente se -

declare el estado de incapacidad de la persona que est:i sujeto a ella. Las 

personas que tienen preferencia para ejercer la tutela son, en princr lu·

gar, el m.:1rido respecto de su mujer, y ésta de su marido. Los hijos mayo- -

res de edad son tutores de su padre o m.:1dre viudos. En el caso de que haya 

dos o mfis hijos se le dar:i la preferencia al que viva con el padre o la -

madre, quedando a opción del juez elegir cuando haya varios en este caso.

El padre, y por muerte o incapacidad de éste, la madre, son de derecho los 

·tutores de sus hijos solteros u viuüu=», (.~-,<lo ~lle::: :!:! t~r.~?.n hijnc:;. que -

puedan desel!1'efiar la tutela. Malta de tutor tcstrun:mtario )' de alguna per_ 

sana de las antes rrcncionadas ser:in llamados sucesivani>nte. El abuelo pa-

temo, el malcrno, los hermanos del incapacitado y a los colaterales den-

tro del cuarto grado. 

Cuando el incapacitado tenga hijos rrcnores bajo su patria potes

tad, su tutor ser:i tanbién tutor de ellos cuando no existan ascendientes. 
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Debe desenveñarse la tutela todo el tie111Jo que subsista el esta· 

do de interdicci6n, Jos c6n)'uges tendrfin este cargo mientras conserven es

te cnrActer, y las personas extrañas tendrfin derecho a que se les releve a 

los diez afios de ejercerla. 

Para deseJllieñar el cargo de Ja tutela se tendr5 que dar garantia 

para asegurar ~u manejo, sh:ndo cxccpci6n ct!3lldo rec3e !'ohre ~1 c6nyugc, 

los sscendientes o los hijos, salvo el caso que el juez crea conveniente 

F.ntrc las obligaciones principales que tiene el tutor en el de·

senveño de su cargo, independientemente de las de achninistraci6n )' repre·

scntaci6n, son las <le destinar los recursos del incapacitado a la curacHin 

de sus enferrrcdades, Ja fonna de corrprobarse, se reali:a presentando anua!_ 

rente al juez lD1 certifica.Jo de dos m6dico5 que declaren acerca del estado 

del enajenado, para que en esta fonna se tomen las medidas convenientes P!'.. 

ra rrcjorar su condici6n. 

El tutor debe tomar las medidas necesarias, pre\'ia autorizaci6n· 

judicial, y en casos de swna rngcrn .. :ld p0Jr~ tc;;-...1.r1::.:; t!:.."":.d.c i!'..~tliata i::iJ~n

ta al juez. 

El juicio de Interdicción se lleva a cabo ante juez pupilar en -

la vía sumaria y Ja declaración del F.stado de Enajenaci6n puede pedirse ·

por el cónyuge, presuntos herederos, albacea y por el Ministerio Públku.· 

El juez, en tanto dura el juicio, dcsignar5. tutor interino, recayendo so-

bore el padre en primer lugar, y a falta de él, en el orden siguiente: mu· 

jer, hijos, mndre, abuelos )' hcnnanos, en caso de no haber ningtmo, el ju

ez nonbrar& a pariente a amigo honorable y que no tenga intereses directos 
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con el enajenado, 

La preferencia que señala el C6digo de Procedimientos Civiles 

para el desenpefio de la tutela interina, defiere de la que establece el -

c6digo civil para la tutela en propiedad: este criterio deberta ser m§s -

unificado ya que el tutor en cualquier caso, debe de ser un familiar del

suj.ito a interdicci6n, serta m§s conveniente que si el c6nyuge va a ser -

tutor propietario, sea tanbién tutor interino, y ast en el mismo orden -

Para conprobar el estado de enajenación irental se norrbrar:ln 

tres m!!dicos del servicio médico legal, con preferencia alienista que cer

tifiquen dicho estado en audiencia, independientemente, el tutor podrá -

norrbrar médico que participe en los e~nes. 

Esto acarrea graves problemas, el priirer aspecto en lo referente 

al examen del sujeto a interdicci6n, ya que deberfi realizarse una audien-

cia con el personal del juzgado, situaci6n que no se presta para efectuar

un buen examen psiquUtrico, por otra parte la premura del tienpo en que -

debe realizarse, y por liltimo que se encomiendan estos cxálrenes ll'édicos -

del servicio Médico Legal, que verdaderairente no podrtan darse atendiendo

ª que tienen que desenpefiar otras funciones y que por lo tanto no pueden -

observar al sujeto con la atención y el cuidado que ameritan estas clases

.Je pau~cimientos, por lo que creemos que la ley en estos aspectos debcrta

ser un poco m§s elfistica, norrbrando a especialistas que no necesariamente

formcn parte del Servicio Médico Legal . 

Sumo interés tiene tarrbién conocer cuando se promueve dolosamen

te el juicio de interdicci6n, ya que se incurre, independientel!'ente de la 
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responsabilidad civi¡ en penal por falsedad y calUJmia, A este respecto -

se pueden presentar dos situaciones, la del simulador y la de soneter a -

una persona nornial a interdicci6n. 

Referente a la simulaciGn, se present6 en un Sanatorio Psiqu!a- -

trice el caso de un sujeto que se hizo pasar por un enfenro mental y al -

cu.:il se le sigui.6 el juicio de interdicciGn, drclartlndolo enajenado irental 

este individuo tenta muchos acreedores a los cuales no pod!a pagarles, y-

vi6ndose en este trance, opt6 por aparentar una anomalia nental, y de esta 

manera lograr que sus familiares hicieran frente a sus obligaciun.:;;;;, pc:-c

ya internado en el Sanatorio se descubri6 su verdadera situ.:ici6n. 

Respecto a tratar de someter a interdicci6n a personas normales, 

tanbifo se conocen algunos casos, a una persona a quien se le siguió el -

juicio de interdicción; se le declar6 que padecfa de una enferiredad mental 

este individuo era poseedor de cuantiosos bienes y varias personas de su-

familia estaban sumamente interesadas en administrarlos. 

Al ser internado en un Sanatorio especializado se rnanifest6 que

no cxist!a ningtín padecimiento y 41.M;:: si bien era 1m sujeto con personali -

dad psicop:!.tica, no se pod1a decir que sufriera de nlgtín trastorno mental. 

Con ~sto se puede ver la invortancia que tiene, que los exámenes 

sean hechos exclusivamente por elienistas, y a la vez procurar darles las

mayores facilidades para llegar a un diagnóstico acertado. 

Fn caso de que se acepte el cargo al tutor deber:!. satisfacer los 

requisitos que sefiala la ley para entrar a desenpefiar sus funciones. 
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Siendo la incapacidad un estado de la persona, debe la autoridad 

judicial notificar al Rer,istro Civil para que se haga el acta respectiya. 

La tutela se extingue cuando cese la incapacidad, y se tennina -

por la muerte del incapacitado o por sentencia que se pronuncie tm juicio, 

siguiendose las mism;:is reglas que en el de interdicci6n. 

De lo expuesto sobre el juicio de intcrdic-ci0n tl~bc¡¡.v.; hJ.cer no

tar y subrayar que se procure que toda persona carente de sus facultades -

mentales cstf. sujeta a tutela, que se ventile el procedimiento con lama-

yor prontitud, que sean psiquiatras los ntdicos que vean al sujeto, y que

se les faci Ji te lo más posible para que puedan hacer ex.1rncnes con el cui -

dado que ameritan. 

Muchas perturbaciones mentales ofrecen el peligro de inducir al· 

matrironio por el estado de cxcitaci6n sexual que dctcnn.innn, coroo ocurrc

sobrc todo, con la iniciación de las ll'.an1as y la par5Jisis. A \'eces se in

curre en el error de estimar el m.1triJoonio y los posibles :llt'?'r-:~6:; .:vn.::t.!_ 

guientcs, como causa de cnfcnoodad Jrental, cuando lo que ocurre en tales -

casos, es, por el contrario que aquél no viene a ser sino \ID s~ntoma de 

ésta, existente ya al menos en sus principios. 

Apenas puede im.1ginnrs~, nn.turalmentc 1 la celebración de un ma · 

triioonio en estado de inconsciencia o de perturbación pasajera de la acti

vidad mental, y poco menos en los de hipnotisioo o epilepsia. los peritajes 

serian en tales casos sumamente difkiles, presentllndose mtis fácilmente a

ellos las enfenncdades de duraci6n larga y continu.1. 
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( 4 ). 

Nuestra legislación civil, lu enajenación mental collXl causal del 

Divorcio. El nrt. 267 Fracción VII del Código Civil dice: "que es conside· 

rada causal de divorcio, pndeccr enajenación mental incurable". 

F.sta se presenta cuando existe un padecimiento mental incurabfo· 

y cuando han transcurrido dos años desde que se originó, entonce es cuando 

puede pedirse divorcio. 

Respecto a las formalidades requeridas, son susceptibles a cr!ti 

ca sobre todo en lo que se refiere al témino, yn que es bien diHcil de · 

precisar el tieripo en que se originó la enfenrcdad, pero consideraJOOs que· 

debe establecerse un ténnino par<J precisar la incurabilidad de la enfenne-

dad, debiéndose fijar en todo caso COllXl principio, la época en que se des· 

cubrio el padecimiento. 

Respecto al fondo, esto es, considerar por l.D1a parte el concepto 

o~ maldmuuio, 4uc encontramos su dcfin1cion es el c6digo civil anterior -

al vigente, en el que nos habla de soportar ambos c6n)'uges las cargas de • 

la vida, y en la que poderros incluir para nosotros, las anomalras menta --

les. Es tU1 concepto verdaderamente des interesado )' en el que ambos cónyu·· 

g~s cst:in Jispuc-stus .i gvl...sr u ~ufrir la vi<la, hacer su entrega total el -

uno para el otro. 

(4 ).·Cfr. 1i. ll'e\' Gondt. Psiquiatr!a Forense. México. 2da. Edición. 
Editorial Nacional, 1967. p. 181. 
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F.sto es 1 vcrdaderrunente tma espcculaci6n filos6fica poco realiz!!_ 

ble en la prfictica, en realidad el cBnyugc sano se siente atado y con el -

compromiso terrible de tma carga para toda la vida. 

Nosotros considerrunos que s! es fundrunentada esta causal de di-

vorcio, el c6nyuge sano puede rehacer su vida, disolviendo el vínculo que

lo lii;:ab:i con el c5nyuge anunnal, pero debe de estar sujeto a Wln candi 

ci6n, la de obligarse a dar alimentos incluyendo la atcnci6n y cuidados -
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2) DEREO IO DEL TRAJl,\JO 

El trabajador en el dese"l'eño de sus labores esta el<Jluesto a ªE. 

cidcntcs de trabajo o a cnfcnnccl.1dc5 profesionales. r11 el primer caso y -

de acuerdo con nuestro tcrrn, cuando viene lUla perturbación psrquica per

manente o transitoria, inmediata o posterior, producida por la acci6n re

pentina de una causa exterior que p1J<>da ser ~did.J., scbrc\·cniJ.:1 Jurante -

el trabajo, en ejercicio de éste, o como consccucnciil del mismo, y en cl

scgmdo, cuando se presenta un estado p.:itoló~ico c:p:."' ~nhr-:• 1.'~·.;'!~·.;' ro::- ~;:.. 

causa repetida por largo ticnpo como obligada consecuencia de la clase de 

trabajo que dese"l'eña el obrero o del medio en que se le ha obligndo a 

trabajar, y que provoca en el organismo ima perturbación pcnn..1ncntc o tra:! 

sitoria, pudiendo ser originada esta enfcnncdad por agentes físicos, qtú

micos )' biol6gicos. 

Los riesgos pueden producir incapacidad total pcnnancntc, par-

cial pcnnancnte y tcnporal: la primera se da cu..mdo irrposibilitJ. al indi· 

viduo para dcsenpefiar cualquier clase de trabajo por el resto cle su vid3, 

la segunda. se presenta cuando hay tma disminución de lac; for11lt~1l~o: tle t:1 

individuo, por sufrir la pérdida <le alguna función)' ln últim.i, cuando 

viene una pérdida de las facultades que i"l'osibilita parcial o totalmente 

a un individuo p3ra dc~Cii!K'ñar su trabajo por nlgtín ticrrpo. 

Lü. l¡¡;port,J.ra:i~t que tiene señalar los riesgos profesionales en · 

nuestro tema, se debe a qut• se pueden presentar algtmos casos de enajena· 

ci6n mental en los trabajadores, en el desempeño de sus labores o corro 

consccucnci:1 de las misma-;. f:ntrc las obligaciones de los patrones que • 
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scfiala la Ley Federal del Trabajo, estlin las de instalar, de acuerdo con

los principios de higiene, las f~bricas, talleres, oficinas y deros luga

res en que deban efectuarse los trabajos, organiznr el trabajo Je modo -

que resulte para la salud y para la vida del trabajador, la mayor garan-

tfa compatible con la naturaleza de la negociaci6n y observar las medidas 

adecuadas y las que fijan las leyes para prevcni r accident.,,; en el uso de 

la maquinaria, instnmcntos o rrotcrial de trabajo. Estas obligaciones de

bemos interpretarlas en fonna l~xtc1l!>iv..i, ii"ic!üj·c::.¿: e~ ::!!~, la!"- rwrlida..i; 

que se deben adaptar para evitar los transtornos mentales. 

La causa esencial que provoca los accidentes de trabajo o las -

enfcnnedadcs profesionales es la fatiga, para cvit.:trla se ha señalado que 

el trabajador desempeñe una jornada mi.xima de trabajo, rcst~ndolc sufi -

ciente tierrpo para descansnr r poder estar en condiciones de seguir con -

toda eficacia sus labores, pero aím asf, se presentan casos de fatiga del 

trabajador y por lo tanto act(Je torperrcnte pudiendo sobrevenir un accide!!. 

te, en nuestro caso podría ser en la rcgi6n craneana, originando algún · 

trastorno mental. 

La fema de poder evitarlo, ser!a que el medio en que deba el -

trabajador desarrollar sus labores, esté en las mejores ccndicicncs para· 

que exista un mtnimo de riesgos y prevenir aQn en el caso de fatiga que · 

suceda cualquier accidente. El n1iclo que hay l:'n las ftibricas es causa ta!!! 

hrnn de que el trabajador pueda tener alguna enfcnne<lad rrcntal como cons~ 

cuencia del desempeño de sus labores, esto puede evitarse a un mínimo, si 

en las factorías se Ct.mlllicra con mayor intcr~s el rcg13l11Cnto contra el · 
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ruido, a todos molesti el ruido, produce en el individuo una tensión ner

viosa. constnntc, y aparte de que las labores no se desempeñan con la dcb!_ 

da eficacia, puede ser causa de que sobrc\•engrm a.lgunis trastornos irnta

les, Algunas substancias qufmicas pueden producir estados tóxicos en el -

individuo y para evitar Je ésta!i cuo.1l4uicr influencia en el organismo del 

trabajador, se requiere que se manejen con la m.'.l)'Or cautela posible, de--

Es indispensable que Jos patrones velen por sus trabajadores, -

para que no corran riesgos en sus labores, debiendo Cl.UTlJlir con las obli

gaciones que les señala, Ja Ley Federal de Trabajo, y en esta fonna los -

obreros tengan las garantras suficientes de no sufrir algún accidente de

trabajo o cnfcnredad profesional y que respecto a la materia que tratamos 

puedan considerarse irentalrrcntc sanos. 

En ocasiones, Jos propios trabajadores se niegan a usar los i~ 

tn.uoontos protcctnrr.c; rnrrn r:lc;('0~, bat~, ~.!:l.'1.tc::::, ::..'"'l.tccjvs, cte., y el · 

patrón no los puede obligar . 

En estas situaciones, el riesgo corrido es por parte de la ne-

gligencia del trabajador y no del patrón. 

En mi personal opinión es que haya de parte de las autoridades

personal vigil1indolos para asi avisar cuando se incurra en faltas labora

les. 
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3) EL DERECllJ PENAL 

A) LA IMPITTABILIDAD 

El telll.'.l que tratamos, donde m.1s trascendencia puede tener es el 

campo penal, puesto que los lll.'.lyores actos antisociales que realizan los -

enajenados est1in en este plano. 

Concebido el delito como una estructura a base de aspectos pos!_ 

tivos cualquiera de los negativos anula el delito y siendo uno de los pr!_ 

meros la inputabi!idad, es que no puede afinnarse la existencia del fcn6-

meno penal si el sujeto es ininputable. 

De lo visto se desprende la necesidad priroordial de precisar -

los caracteres de esa persona o ese "yo11 que se rrenciona coroo causa psic~ 

16gica o moral del acto, por ser ellos los que hacen al sujeto capaz de -

obrar culpablemente o le dan plena ÍJlllUtabilidad jurfdica de sus actos. 

La i~utabilidad debe aceptarse coroo un tecnisisroo que se refi!:_ 

re a la capacidad del sujeto: capacidad para dirigir sus actos dentro del 

orden jurtdico y que, por tanto, hace posible su culpabilidad. 

Cntcl lanos Tena dice: "Para ser culpable un sujeto, precisa an

tes que sea iJlllutable; si en la culpabilidad, intervienen el conocimiento 

y la voluntad, se requiere la posibilidad de ejercer facultades. Para que 

el individuo conozca la ilicitud de su acto y quiera realizarlo, debe te

ner capacidad de entender y de qucn·r, de <letcnninarsc en función de 
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aquello que conoce; luego la aptitud (intelectual y volitiva constituye el 

presupuesto necesario de la culpabilidad. Por eso a la imputabilidad cali

dad del sujeto, capacidad ante el Derecho Penal) se le debe considerar co

mo soporte o cimiento de la culpabilidad". ( 5 ) 

"Ser5 imputable, todo aquel que posea, al tiempo de la acción -

las condiciones ps!quicas exigidas, abstracta e indetcnninantemente por la 

ley para poder desarrollar su conducta socialmente; todo el que sea apto e 

idóneo juridicamcntc para obsenr¡1r ma conducta que responda las exigencias 

de la vida en sociedad humana". ( 6 ) 

"La imputabilidad penal, es, pues, el conjtmto de condiciones -

núnimas de salud y desarrollo mcntales en el autor, en el momento del acto 

tipico penal, que lo capacitan para responder del mismo" ( 7 ) 

En materia penal, el juez puede valorar de manera más justa, la 

condici6n mcntal de un presunto delincuente o de un ofendido, su capacidad 

de aprcciaci6n, su peligrosidad, etc., de modo que sea m~s f:lcil decidir 

en el caso concreto si se aplica una pena o t.ma medida de seguridad. 

El enfermo mental, plantea problemas de !ndole jur!dico. Las 

nonnas jurfdicas cst~ bas::i<la:; en el prim:i¡:io de que la r.'..'.!}'cr!a t!e l~ 

5 ) , - Femando Castellanos Tena. Lineamientos Elementales de Derecho 
Penal. Editorial Porrúa. Viges1moséptima Eu1c16n. México, 1989 
p.p. 218 y 219. 

( 6 ) . - Carrancá y Truj i llo Raúl. Derecho Pena 1 ~lcxicano. Parte General 
Ed. Porrúa. Edici6n. México, 1982. p. 

( 7 ) • - Castellanos Tena, Fernando. LineamientM Elementales de Derecho 
Penal • Ob. cit. p. 218. 
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personas tienen una mente apta para observar su conducta que responda a 

las exigencias de la vida en sociedad, por lo que no se les debe tratar 

igual a aquellos individuos cuya conciencia, juicio y voluntad están alte

rados y no tienen posibilidad de actuar como la mayorfa de las personas 

actuarlan en circunstancias scirej antes. 

La funci6n del médico psiquiatra consiste en el disgnostico de

la personalidat.l U.el iniractor y el señalamiento <le las condiciones psiqui

cas del mismo, antes, durante y después de la reali:aci6n del acto delic-

tivo. 

El se limita a concluir si las acciones cometidas son ill1luta -

bles o no al infractor. 

Es pcr lo que la ilf!'Utabilidad, es el conjunto de condiciones 

mínimas de salud y desarrollo mentales en el autor, en el momento del acto 

típico penal, como lo dice Castellanos Tena. 

Cuando el dictamen pericial confirma la existencia de la exclu

yente de responsabilidad sefialada en el artkulo 15, fracci6n II de nues-

tro ordenamiento penal, el cual establece: 

ART. 15 - Son circunstancias exclurentes de responsabilidad 

penal: 

!.- Padecer el inculpado, al cometer la infracci6n, trastorno

mental o desarrollo intelectual retardado que le impida comprender el car!c 

ter ilícito del hecho, o conducirse de acuerdo con esa c01rprcnsi6n, excepto 
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en los casos en que el propio sujeto activo luya provocado esa incapacidad· 

intencional e inprudcncialmente 11
1 

El juzgador se sujetar5 a lo previsto en el Cápitulo V del mis· 

l1D ordenamiento en sus artículos 67, 68 r 69, señalando para el infractor· 

una medida de seguridad, su internamiento o tratamiento en libertad, siem· 

pre que se tomen las medidas necesarias p~r.:! :n: •:igil.:1m:ia. 

Con estas medidas tambi6n se evita que sean mezclados los enfe.!:. 

ros mentales y delincuentes, siendo los primeros los m:!s afectados, ya que 

carecerfan de tratamiento adecuado y su situación se agravarfa aCln m.1s. 

B) lA INDll'\ITAll!LIDAll 

La inimputabilidad constituye el aspecto negativo de la i!Jtluta· 

bilidad. 

En nuestro ordenamiento penal, antes de las reformas de 1983 -

(publican~~ ~n ~! Din~·lu üiicial del lj de enero de 1984}, contenta, coJOO 

causas de ini<rputabilidad, las siguientes: a} estados de inconsciencia • 

(permanentes en el articulo 68 y transitorios en la fracci6n ll del 15) ;· 

el miedo grave (articulo 15, IV); y la sordOl!\1.Klez (art. 67), ésto es an·· 

tes de las refom.as de 1983, nuestro C6digo Penal distingufa los estados~ 

de inconcicncia permanentes de los transitorios. 

Los estados de inconsciencia han sido sustituidos por el pre·· 

cepto de gran ""l>litud, ubicado en el artículo 15, relativo a las Circuns

tancias Excluyentes de Responsabilidad, cuya fracción II establece : "Pad~ 
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cer el inculpado, al cometer la infracción, trastorno mental o desarrollo· 

intelectual retardado que le i"l'ida co"l'render el caracter il!cito del he· 

cho, o conducirse de acuerdo con esa corrprcnsi6n, excepto en los casos en

que el propio sujeto activo haya provocado esa incapacidad intencional o • 

imprudentemente. 

La fracci6n transitorio abarca, pues, dos grandes hip6tesis: 

a).· tras tomo mental; y b). · desarrollo intelectual retardado • ( 8) 

( 8 ).· Cfr. Castellanos Tena, Femando. Ob. cit. p. p. 222 y 223. 
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1, - NOCION E .IMPORTANCIA DE LA CRJMINOLOOIA 

La palabra "criminologra deriva del ladn crimen-criminis, y del 

griego lagos, tratado, y, considerando el concepto crinrn como conducta '1!l. 

tisocial, y no como delito, "delito grave" o "delito de lesa ma~estad11 , la 

criminologra puede mantener su original denominación" (!) 

Para Luis Rodrtguez Manzanera, la Crimino logia es "Una ciencia -

sintética, causal e:qJlicativa, natural y cultural de las conductas antiso-

ciales". (2) 

En si esta definición rellne lUla serie de clcrrentos que son ca -

rrectos, nos dice el rnisJJYJ autor, que la criminolog!a es l.Dla ciencia sint! 

tica que se basa en Ja Antropologta y en la Sociologta Criminal. 

Ast como esa definición de Rodrtguez ~:amanera, daremos otras de 

algtmos tratadistas i~ortantcs' C"Ol1Vl 10 '?~ P.:?.fo~l Drf;fü.!ü' que: u¡Lt: 4ue-

la "Criminolog!a es la ciencia de1 delito, pero haciendo una ili.ferencia 

entre el delito sociológico o natural (al que llama tanbién crimen) y el 

delito jurídico. 

Este último el que el legislador con~irlf5'ra como t:il r le incluye 

en el Código Penal" (3) 

(1).- Rodrigue: ~'.amanera, Luis. Criminología.E<!. Porrfu, S.A. 
Sexta Edición. México, 1989. pp. 9 )' 10, 

(2) .- Cb. cit. p. 3 
(3). - Garófalo, Rafael. Criminologta. Traducci6n de Pedro Dorado 

Montero. ~L1drid, EspaJia. Ed. España Moderna. p. 38. 
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Este fJltim:> seria el que el legislador considera co!TIJ tal y lo incluye--

en el 05digo Penal" ( 4] 

"por el contrario el delito social o natural es una lesi6n -

de aquella parte del sentido 1T1Jral que consisten en los sentimientos al

truistas fundamentales (piedad y probidad) seg(Jn la medida en que se en-

cuentran en las azas humanas superiores, cuya medida es necesaria para-

la adaptación del individw a la sociedad". ( 5) 

"Para Constancia Bemaldo de Quir6z, la Crimino logia es la -

ciencia que se ocupa de estudiar al del incucnte en todos sus aspectos; -

expresando que son tres grandes ciencias las constitutivas n saber: la -

ciencia del delito, o sea el Derecho Penal; la ciencia del delincuente,

llamada crimino logia; y la ciencia de la pena, penologia" ( 6 ) 

Cuello Calón dice: "La criminologia es el conjunto de cono-

cimientos relativos al delito co!TIJ fenómeno individual y social" ( 7) 

( 4) .- Gar6falo, Rafael. Criminologia. Traducción de Pedro lhrado 
~bntero, Madrid, España. Ed. La España. ~bdema p. 38. 

(5) .- Gar6falo, Rafael; Cb. cit. p. 42 

( 6) - Quiroz, Constancia Bemaldo De. Crimino logia. Ed. Cajica. 
~Ola, }·~xico, 1gs7, p. 13 

( 7) - Cuello Cal6n, Eugenio. Derecho Penal. To1T1J I. Ed. Bosch 
Barcelona España. Edicibn decllJDseXta. p. 19 



Es una ciencia, en virtud de que tiene por objeto y métodos

propios, ast COllll fines espectficos. 

Es sintética, ya que se trata de tma ciencia a la qie con --

curren varias disciplinas corro la Biologia, Sociologia, Psicologia, cte. 

pero todas en estrecha interdependencia. No es un conjunto de ciencias,-

sino una sintesis, un todo coherente para explicar las causas, o Jos faE_ 

torcs, o rootivos de las conductas antosociales. 

Se trata de una ciencia causal explicativa, porque pretende

descmrir las causas o factores que influyen en el fenómeno criminal, y

explicar con principios o leyes tales fenómenos, y buscar la prevcnci6n

del delito que es uno de sus caphulos fundamentales. 

La criminologia estudia la conducta criminal corro un hecho o 

acaecer de orden natural, atribuida al honbre corro un ser de la natural.!:_ 

za, y es cultural porque, ademfu; de la individualidad biológica natural, 

el delito es un producto social. ( 8 ) 

Ld e, L1W1ulugía e:; una ciencia nueva, c1cnc1a de ayer por -

muy rerrotos que sean los antecedentes que puedan encontrarse la, RaCtl 

Carrancli y Truj il!o nos dice que es: "La ciencia del crimen corro fenóme

no errqi1rico, psicol6gico desprevisto de todo prejuicio religioso, de --

todo ccnvcncicnalisro 'ªtico y librt! Ut: ficciune:; juriáicas 11
• ( 9) 

(8) Parmelee, Naur1ce. Cr1minologfa. Prólogo de Jiméncz de 
Asna, Luis. hditorial, Reus. Madrid, 19lS. p. 15, 

(9 l.- carranc11 y Truiillo, RaCtl. Derecho Penal Mexicano Parte Gral. 
ed. PorrCta. México, !99!. . 
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La criminologta es la que busca el ¿porqué? del crimen, es de -

SlD!la irrportancia por ser el pilar del descubrimiento para poder controlar 

la criminalidad. 

Ln investigación cient!fica crimino16gica, se avoca de manera · 

directa a la btisqucda de la verdad, verdad condicionada a las posibilida

des de percepci6n que e 1 ser htmiano en cada época adquirida a merced de -

nuevos nétodos de trabajo. 

La familia se contempla coroo un elemento crimin6gcno de releva!!_ 

cia, el rol que cada uno de sus integrantes juega es decisivo en el deserr 

volvirniento de la personalidad r la evoluci6n psiquica. 

Es inportante la criminologfa por pertenecer al estudio de los

fnctores crirnin6genos, las cadenas casuales que van fonnando, los proce-

sos y sus enlaces intemos que van repercutiendo en la conducta lmtisoci

al delictiva. 

Las conductas antisociales o "estados criminogcnos", constitu·· 

yen el cstUdlo de ia l.:rii1J.nvlct:,!.:::.; si:in ('mTnrtamientos hlDnailos que elevan 

las posibilidades de incrementar la comisi6n de delitos tales como: la -

drogadicci6n, el alcoholismo, la prostituci6n, la vagancia, la mendicidad 

el pandillcrisroo, cte. Todo delito con lleva una conducta antisocial, 

pero no toda cumlocta ariti~ccial es. 1m delito. 
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FACTORES Y CAUSAS DEL CJUMEN 

La ciencia de la Criminologia gira al rededor de los estu --

dios que se hacen a los factores criminológicos; la criminologta intenta 

desctbrir y explicar la conducta anti•social situada en un momento y lu -

gar detenninado, pero no s6lo siendo descriptiva sino ademlis busca ante-

todo encontrar las causas que producen y los factores que favorecen el -

fcn6mcno y por lo tanto la forma de evitarlo. 

Las investigaciones criminol6gicas estudian el contexto cau-

sal de los fenómenos que rodean las conductas criminales o del ictuosas, -

dctenn.inando los enlaces internos, sus conexiones a fin de limitar los 

procesos existentes entre los factores e integrar un estudio coherente 

ya de la conducta antisocial en general o especifica de un sujeto. 

Ya desde la antigua Grecia Arist6teles decia, que conociendo 

las causas de las cosas podcnns conocer la esencia de las mism:is 1 "de -

alú que para muchos estudiosos de la criminologia , la determinaci6n de

las causas del crimen, constituye la piedra angular de esta ciencia" UD) 

El tema de los factores causales que motivan el crimen, al -

criminal y la criminalidad, tiene tma relevancia trascendental y vital-

para los sieuientes tres conceptos a saber: 

1),- La impartición c!P jtL•tici3 

Z). - El tratamiento 

3).- La PoUtica Criminológica 

( lol • - Orellana Wiarce, Octavio A. Manual de Criminologia 
Ed. Porrúa .. México, 1982. p. 36 
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En lll examen minucioso, se van a buscar y recopilar datos -

de los factores causales de la criminalidad, para que permitan conocer

el fen6rreno de las conductas antisociales y los elementos que las ocasi2. 

nan, solo entonces poderros evitarlas conhltirlas o lograr su disminuci6n 

en fmci6n del bien social. 

Sin cnbargo, deberos tom.,r en cuenta la complejidad del pro-

úlema, y que el ser ht.m111o encierra corro célula biopsicosocial, rcaliz~ 

do investigaciones dirigidas hacia la etiologfo del delito y a sus for -

~ de .:&pa.rici6n Cüiíü ft:i1Úi111:11u ~u...:iai >' natural. La conducta de lU1 suje-

to debe ser o6servada en sus totalidad. 

El tema de los factores ex6genos y end6gcnos y en relaci6n a 

lo anteriormente dicho algmos conceptos relevantes de los factores de -

In criminalidad qtr con:poncn la an;ilia gama de estos y basllndose en nue!!_ 

tras investigaciones son las siguientes: 

FACTORES ENOOGD.'OS 

Condiciones biol6gicas 
Condiciones congénitas 
Ccm!icüm..:.:; hí:,cJi¡ .tt ¡lL., 
Sistema nervioso 
Reflejos 
Cerebro 
Enfermedades fisicas 

FACTORES EXOGENOS 

1.- Medio Anbicnte. Commidad 
2.- ~b~nto histórico social que le corn:sponde 

vivir 
3.- Los procesos de canbio. transculturaci6n 
4.- La escolarizaci6n, la ignorancia 
s.- Desinterés entre miseria y riqueza 
6.- Inmigraci6n del campo a la ciudad 
7. - Sobrepoblaci6n 
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8. - Crisis Familiar 
9. -· Decadencia de valores 

10.- Drogas 
11. - Educaci6n sexual 
12.- Relaciones familiares. etc. cte. 

Toda esta gam y podriruros enurerar m1is, se localizan a la -

vista para recopilar datos que nos aporten luz al concepto de la capaci

dad de sintetizar estos datos se utilice en su m1is limpio proceder, to -

mando en consideraci6n que dichas aportaciones pueden ser utilizadas en-

fonna errónea o distorsionada de lo qtr en esencia se pretende "El divo!. 

cio entre aquellos que deben tomar decisiones y el crimin6logo (como 

cualquier cientHicoJ es muy grave. La responsabilidad de aplicar la 

ciencia con fines practicas es responsabilidad de los t6cnicos, y su 

aplicaci6n en bien de la comunidad es responsabilidad de los politices". 

(11 ). 

No se pueden hacer conclusiones meramente superficiales de ~ 

m hecho, ni girarlas sobre m solo aspecto esto es, los que tienen a su 

cargo el bienestar de ma sociedad , sin conocimientos básicos., dcrrum-

b.:m le:; lcb!'c:; ~ t;:r'!nn f11V'VO~ problemas sin conocer o allegarse <le las -

personas capacitadas, al respecto Goppienger dice: "Es notable coro 

mientras el honbre rrcdio no se atreve ya a tocar una simple fractura de-

huesos, y nrucho memos a tratar un trastorno glandular cualquiera, o in -

clu::c .:i e:tplorar Pl sistema de fcnrcntos minerales en el organism:> huma-

no, muchos legos creen poder hacer aportaciones decisivas acerca de las-

(11) ._Rodríguez Manzanera, Luis. Criminolog'ia. Ed. Porrúa. México, 
1982. p. SS 
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causas ps1quicas o sociales del crimen". (lZ) 

En la criminologla no se puede considerar ll!1 factor cono el· 

decisivo, creador Cnico del complejo fenómeno de la criminalidad, en el· 

nomento en que el objetivo de estudio de esta ciencia son las conductas· 

antisociales enmarcadas en m rromcnto hist.úricc socb.1, C'~truros examina!!. 

do actuaci6n del crimen en ese panorall\3 se llega a la comprensión de los 

or1gcncs y de las condic1ones en i~l.5 q~ c~~rgi::- rl fcn6Tn('no criminal, y-

de la personalidad del delincuente por ende, a éste, lo debemos estudiar 

en el contexto social en que se está desarrollando y en su individua •• 

lidad. 

Entre tanto se conozca e investigue las causas ser:in mejores 

los resultados, se trota Je explicar los fnctores o causas que en un 

noirento dado son de factible concurrencia en auxilio del delincuente, en 

una época especifica, variable según las condiciones sociopol1ticas de · 

un pais, lo aceptable en una sociedad puede haberlo 1TOdificado la visi6n 

C., 1"5 Rvances cientificos (esperando que sea para el bien de la comuni· 

dad), en diez o veinte años tMs tarde. Hay sin enbargo ejes sobre lu5 Ct;!, 

les la historia de la huronidad gira en torno a ellos y solo varían con· 

el tie~o en su visi6n. 

Es más para concretar lo que nos interesa, es menester inda-

gar en lo iOOs rec6ndlto de la sociedad, del pensamiento hunnnu J;; la ·• 

constitución fisica, pero demostrar, aclarar; el ¿porqué? de un delito y 

(12) .- ROdriguez ~~mzanera, Luis. Criminologia. Ed. Porrúa. 
México, 1982. p. 36 
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del delincuente si puede el sujeto readaptarse o no, coro prevenir cier

tas conductas y conociendo la mecllnica de funcionamiento, los indicios, -

su mayor o menor peligrosidad las posibilidades de reincidencia, la pre

tensi6n de conocer a fondo las raíces del fcn6~no, es dar soluciones 

.inteligentes o prevenir los factores que auxilian. Es por esto qoo ad 

quiere fuerza la in;Jortancia de una mayor certeza y validez, las invcst! 

gaciones de las causas del delito, para ello Manuel L6pez Rey, nos expl_i 

ca el significado y la trascendencia de la teorfa de la probabilidad en-

ios estudios criminológicos. "La probab1lldad de tm evento es la ra:.ón -

que teneros para creer que ha tenido o que tendrá lugar. La medida de la 

probabilidad de lit evento es la proporci6n entre el número de casos fa\'!?_ 

rabies, o contrarios y todos igualmente posibles." (13) 

Es importante el conocer las causas porque: entre más remo -

tas sean las causas a eliminar del tratamiento y la prevenci6n, se obte!!_ 

dra mayores logros deseados. 

(13) .- Ore llana Wiarco, Octavio. Manual de Criminolog1a Ed. Porrúa, 
~l!óxico, l!lBZ. p. Z36. 
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A) ANTROPOUlGlA OUMlNOUJGICA 

"ANTR0POUJG1A (del griego antropos: honbre, y legos; 

tratado), etirrol6gicamcnte es la ciencia del conocimiento del honbre y -

la Antropologia Criminológica seria el estudio de las caracteristicas 

del honbre criminal". ( 14 ) 

In antropologia criminal ha sido definida corro "El estudio -

de las caracteristicas fisicas y mentales particulares a los autores de-

crimenes y delitos. e 15) 

Cesar lonbroso, foo el primero en realizar, en fonna cienti

fica y sistematica, estudios antropol6gicos del honbre delincuente. Pod.!:_ 

llDS clasificarlos, corro lo indica Ferri, en: estudios antropol6gicos del 

crllneo, cerebro y resto del cuerpo; estudios fisiológicos e ideas (inse.!!. 

sibilidad 11Dral e Ü1l'revisión). 

lonbroso señala que el honbre delincuente constituye una 

variedad antropológica stJn.1.IDCntc especial, y no es, como se creta, la 

"zona lnlt=rnft:Uia .. culit" t'l iauui.i1t" uurnul y el locu. 

Esta distinci6n heclia por lonbroso, y reforzada por Enrique-

Ferri con sus estudios de los delincuentes habituales y ocasionales, es-

el aporte principal al estudio de personalidad del honhre delincuente. 

Aclci'iiíl,!;, 'f h.1.y que dejarlo acla.raJo, lüii c~lut.liu:; <leo unlru --

pológia y sociologia criminal, representan en el campo del Derecho una -

corriente, una escuela. la F.scucla positiva de Derecho Penal. 

ll4) - tarrancá y Rivas, Raúl. Derecho Penal Méxicano. Parte General. 
OOcima sexta edición. México. Ed.l'orrfo. p. 40 

(15) - Carrancfi y Rivas Raúl. Cb. cit. p. 41. 
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Y desde este ángulo o punto de vista, pode100s encontrar otro aporte al -

estudio de la personalidad del delincuente tan ÍJll!Ortante colllJ el sefia -

lado con antelaci6n. 

En efecto, la negaci6n rotunda del libre albedr1o, tan acal.!?_ 

radamcnte Jefiniilo por la Escuela Clásica, y la afirmación del detenni·· 

nismo funruui.,ntan sin duda, el estudio de las causas que 100tivaron la -

O sea, se estudia la personalidad del individuo que cometió

un il1cito, porque se acepta el dctcnninis100 de su conducta, y no se -

piensa que es libre el actmr. 

La antropologta criminal, encabezada por César Lor.broso, 

tomando caroo anm el método dC' oh~en•aci6n y cxperi.~nt.:ici6n, ha hecho -

notables adelantos en el estudio del delito y delincuente, realizando el 

examen directo sobre la mesa de disecci6n, o en los departamentos de 

fisiologia de c:irccles y manicomios, estudiando el aspecto org!inico y -

pstquico comparando los caracteres que ofrece el horrbrc delincuente con

Jos que presentan el hombre normal r el Joco. 

Dice Ferri que, entre los rn.'is grandes beneficios cicnt1ficos 

que la antropología criminal debe a IDnbroso, es el haher arortado Ja -

luz en las averiguaciones sobre el horrinc criminal, con la idea de que -

dicho honb1c, sea por una <lcgcneraci6n atávica, falta de desarrollo o -

cmlquier otra condición patol6gica, reproduce verdaderamente los carac

teres patológicos o físicos de la hunanidad primitiva. 

El criJUinal típico encaja en el 100delo del niño actu.11 civi

lizado. llaechel estableció Ja relación entre la ontogenia r filogenia, 
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puesto que la primera resume y reproduce las fases del desarrollo de 

las especies en la escala zool6gica, es decir, el desarrollo fisico de -

l.11 organisrrn: más esta rclacioñ dchc sf'r corrrletad:i con los caracteres 

psiquicos asi es que el criminal típico, adem..'i.s de los caracteres del -

salvaje adulto, reproduce t:urbién, conscrv5ndolos pcnnanentemcntc, los

caractercs propios de la infancia del horrilrc> civiliz:ido. 

Es nsi que Lonbroso, lo que tan justamente ha dicho de los • 

salvajes a saber, que son niños grandes. sc puede decir de loe; crirrdna -

les que, fuera de ca.sos de verdaderos infantilisoo, se hayan siempre en

estado de infancia prolongada, 

Los estudios crnneol6gicos de los delincuentes, podemos ·•• 

decir, sinteti::ando, que existen diferencias entre el crá!leo de lD1 hom -

bre delincuente y el del (honbre) no delincuente, 

En el criminal se ht.bo una inferioridad en la fonna y una •· 

cantidad considerable de nnomal íns at5dcns y patológicas. 

La ÜJllortancia de los trabajos de crancologia criminal en -

rclaci6n al estudio de personalidad, radica en que se constituye en ant~ 

c~tlentc :¡,c:::::;üri.:i e luJh.pcnsabic para el estudio de la estructura psic~ 

social del delincuente. 

Lorrbroso estudia al crimen bajo dos aspectos, que al decir • 

de Enrique Ferri, "son inseparables y fundamentales en la vida nnimnl y

h11ni.1n3", q~ 5on: la con.stituciún orgUnica y pstquica del sujeto. 

El estudio orgánico del delincuente no es m5s que el prefa • 

cio del estudio psico-social que debe seguir, puesto de otra forma ---
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seria inccl'cebibles. 

Los datos craneo16gicos, principalmente de los tipos m.1s 

notables de delincuentes, homicidas y ladrones, comparados con los hom-

bres no delincuentes del misnn lugar, ! levaron a l.onbroso a observar tma 

inferioridad general en las fonnas <lcl crfinco, al mismo tic11110, una fre

cuencia !Ms ~rande de anomalías atávims y pato 16gicas )' que a menudo se 

·•acunulaban extraordinariamente" en un solo delincuente. 

Con n"Otivo <le los estudios del cerebro, podcrros decir que -

arrojaron datos SUJT\3mente importantes, ya que se descubrieron notables 

diferencias con los cerebros de personas no del incucntcs. 

ll3lly, nos dice Ferri "habia llamado la atención al declarar 

que de todos los criminales decapitados a los que se les había hecho la-

autopsia, el 100\ presentaba lesiones cerebrales. ~hs la importancia, no 

esttí en este dato, atmquc Íílllortantc, falto de invcstigaci6n. El primer

estudio de cerebro de criminales que arrojó datos de SlJlm importancia -

fue el rcali:ado por Lomhroso, revelando aparte de anornnlidades rrorfo 

16gicas e histológicas, lll'm frecuencia muy notable de condiciones pato 

vivo". (1 tlJ 

Las investigaciones realizadas en otras partes del cuerpo, -

aparte del cráneo y cerebro, <lcscthricron taniJién alglllloS caracteres si!!_ 

gula.res, desde el ¡¡..1!; cxtrcr.:u. q~ ccns is te en l:! fr('nl(lnd11 ch .. la prr-

scncia del tatuaje, hasta los m!"lS íntinvs, corro nnom.'lli:.L.;, congénitas de 

(16). - Ferri, Enrique. Sociología Criminal. ~l1drid. fal. Nueva 
Biblioteca. 1925~0 
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confonnaci6n en el esqueleto y en las viceras, o de las condiciones pat.!!_ 

16gicas que a ellas se unen. 

Los estudios fis iol6gicos, llevaron al conocimiento de la -

insensibilidad nnral, asi llamada, del delincuente. Fcrri nos dice que -

las investigaciones hechas sobre el caniiio de los materiales fisiol6 ---

gicos en el organislJI) de los delincuentes, y sobre todo en lo tocante a-

la sensibilidad general al dolor, sobre cada uno de sus sentidos y sobre 

su 11:dCciú11 iisioiógica a los cstlmulos exteriores, comprobada por los-

esfigmJgrafos-, han revelado en una parte de ello, condiciones anonnalcs

que dcscnbocan todas en ma insensibilidad fisica extraordinaria, que -

medida por la cifra de un alg6metro o por la curva <le un esfigmógrafo, -

muestra (su orgnni:ación ) en su organi:ación f1sica, la base material y 

el contraste elocuente de esta iusc:nsibilidad rroral, que revela justa -

mente en ellos, anomal'ia fundamental de su constitución psiquica 

moral. ( 171 

La insensibilidad moral, m.'is congénita que adquirida se 

reveln en los delitos sangrientos , en su aspecto total; o parcial en -

ma serie de manifestaciones que se reproducen en una gran parte de los

criminalcs, en esas condiciones del sentimiento social o moral encentra-

mas la falta de repugnanacia a la idea o a Ja acci6n criminal nntes <lel

<lelito y ausencia de remordimientos despucg del mismo. 

(17). - Ferri, Enrique. Sociología Criminal. Madrid. Ed. Nueva 
Biblioteca. 1925. p. 206. 
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Estas condiciones están bastante separadas de la constitu -

ci6n ftsica normal de los honbres que no han delinquido, o lo hayan 

hecho 11'.ás por influencia del medio social. 

Fstas condiciones llegan a ser estimulantes del delito,com

los sentimientos de orgullo, venganza, avaricia, etc. 

Pero hay que hacer la aclaración de que los sentimientos "º! 
males no faltan en el delincuente, solamente actúan en forma contraria,

en lugar de ofrPC"Pr re5l!:!::~d.1. ül Jdlto, lo cstunulan, La imprevisi6n

es otra nota distintiva del tipo criminal, que consiste en una fuerza -

insuficiente de asociación de ideas, y que se dcsctllrc por las manifcs 

tacioncs diversas que concurren todas, a hacer cesar la última resisten

cia del delito, que justamente habría de proceder de Ja previsi6n de las 

consecuencias dolorosas que deáe producir. 

"Los delincuentes locos son los que efectivamente no tienen

capacidad de entender ni querer, no tienen contacto con la realidad, y -

que técnicrurente son 113.IJl,]dos psicóticos". 

El delincuente nato es de dos tipos: el delincuente loco y

e! loco delincuente. 

Delincuente loco es aquel que comete tD'l delito y se ''vuelve" 

loco; por el contrario, el loco delincuente es el enfonro mental que -

corootc lD1 delito. 

Los delincuentes natos son aquellos en Jos que se notan mlis

los caracteres revelados por la antropologta criminal. 
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Son, al decir de Ferri, honbres salvajes y brutales, pérfi -

dos o perezosos, que no distinguen al homicidio, el robo, el delito en -

general de cualquier industria honrada. 

La pena no representa fuerza algtum para este tipo de crimi

nales, no es intimid..1toria, es m.'is, consideran a la prisión corro t.m 

asilo donde se encuentra la comida con seguridad, tm rcsgu.1rdn en las 

épocas de intenso frto, y un sitio donde 11fü o menos no se trnbaja. ,\ lo 

mucho, la prisión rcprcsentn para estas personas tm "riC'sgo profcsion:tl 

cotro es del albañil al caer del andamio. 

L..1 reincidencia es notable, muy elevada. Son los que, con -

los delincuentes habituales, apenas se encuentran en libertad rcinciden

y cuyas condenas se pueden contar por decenas, y contra quienes el 

legislador se obstina por lU1a ludia inútil entre las penas que no causan 

temor alguno y los delitos quc se repiten sin cesar. 

Sin cnbargo el dclincucte por ocasión u ocasional es aquel -

que es nonn..i.l, pero ouc Pn 1111 TTV:'~!!t~ =--~· c.;¡1c\.i<::tl va a cieilnquir rotiVf!. 

do por la ocasión y por Jos factores C"-"tcmos. Es aquel delincuente que

corrctc su delito rrotivnclo por causas ani>icntalcs, externas. El dellncue!! 

te pasional es aquel que comete su delito rrotivado por un arranque cm ~ 

cional desmedido, el sujeto es, !!Pnernlmcntc, ;.!el tipu <le Otc!o, que cn-

1.Jl. roomcnto cfado m'lta por celos o mata en tm arranque de ira. 
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Los criminales por arrebato pasional que son, corro señala -

Ferri, ma varied1d más definida de los delincuentes de ocasión en gene· 

ral, ofrecen lDla serie de caracteres que los distinguen fácilmente de 

los demás y que, gencralrrentc cometen delitos contra las personas. 

Son pe¡sonas que han tenido tma vida intachable, de ma se!!_ 

sibilidad extrema, m terr¡ieramento que participa a veces del loco, y ·· 

cuyo arrebato errocional puede ser una manifestación disimulada. la cmo -

ci6n perdura después de cometido el delito. 

El delito lo pueden premeditar, pero no es una diferencia es 

pec1fica, admiten el delito y después se arrepienten hasta el grado de -

suicidarse, y en caso contrario, continúan arrcpcrtidos hasta cunplir su 

sentencia. 

El delincuente habitual es aquel qt.e sin ser nato, cometió -

un delito y después el medio social lo llev6 a la reincidencia ininte··· 

rrumpida, convirtiéndolo de ocasional a habitual. 

El habitual se inicia a im<1 Pelad tf'lmprlln,ll y g~n~ral~ntc 

con delitos contra la propiedad. 

Son factores poderosos de la habitualidad, la lmpmidad y la 

corrtq:>ción del medio social, dentro y fuera de las prisiones. 

Por últi.Jro Lonbroso piensa que m delinct.ente ocasional que· 

se transforma en habitual es de muy alta peligrosidad, y constitll)"e, en· 

realidad, un dC'IinclX.'ntc nato en pequeño. 
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Los estudios de los delincuentes por hábito y por ocasión -

realizados por Ferri, ros que una rectificaci6n a las teor!as lorrllrosia

nas, es una e\'oluci6n científica dirigida a la investigaci6n etiol6gica

dcl delito, a los fundamentos de la función represiva y al estudio de la 

personalidad del criminal. (!8) 

Las estadísticas criminales dcmstraron dos caracteres no -

ohc:en'!!dc:; pvr Wni.Jroso: la precocidad y la reincidencia. La estadística 

presenta un número mayor de delincuentes precoces en las formas crimina

les en las que prevalece la tendencia congénita ( homicidio, violación), 

o bien el hfil>ito adquirido (robos sirrples, mendicidad, etc.), 

La estadística demcstró que la aparición del delito en la -

juventud de los delincuentes natos y habituales es obsen'nble en todos -

los paises en los qlr se realizaron las investigaciones y que adcm.1.s se

encuentra en progresión constante. 

Ferri señala, en relación a detrnnin.?.tl~~ tipv:; <lt: <leiincuen-

tes 1 contra la propiedad, una reincidencia incorregible, añuúe que exis-

ten dos tipos de sujetos incorregibles: los incorregibles natos y 

aquellos que llegan a serlo por la complicidad del medio social o peni -

tenciario. 

(18) .- Rodríguez M.1nzanera, Luis. Criminologia, México. Ed. Porrua 
P. 49. 
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B). - PSICOLOGIA CRU.!11\0LOGICA 

La psicología coroo ciencia auxiliar del Derecho Penal, en tm 

elevndo rango, cU'1Ildo se trata de fijar los conceptos de trastorno men -

tal perm..-mentl" o enajcnaci6n y de trastorno mental transitorio, es indi~ 

pensable la intervención del psiquiatra para Ja justa recL1cción de la -

ley penal. 

C.Omn viTIY:?s antcriornA:!ntc los cnfe:nros rrcntales eran vistos -

como si fueran pose!dos por el mal; sin enbargo como dice Rodr!guez 

Manzanera, la P~icologia rri"1ir!0l~.;:i::n .. C:>, Ü¡c;anctose en su etimlogta, 

el estudio del alma del sujeto criminal. Desde luego que el concepto de

Psique (alro) lo utilizruros en sentido cientHico y no filosófico" (19). 

La doctrina acerca de la etiología del delito var!an desde -

el criminal nato hasta los que suponen que Ja Ílnica catt;a es el anbiente 

m.1s psicológicamente no ha sido demostrada la existencia de tma persona

lidad criminal. l\o obstante, hay ciertas características biológicas que

predisponen al delito, as! como condiciones arrMentales que precipitan -

las manifestaciones delicti\'as. El crimen depende en gran medida de fac

tc¿.:5 :.uclaics, coroo lo demuestra el aumento de j6vcncs delincuentes a

la postguerra. 

La inteligencia está !ntimamente ligada a las posibilidades

edu~th.as, ~1 delito y la falta de instrucci6n pueden estar en una 

(19).- Rodr!guez Mamanera, Luis. Cb. cit. p. 64 
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relación positivn. Pero hay un constante estudio, los métodos fisio 

16gicos desctbren la concomitancia biológica del crimen, los estudios -

sociol6gicos demuestran los factores ani>ientales que contribuyen al 

desarrollo del delito, las investigaciones psicol6gicas indican que la -

deformación de la personalid.1d juega un papel muy importante en las mani 

fcstacioncs delictivas, y ciertos conflictos, defectos y mecanismos men

tales aparecen muy frecuentemente en los delincuentes. El sujeto delin -

cuente es producido no por una ni dos, etc. razones, sino los factores 

LOUD la constitución, la qufmica COfT'OTa] )' C} ambiente 500 prodUCtOfCS

de del incucntes. Se podr!a :idwcar a la personalidad del delincuente, 

por ejemplo, a la ya conocida troría del cri..men nato, en la qu(' el aspe~ 

to del criminal puede estor unido a estigmas de degeneración internos y

cxtcrnos; mas hay criminales que no presentan estos estigmas de dcgcnc -

r:ici6n. Tani>ien se ha discutido la relación C>Xistcntc entre el crinen y

la locura¡ los m.:trihuano5 despiertan deseos reprimidos, entre Jos cuales 

pueden haber tendencias criminales. El abuso del alcohol tiene tma fuer

te influencia en alto porcentaje de la criminalidad. Sin cnbargo, el uso 

de ciertas drogas, COrTD por ejemplo: l.1 rnt:'.':!!!1:? ¡- el c¡;iv :1a1..c11 introvcr 

tido al individw , se ha dcroostraclo que tm alto porch~nto <li: la dclin -

cucncia lo fonnan los débiles mentales y en muchos casos en los limitcs

de la oligofrania. 

Los cr1mcncs al.JJtCntan durante las depresiones ccon6micas 

(como lo vemos en la actualidad) existiendo una relación entre los deli

tos contra la propiedad y la elevnción de los precios de los artkulos -

de primera necesidad • En las ciudades, en donde los contrastes de 
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pobreza y riqueza son m.1s notarias la proporci6n de delitos es mayor; en 

cambio la correlaci6n entre la criminalidad y el desempleo es escasa. 

La din5mica criminal ha <lenxJstrado que los delitos no se pr!?_ 

ducen al azor. Se desencadenan par las tendencias propias de cada indi"i 

doo y se desarrollan siguiendo las lineas de la personalidad. Hay una • 

verdadera correlación entre el horrbrc y su acto social. La aplicnción de 

la caracterología criminal scr5 eficaz sobre todo en la focc de ejecu 

ci6n de lns penas y de l:i.s ni.!·Jl6:; Jt: segundad, en que la pena puede 

ser de tal m.1nera individuali:ada que se transforme en tm tratamiento -

penitenciario aplicado scgfm los últioos métodos de la ""'dicina. Un gran 

principio nos dice que la justicia debe ju:.gar, no al acto, sino al 

actor. Ju::gar es ver si el delito se integra en la línea unilateral del· 

car5ctcr o si representa un azur de la viJa. Por medio de la utili:aci6n 

de la carncterología se debe de tratar de analüar las fucr:as psíquicas 

del delincuente, dirigiéndolas a una actividad social útil. 

1'Dcsdc u1 pwto de vista psicol6gico, podemos aíi~:- que it!i 

enfPr!!'f.:.' e:; W1 :.ujeto que lo calificarenos coro anómalo, bnjo un criterio 

cuantitativo; en el cual hay una desproporci6n entre el suceso)" la res· 

puesta. Estn da al sujeto una disarnxJnía interior" (20) 

(20) .• Lima Malvido, Maria de la lu:. Ob. cit. p. 58. 
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Es por ~sto que el exámen psicol6gico en un método de obser

vaci6n aplicable a la criminologia, Para el conocimiento del delincuente 

es necesario aplicar cuestionarios, tests, el psicodiagn6stico y todos -

los procedimientos anaUticos desde la desconvosici6n de su personalidad 

profunda por el psicoanfilisis, l.ds info11ll3ciones y los interrogatorios, -

aparte de la observaci6n directa, son los mejores métodos el doble mundo 

circundante de su personalidad y del hecho, por el conocimiento de la -

dimim.ica psicológica del sujeto, mediante la desconvosici6n en los estr!!_ 

tos m1ls superficiales y en los más profundos, mcdiante la sugestión que

descompone esa personalidad y pennite establecer el valor de contraste -

de las reacciones espontáneas con las provocadas, la sugestión es tm mé-

todo aplicable al conocimiento de las personalidades no11ll3les y anorma -

les. Qmn lo psíquico no tcnnina en lo con.o; ciente, es de explorarse lo 

inconciente rrediante el psicoanálisis. "El método psicológico para inve~ 

tigar las anolll'.lltas, mediante la liberación de las funciones, no sólo --

contribuye a conocer lo anonnal, sino tnmhién todas aquellas desviacio -

nes m.1.s o ire:nos defonnadas o caricaturales de la pcrsonalicfarlj 'll"" no -

son el sintoma, el sindrmoo o la entidad nosológica, con respecto a la -

enfermedad mcntal" (21) 

El método psico16gico permite conocer las variaciones del 

individuo, pues cada uno en la vida y en todos sus aspectos no es m1ls -

que tna personalidad especial. 

( 2!l. - Ruiz Funes, Mariano. Estudio Criminológico. Jesús 
~bntero, Ed. P. 41. 
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Y es aqui donde precisamente encontranns el principal aporte 

al estudio de la personalidad del delincuente, puesto que no solamente -

se estli demostrando la influencia del medio social en la reincidencia, -

sino que estfi tnbiendo un campo antes ignorado en el estudio etiológico -

Jel Jelito, puesto que apunta, que el medio social influye indiscutible

mente en la personalidad del delincuente. 

Max Weber nos introdujo el delito en los fenómenos sociales, 

pero Emilio Durkheim incluy6 el delito en el CilJ1llo de la sociologia. 

Grandes han sido 135 investigaciones de los factores exógenos del delito 

Lacassagne y Gabriel Tarde con sus Archhos de Criminologia Criminal que 

fundaron tma revista criminológic;i hast;i el afio de 191~. Emilio Durkheim 

l.'mdó L'Annés Sociologique que son valiosos estudios acerca del delito -

en su'. coittcxto social. 

F.n Francia "La lucha contra el delito", o "La lucha contra 

el crimen" es un fruto recogido por los franceses, co100 resultado del -

esfuerzo realizado en la investigación etiológica delictiva desde el PU!!. 

to de vista social. Otro fruto lo encontrllJ!Ds, sin lugar a duda, en la -

llamada "poli tique criminelle", que va rn5.s allfi de una mera refonna 

penal. 

Ya Otar les Lucas en el año de 1830, y ~L1rsagny en 1860, se 

ocuparon de estudiar, desde el punto de vista sociológico, la efectivi 

dad de los castigos, especialmente la prisión y la refonna penal; asi 
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COJlll la legislaci6n penal y el canilio de las penas tradicionales. 

En general, el estudio de los factores exógenos del delito,

llevñndose a cabo en los países anglo-sajones. Esto lo podemos deducir -

del estudio realizado por kún Radzinowioz, que viajando por todos Jos -

institutos de cri.minologi::i 1 re:Jli:6 lDl trabajo st.un.1.1rente importante, 

:intitulado "f-n Jllr-:;•<l ,J.:~ l:! Cri.~fr.~!c¡;'iü.". 

Sin lugar a dudas, el padre de Ja sociología criminal fue el 

abogado y soci6logo italiano Enrique Ferri, quc siguiendo Jos estudios -

de antropologia criminal de César Lombroso, pudo estudiar y descubrir la 

influencia del 11>'.!dio externo ( telürico y social ) en la conducta crimi

nal. Es usí como, la obra iniciad.1 por Lorrhroso, se ve brillantemente -

completada por los nunerosos trabajos de Ferri, como la precocidad dcli~ 

tiva, los dclinctrntes ocasionnlcs, la h:ibituali<la<l criminal, la ley de

la saturaci6n criminal o criminosa, el principio de "los primeros gérm:!'

nes dclictivos11
, el principio de higitmi:.ación, los sustitutivos penales 

o de la pena, la negaci6n del libre albedrío y la afinnación del deter -

minisnn, el estudio integral de la personalidad del delincuente, sus es

tudios sobre el Jurado Popular, sus estudios cr1t icos del proceso penal, 

cte. Ferri nos ofrece investigaciones de los factores externos del 

delito. 

El conocimiento de los factores exógenos de 1 delito es de -

vital importancia para el estudio de la personalidad delictiva , ya que

el ser hunano, al vivir en sociedad, tiene forzosrurente que ser 
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influencia, su conducta, por el medio. Es decir, corre se dice en socio -

login, la personalidad est~ compuesta, en parte, por ingredientes socia

les, qm infh.r¡cn en la conduela Je los 5.cres humanos. 
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C] .- PSIQUIATRIA CRIMI!IQUlGICA 

El primer hospital psiqui5trico del mundo se establece en -

Valencia en 1904, por inspiración del religioso Juan Gilabert Jofr~. en

el Hospital de los desamparados. Sigue el de Zaragoza, fundado en 1425,

cn dande se llegó a prescribir originariamente el tratamiento por dis -

tracci6n del enfenoo, ocup!mdole en la actividad de un trabajo remunera

dor; 11J0go le sil:lien los de Sevilla Valladolid, en 1436; Palma de 

Mallorca, en 1456; Toledo, en 1480, en Barcelona, en 1481; etc. Fn Cuba

por Fray Bemardino de Sahagún, en Guatemala y México, por 1567. Y por 

orden de San Juan <le Dios, que implanta mJ»Crosas casas para cnfcnros 

mentaes por Europa y América del Sur. En Cadí: se establece la asisten -

cia psiquifitrica en 1840, y es 111ll)' importante y consolador percibir la 

sensibilidad ante el enfenoo mental leyendo su Reglamento en el año de -

1886. Aquellas ejemplares normas dejaron atrfu; ~pocas de ignorancias y -

de rutinas; ante el enfcnoo mental. 

Fs satisfactorio Luut~fi\il:lr el ::lo:t1J~1 pnnnrama del saber -

psiquiatrico y de su acierto asistencial, aunque tod:w1n es una cicncia

muy joven. Su desanollo propiamente dicho empez6 paulatinamente m5s o -

menos a comienzos del siglo XIX. Kant, era de la opini6n de que el trat!!_ 

miento de los cnfcnoos u-.:nta.lcs era :ismto rlp filósofos, y atin en los 

años 40 del siglo pasado era usual un método teol6gico-11JJral (Co!!D ya se 

vi6 anteriormente] que se vela en lns enfermedades mcntales las conse -

cuencias de m. castigo. 
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El acto criminal podta ser considerado desde distintos pun -

tos de vista. Mientras que el psiquiatra pon1a en primer ténnino al --

sujeto activo, y partiendo de l!l y de su carkter, intentaba explicar la 

acci6n, para el jurista lo esencial era el acto y su resultado. 

lle las flllciones que tiene que cll11plir el psiquiatra son: 

1.- Tiene que ser un awtlliar del Juez; debe contribuir con su infonne a 

la aplicaci6n del Derecho, esta función es Ja m1s importante en la prfic

tica, tiene que aportar los fundaircntos cientificos sobre los cuales --

pueda construirse el tratamiento jur1dico de los anonmles, o enfenoos -

mentales, para esto debe haber mfis colaboración con el demás personal, -

corrn son psic6logos, investigadores, soci6logos, etc. 

El eminente autor Albrecht Langeluddeke, nos dice que: El -

objeto de la psiquiatrta judicial, es ver hasta que punto tiene que ver

el problema de la imputabilidad, y para la constatación de la misma 

hab1a que ver el estado mental de una persona en un momento detenninado, 

asi como el reflejo de una detenninada acción (221 • 

"El diagnóstico psiquifitrico, es una tipificación, pero una -

tipificaci6n de cuadros psicopatológicos profundrurente estudiados, de -

cursos y tenninaciones. Sobre esta tipificaci6n se establece, al menos 

(22) .- Liiñgeluddeke, Albert, Psiquiatria Forense. Madrid, 1972 
p. 30. 
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el diagn6stico de la ezquizofrenia, la psicosis maniaco depresiva y la -

paranoia" (23]. 

La psiquiatría constituye la parcela más ~rtante de la -

criminologta, para el Derecho Penal existen definiti\'amente contactos -

muy estrechos. 

La psiquiutríu es uia ciencia natural, el Derecho Penal es -

nornntivo, la primera constata los hechos ocurridos y la segunda los --

(2:í1. - Barlíero Santos, Marino. Psiquiatria y Derecho Penal. 
&l. Ternos, S.A. M1drid. s/a. p. 24 
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2.- PELIGROSIDAD Y TRATAMIENTO 

La peligrosidad es utilizada coroo un eficaz mecanisro de 

lucha contra el delito, aunque tarrbién en ocasiones contra otras conduc

tas consideradas perjudiciales para la sociedad. La persona que posee -

dicha cualidad, es decir en la q>X> se aprecia la probabilidad de cometer 

un delito en el futuro es sometida a detenninadns medidas de naturale:a

penal para evitar que incurran en un delito; esto es las medidas de se~ 

ridad, y constituyen junto a la pena, una consecuencia jurtdica del 

cielito, o 111.'is propiamente, del hecho típico y mtijurtdico. 

Mientras que la pe! igrosidad consiste en la previsión de que 

probablemente una persona conrlicra delitos en un futuro 111.'is o menos 

próxinx>, si tal peligrosidad ha sido apreciada en el sujeto y se apoya 

en la corrüsion anterior de un delito, la medida podrá aplicarse, aunque

su autor no sea culpable, por ejeJ!lllo cU'1Ildo se trate de un menor de 

edad, de un iniJ!lputable: efenoo mental, o tenga su culpabilidad dismi 

nuida. 

Romeo Casabona nos dice: "La culpabilidad supone un diag -

nóstico -con proyección hacia el pasado-, la peligrosidad un pronostico

-con prorec1..lón ltacia el futuro-; en un caso se trata, ante todo, de un

juicio ético de valor -tfl reproche-, en el otro, tl~ ti..l juicio naturalts

tico -un calculo de probabilidad-, la culpabilidad se refiere todavía a

una cualificación del hecho y de su autor, la peligrosidad a una cuali-
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ficaci6n del sujeto mismo, del tipo humano que entraña" (24). 

El problema fundamental de la peligrosidad no es el hecho de 

COJOO se le l laire sino que la declaración de la cxjstcncia de la misma y

de la cvallL1ci6n, de sus caractcristica5, intensidad, cte. depende no -

sólo de aplicación ele las medidas de seguridad, sino t:mbien del núnero· 

y clase de éstas, su coM:,inación y lo que es más importante cuando impl! 

can líl pr!lf:!Cié!! ¿~ !ü l~Lenaü Üci su3cto peligroso, las mcdid3.S de 

seguridad tienen que ser mientras persistan la situaci6n del estado 

peligroso. 

La peligrosidad puede verse cuando se haya cometido un 

delito. 

Rodrigue: ~lanzanera dice que: 

"La capacidad criminal es, -para Garofalo- la perversidad -

constante y activa de un delincuente y la cantidad de mal que, por lo -

tanto, se puede temer del mismo. 

La adaptabil ida<l social es la capacidad del delincuente para 

adaptarse al medio en que vi ve. 

A partir <le ('5R diferencia, se reconocen cuatro fonnas cl1n.!_ 

cas de estado peligroso. 

a).- Capacidad criminal muy fuerte)' adaptabilidad muy eleV!!_ 

da. (es la forma m'is grave: cuello blanco, pol1tico, financiero, inclus -

tria!, etc.). 

(24).- Romeo C'1sabona, Carlos ~!arfa. Peligrosidad y l\orecho Penal 
Preventivo. España, 1986. Ed. Bósd1, tasa Eilitor1al, S.A. 
p. 21 
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b). - C.1pacidad criminal muy elcvnda y adaptabilidad incierta 

(menos grave, pues su inmfaptaci6n atrae la atcnci6n sobre ellos, crimi

nales profcsion:ilcs, Jclincucntcs marginados, etc.) 

c).- Capacidad criminal poco elevada y adaptaci6n débil 

(constituyen la clientela habitml de las prisiones, principalmente ina-

dapt:uln~ psíquico5, d~Oilcs y caractcrialcs, etc). 

d).- Capacidad criminal débil y adaptabilidad elevada (forma 

ligera de estado pt"ligr-.I~~. C.cli;;.:u.::utc:-. ocasionales y pasionalcs).(25). 

Varios autores reconocen la peligrosidad o casi todos los 

autores, a continuación darerros definición de algl.Ulos como son: 

Petrocelli dice que la "peligrosidad es un conjunto de cond.!_ 

dones swjetivns y objetivas, hajo cuyo ilr¡Julso es probable que un ind.!_ 

viduo cometa un hecho socialmente peligroso o dañoso" (26) 

Grispigni: "peligrosidad es la capacidad evidente de una per. 

sana de cometer un delito, o bien la probabilidad de llegar a ser autor

de un delito" ( 27 ) 

l'erri: "Considera que la peligrosidad puede ser Je dos far-

mas: 

aj.- Peligros id.1d social, o sea la lll3)'or o menor probabilidad 

( 25). - RDdríguez Manzanera, Luis. Criminología. México, Sexta 
eJ. 1989. Ed. Porrúa. p. 41 

(26 ).- Citado por Rodrigw: Manzanera, Luis. ob. cit. p. 418 

(27 ).- Citado por Rodrigue: Manzanera, Luis. oh. cit. p. 418 
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de que m sujeto cometa m delito. 

b) • - Y peligrosidad criminal, o sea la mayor o menor readap_ 

tabilidad a la vida social, de un sujeto que ya delinqui6". (28) 

Ü>llXl vellXls, - las principales causas del estado peligroso lle 

un sujeto es debido a las grandes urbes en que vivi.rros, estar.os en cons

tante ritroo de crecimiento, y la sociedad t-•n gt:nt:r.il, .:i.5i ¡¡Js¡;-.:;, C5!C5 -

contrastes se obsenran de acuerdo a los adelantos de la vida rroderna, 

ocnsionando nuevos factore~ criminológicos y cada dia \'an en aumento. 

!lasta hoy, en nuestra época se han venido a ratificar que el 

delito es el m5s grave de los fenómenos sociales, y ha tenido lugar en -

todas las etapas <le la humaniJ.:id, pero ním es m.'is grave el resultado de

las transgresiones de la ley, lo que a provocado el alJ'!Cnto de la delin

cuencia. 

Uno de los factores que dan lugar o cavidad al indice crimi

nológico, es la pobreza, el alcoholismo, y as1 en orden los desajustes -

afectivos en el hogar, le siguen Ja prostitución y por CJltillXl el mal 

llw~<lo juego y vagnncia, otro factor es el factor econ6mico. 

El alcoholisllXl es mo de los factores que propician la criaj_ 

nalidad. 

(28).- Citado por Rodriguez Manzanera, Luis. Cb. cit. p. 418. 



"Cabe sefialar, que en un aspecto prirrordial, es el deber en 

que se encuentra el Estado de conbatir el co!TX!rcio de bebidas alcoholi 

cas y la popularizaci6n de las mismas, puesto que ello es causa de la 

criminalidad, F.s de observar que el Estado busca obtener impuestos por -

conceptos de giro comercial de cantinas, pulquerias y piquerias, de --

introducci6n de pulque o bién por la destilaci6n de alcoholes y la ind~ 

trializaci6n de los mis100s, pero el Estado se ve tanbién obligado a 

erogar fuertes suims de dinero para mantener la seguridad pública medi"!'. 

te nt..DOOrosos polictas, dirccles, penitenciarias y tribtmalcs penales, a· 

fin de prevenir los delitos o sancionarlos cuando han infringido alguna

norma" (29). : ' 

Vemos asi que la peligrosidad y culpabilidad, son muy disti~ 

tos, no se pueden confundir, sustituir o intcrcani:liarsc , pero si pueden 

coexistir, como por ejell'{llO de un autor que es culpable de algun delito-

¡• p~re ~lln f1Y'rece ma pena, al que se le aprecia a la vez ma peligro · 

sidad criminal, y con consecuencia se le aplique medida de seguridad, o

por otro caso si se trata de un enfermo mental. 

En si la culpabilidad la podemos definir como una cualidad -

en una persona en la que se aprecia la probabilidad de cometer un delito 

ésto es, la peligrosidad criminal, es pues una cualidad, una aptitud 

(29 ).- Ufbrna Olivares, Carlos. Salud Pililica de México, Rc\•ista 
Vol. V. Núm. 2, Epoca Marzo-Abril de 1975. p. 215. 
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personal, unas caractertsticas que definen la personalidad del sujeto. -

Esta situaci6n implica que esa (cualidad), al fonnar parte de la person!!_ 

lidad del individuo, pennanezca a lo largo de un periodo de tiempo de -

duraci6n indetenninado pero no podrtruoos decir definitivo. La proyección 

que exterioriza se manifiesta por la realizaci6n de hechos que constitu

yen delito o revelan la tendencia al misroo. 

Quizfu; la palabra cualidad este mal empleada pero podrtruoos-

todo autor de tn delito, o la individualizaci6n }' medida Je culpabili 

dad del sujeto, en sr la capacidad criminal es considerada independien 

temente de la mayor o irenor posibilidad de que se cometa el delito, la 

peligrosidad es la posibilidad de delinquir. 

Es de suma importancia el tema de la seguridad pCiblica, en -

el cual estoy de acuerdo en que el E.<tado debería de prevenir los deli 

tos destinando un presupuesto considerable para que no se tuviera que -

sancionar como se hace en nuestro país que cada d1a la poblaci6n es s~ 

mente desproporcionada para tener unu seguridad, ma tranquilidad; y que

por otro iredio sean unas fuertes sumas de dinero las que emplean para -

castigar al que infringe las leyes. 

Por 16gica se entiende que reducida la causa de la crimina -

lidad habr5 de disminuir correlativrunentc el factor que perjudica al -

status de la sociedad. 
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En cuanto a los desajustes en el hogar; cabe sefialar que las 

condiciones sociales que influyen en la conducta del delincuente es por

su nivel de iJlllortanda en el hogar, por lo tanto que constitlo/e el 

medio natural en que se fonna la personalidad social del honbre, ya que

el origen y el nacimiento están tan estrechamente vinculados con el 

hogar, es evidente que el origen legal o ilegal infllo/en en la fonnaci6n 

mral del horróre. 

Es importante señalar una \'CZ m1s, que nuestro tema se en 

cuentra enfocado a la peligrosidad criminal y uno de los factores m.'is Í!!'. 

portantes es el hogar, ya que es uno de sus afectados en las bases de su 

organi:aci6n y en la constituci6n de la rrúsma, es rcvclante indicar quc

dentro de este factor se encuentran dos tipos de situaciones en el 

ñogar: 

El Hogar regular. -

Es aquel que se encuentra constituido por una serie de vine!:!_ 

los entre sus micrrbros y estos se encuentran ~arados por las leyes, 

fundados en las relaciones de mutl.D respeto y afrrtn~ i::-o:: decir le:; 

c6nyuges y los hijos con vi ven en un orden de derechos y deberes, pero -

con una caractcristica primJrdial de ser rectprocos. 

El Hogar Irregular. -

Son aquellos hogares que carecen de bases s6lidad pues edif.!, 

can su existencia por lo general, sobre atractivos provisionales, gene -

ralmcnte de orden sexual )' su caractertstica pri.m:Jrdial es el de alguno

de los cónyuges, abandonan a los hijos trayendo com cotL<ecuencia que -

las obligaciones se pierdan 1 de alguno de éstos 1 ocasionando una 
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dcfornnci6n m:>ral en los hijos, y Jo m.'ls grave de ello es que los 

orillan a la actividad antisocial, rootivmuJosc el origen del crimen. 

Desde el punto de vista criminológico debe de verse al 

hogar collD principal enfoque de Ja causa del decisivo anbiente social -

del niño, capaz de m:>de!ar su personalidad social y m:>ral, ya que la 

adaptaci6n social el niño Ja recibirá en el seno de la familia y del 

hogar, si no ftmciona esta caractcristica, se convertir5 el menor en la

sociedad un inadaptado, esto es que será posible hacer candidato a la -

realización del delito. 

Otro factor es la prostituci6n, el origen por lo general -

viene de la mujer abandonada por el cónyuge y ésta se encuentra en una -

limitaci6n ccon6mica, considerruros que su raiz es de origen fundamcntal

ItJ?nte ccon6micot en la ooyoria de Jos casos,la prostitución es enfocada

ª nivel criminológico, es el sujeto activo de delitos, como el robo, le

siones, cte. etc. 

El juego es em:>cionante y atractivo por las apuestas que se

depositan en él y que afecta Ja economía, la paz y extremosamente afecta 

que en la apuesta puede ir acompañada de dolo o trampa, relaja las ces -

tumres y en muchas ocasiones conducen al homicidio. 

La vagancia, es otro factor que origine el crimen por el 

ocio en que se encuentra el sujeto, generando malos pensamientos. Fn -

este medio el menor se encuentra en Ja primer y natural sociedad de sus 
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iguales y se organiza facilmcnte en pandillas considerada ast col!D el pri 

roor gérnxm de la asociacitSn delictiva. 

Es por eso que la perturbaci6n social que se conserva y res

guarda la sociedad, se debe a ciertas limitaciones que t:'lla miSf!l...1 hJ ido

inqilantando a través de las épocas históricas del honhre y se han estado 

reali:ando estudios preliminares, en cuanto a la conducta del individuo, 

y las causas que desajustan al individuo, consideradas en 1m cierto as -

pecto reprochables ante la sociedad y la familia. 

Por lo que vi100s antcrionncnte, se hace una conjetura. de -

qm la humani<lzld nació con vocaci6n o por lo roonos si esta expuesta en -

el medio arrbientc en que \'Ívc, para la realizaci6n del crinen, o coroo ya 

lo mencionruros antcrionrcntc de que I.orrñroso considera al delincuente -

por su forma del cranco, o sea que es nato, y por otro lado, el medio en 

que se desarrolla es detenninante para Ja realización del crimen col!D -

fen6mcno social. 



- 84 -

3.- IMPORTANCIA DEL\ PRE\'E'SI0!-1 Y TRAT,\\!IENTO.-

S6lo pcrcatandose de los factores y causas del crimen y la -

criminalidad del mundo moderno, se podr5 emprender una tarea de preven 

si6n del delito y tratamiento del delincuente. 

A continuaci6n da11Ds definiciones de lo que es prevensi6n y-

trntamicnto: 

La prevensi6n.- Profilaxis criminal se basa en el conocimie!! 

to de las causas y las din5micas de las distintas actividades criminales, 

y su finalidad es eliminar o, al menos, limitar todas las condiciones -

biopsicológicas y sociales que directa o indircctarrcnte favorecen al 

desarrollo de los diversos fenómenos criminales". (30) 

La prevensión es de índole social, dirigida a la comunidad a 

fin de evitar la criminalidad y los delitos. 

Tratamiento:. - 1'Es lDl proceso pedagógico y curat Í\'O, suscep

tible de modificar, en un sentido socialJOC'ntc adecwdo, al comportamicn-

to del sujeto para hacer favorable el pron6stico de su reincorporaci6n a 

social que constituye el fundan-.,nto <le la ley penal" ( 3 l). 

Este viene a ser proceso de readaptación social al actor del 

il1cito para integrarlo a la sociedad 

(30).- Orr.llana Wiarco, Octavio. A., Manual de Criminolog!a, Edic. 
Ed. Porrúa. México, J982. p. 246 

(3l) .- Cuevas Sosa, Jaime y Garda Cuevas lnna. Derecho Penitenciario 
Ed. Jus. México, 1977. Ed. la. p. 113. 
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Estas dos e'tructuras que son fundamentales objetivos en el

lirea criminol6gica, se basan en el estudio e instrucci6n global del 

corrplejo biop5 icosocial, Je las causas y dinámicas en las di fcrentes 

actividades criminales, los datos que obtcngruoos nos daran a conocer Ia

proporci6n y magnitud de Jos problemas que enfrenta Ja criminologia, pe;: 

mitiéndcnos clir.dnar, dirigir o limitar en lo posible las causas que -

favorecen el fenórrcno criminal, en lo que respecta a las condiciones di-

nos o a las conductas antisociales. 

Es valioso fornrular una aplicaci6n coherente de la etiolo¡¡ia 

compleja y variante, es importante tener en cuenta que se modifica hasta 

por el incontrolable devenir hist6rico, Ja percepci6n propia, las forr..:15 

de vida etc. e ir aplicando estos conceptos a la prevensión y al trata -

miento. 

Fn el primer Coloquio sobre politica en America Latina se -

habló sobre Ja preponderancia de los factores crimin6genos al tomar medl:, 

das a seguir por ma prevcnsión real y efectiva para eso citamos que: 

11Es necesario hacerlo dentro de las estructuras económicas y politicas 

de las que depende Ja justicia social, profundizar en política de preve~ 

si6n y contcnci6n de la delincuencia, ilrqx>nc enfrentarse a la organiza 

ci6n política reflejo indudable de una organización económica". (32), 

(32). - Instituto Nacional de Ciencias Penales. Primer Coloquio 
Sobre Política Criminal en America Latina. p. 140. 
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Manifestaci6n que entraña las posibilidades de reformar las-

causas discerniendo en las individualidades reconocidas en el ánbito --

social y ccon6mico CU)'a resonancia mueve el contexto humano de su desen

volvimiento, siendo de las facetas amparada por la red de factores causa 

les de la criminalidad. 

La exploraci6n causal del delito se debe, o se basa en un -

conjunto de principios generales adecuadamente comprobados actualmente 

esta adhcsi6n 11 a la tendencia de locali:ar CÍTClU15Cribir }' analizar di-

fcrcnt¿s patrones Jt: ~uJ1Ju~l.i .... ul~1.:.liv01, iia vcniUu a desplazar gran 

parte de las antiguas prácticas de postular teorias generales )' unita 

rias que dieron raz6n del crimcn y de la delincuencia'' (JJ). 

Por medio de las clasificaciones o tipologías capaces de 

retmir dentro de ellas n los transgresores cuyo dcli to se origina por un 

misrro proceso causal, arm cwndo Ja criminalidad no es tmifonnc, es pos.!_ 

ble si, destacar algunos patrones de conducta que guardan parecido entre 

si, a fin de detectar indicios que nos permitan concebirlos com:> parte -

de dichas estructuras manifestándose en la sociedad y tomarlas como una

llamada de atenci6n, evitando en lo m.'\s posible los fodices elevados de-

delitos. 

Los estudios criminol6gicos, buscan ir fonnando tm esquema -

de referencia basado en los factores causales detectables que pueda ser-

( 33). - C1bbons [bn C. llilincuentes Juveniles Criminales. Fondo 
de Cultura Econ6m1ca. México, 1914. p. ,¡ 
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mejorado confonne a la experiencia y canbio obvios de organizaci6n y es

tructuras brisicas. El trntaI'liento tiene co100 objetivo aplicar las tera -

pias particulares, conociendo los factores causales inJividuales, aseme-

jfindolos a hilos que operen en la personalidad; algimos aspectos a ida -

gar en el tratamiento son: 

A).- Imagen o concepto que ia pcr~ona t icnc de s! mi~m.1 

B) .- Actitudes frente a la criminalidad y aspectps conexos 

C).- ~~'nera de percibir la realidad según su interpretaci6n 

D) .- ~kltivos del delito misr:n, que pone de nl<.mifi.:stü ~!.! F!. 

1 igrosidad y posible reincidencia. 

Sólo se podr~ hablar y pensar de prevensi6n y tmtamiento --

efectivos, cuando de 1 mcj or laboratorio que es la realidad, los conoci -

mientes' infor.naci6n r los estudios finres, se apliquen a la finalidad-

de hallar soluci6n al lporqué de la criminalidad y del delito?. 



CAPITULO IV 

1.EGISLACION PENAL i'EXICANA 

A), - CDD!GO PEN.\L DE 1871 

B). - OJDIGO PENAL DE 1929 

C) .- CDD!GO PENAL DE 1931 
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AJ.- OODIGO PENAL DE 1871 REFERENI"E A LAS 
ENFERMEIJAIJES ME~'TALFS. 

El primer C6digo Penal data del uño 1871, fue elaborada por

Antonio Martínez de Castro. En su creací6n intervinieron, nadirados por

el Suprero Gobierno, ilustres médicos legistas de 11quclla €poca collll el

U:lctor Luis Hidalgo y Carpio, José Barragán Villagrlin, con quienes se -

discutieron todas las cuestiones médicas que se trataron. 

F.n la elaboración del articulo 34 5C m:u¡:,-~nrm de todas las -

enfermedades ,,.,ntales que perturban la raz6n, lo que ocasi6no serias di~ 

cusiones por tener que decir cuestiones de gran dificultad, ya que se -

deb1a de establecer con precisión los casos en que se excluye de respon

sabilidad criminal a los indivifoos que, cometiendo un acto sancionado -

por la ley penal, se encontraban en LUJ estada de cnajenaci6n mental. 

El art1cula establece: 

"Artículo 34. Las circunstancias que excluyen la responsabi

lidad criuUn.:il pcr !n infracci6n de las leyes penales, son: 

la. Violar la ley pen>l hall&n<lose el acusado en esta<lu .!~ 

enajenaci6n mental que le quite la libertad o le irrqiid.1 enteramente con!!_ 

cer la ilicitud del !techo u omisión de que se le acusa. 

Con los enajenados se proce<ler1i en los términos que expresa-

el articulo 165. 

2a. Haber duda fundada a juicio de facultativos de si tícne

expeditns sus facultades mentales el acusado que, padeciendo locura in • 

termitente, viole alguna ley penal durante Ja intermitencia. 
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3a. 

4a. U. decrepitud cuando por ella se ha perdido entera.mente-

la raz6n. 

"Artkulo 165. los locos )' decrépitos que se hallen en el -

caso de las fracciones primera y cuarta del artkulo '.I~ serfui cntrc¡;adas 

a la.e; personas que tengan a su cargo: Si confiador abonado o con bicncs

ra1ces caucionares suficientemente, a juicio del juez, el paco de la C."J..!!_ 

tidad que éste señale, conn nrulta antes de otorgarse la obligación, para 

el caso de que los acusados vuelvan a causar alg(m otro daño, por no -

tomar todas las precauciones necesarias. 

Cuando no se dé esta garantía, o el juicio del juc:: estime 

que aC., con ella no queda ase¡;urado el interés de la sociedad, mandar5 -

que los acusados sean pl.l('stos en el hospital respectivo, recomendando -

nrucho un vigilante custodia". 

F.n esta época, no se contaba con tratamientos eficaces para

ayudar a los enajenados, En Europa, los médicos se lanzaban a la labor -

,1P ñ-:.'~i:ri~ir cmtl~:; ;:l!:r,ii:V5 ; ~vu1u..:iunes típicas de las enfcnnedades

mcntalcs, ra que no se contaba con algún conocimiento cienttfico acerca

de ellas. 

En este Cétli&o Pcnnl de Martincz. Je Castro, se considera a -

la enajenación rrental, a la decrepitud)" a la locura intennitcntc cooo -

exclu)'entcs de responsabilidad (articulo 34) )' establece en el articulo-

72 t fracci6n 11 la "rcclus ión en ronicomio o departrurento especial de -
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manicomio" de estos individuos, señala una pena de prisi6n atenuada: 

"Articulo 36. Tanto las circtms.tancias atenuantes co100 agra

vantes se dividen en cuatro cla5l'5, s<'g(m ln m.,yor o menor influencia -

que tienen en la responsabilidad del delincuente, comenzando por las de

~nor inportancia". 

"Articulo 37. El valor de dichas circunstancias es la 

SiRUiente: las de primera clase representan la unidad: las de segtmda -

equivalen a dos de la prirrera: a tres las de tercera: y a cuatro de las

de cuarta". 

"Articulo 42. Los atenuantes de cuarta clase son: 

la. Infringir la ley penal hallándose el acusado en estado -

de enajenaci6n mental, si ésta no le quita cor.ipletamente al infractor su 

libertad, o el conocimiento de la ilicitud de la infracci6n. 

2a. Ser el acusado decrépito, menor o sordomudo, si no tiene 

el discernimiento necesario para conocer la ilicitud de la infracción. 

lbn esta d1sposic1ón considera que en ia realiüaO. es JXJsible 

la presentación de casos limitrofcres, en los cuales no es factible est!!_ 

blecer con certeza si el sujeto sufre o no enfermedad mental, ya que de

ja al juzgador en libertad de imponer una pena disminuida. 

En la Exposici6n de Motivos, justifica el establecimiento de 

las atenuantes expresando que "por buena que parezca una ley, pccar:i. por 

demasiado severa en unos casos y por muy benigna en otros, si no se deja 
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a los jueces alguna libertad para almlCntar o disminuir la pena dentro de 

ciertos limites fijados en la ley". 

B) .- CDDIGO P8\AL DE 1929 REFERI:.'ITE A LAS ENFEJlNE11\DES 
MENJ'ALES. 

En el CDdigo de 1929, José Almarfiz sostiene que se reali:a -

ron canbios cuya necesidad o utilidad eran evidentes, para el progreso -

cienttfico de las ciencias penales y ast, se establecen en el articulado 

lo siguiente: 

"Articulo 45. Lns circunstancias que excluyen la responsabi

lidad penal, es decir las de justificación legal, son: 

l. Encontrarse el acusado al cometer el acto u omisión que -

se le impute, en U1 estado de automatisnD cerebral que perturbe su con -

ciencia y que sea provocado por haber ingerido stbstancias enervantes o-

tóxicas, siempre la ingestión haya sido cntcrrurentc acci<lc.-ntal e involll!! 

taria, es decir, sin su conocimiento. 

11. Encontrar.¡, el acusado en un estado psiquico anormal, pas!!_ 

jc:-c y tlc crdc::tt patu:i.ú~L1,,.u, yuc pcrturi1e sus facultades o le impida con~ 

ccr la ilicitud ücl acto u omisión que se le acusa, con tal de que ese · 

estado no se lo haya producido conscientcrrentc el paciente. 

En el a.rt!culo ~9 rclativu u las atenuantes de cuarta clase-

se suprimen las fracciones primera y segtmda por no corresponder al fin

dc la pena, ya que el temor a ésta obra sobre personas dirigibles, "de -

clarar que el loco debe ser castigado, importa declarnrlo dirigible", lo 

que es contrario a la realidad, y el hecho de aplicarle una pma menor-
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a la que se inponc a un sujeto nonnal hace suponer que el "loco" es m.1s· 

dirigible, ya que es iJ11losible todo régimen de disciplina en medio peni· 

tcnciario en un cnfenro mental que carece de tratamiento. Asi la "enaje· 

naci6n rrcntal" sin atender a su grado se declara coroo excluyente de res· 

ponsabilidad y se suprime la pena atenuada. 

La doctrina positiva distingue el elemento psiquico nonnal 

clc! patul~gh.u y clasifica a los delincuentes en diferentes categorías -

con el fin de someterlos a tratamientos adecuados, asi en el capitulo X

relativo a las sanciones para los delincuentes en estado de debilidad 

mental o anomalia mentales establece lo si¡,'lliente: 

"Articulo 126. los delincuentes locos, idiotas, inbéciles, o 

los que sufr:i.n CU.'.llquicr otra debilidad, enfermedad o anonnlia mentales, 

ser:i.n recluidos en m;micomios o en departamentos especiales, por todo el 

tiempo necesario para su curación y sometidos, con autori:ación del fal· 

culta ti VD a un régimen de trabajo". 

"Articulo 127. Los delincuentes psicopato16¡:icos distintos a 

los que se refiere el articulo anterior, como aquellos que padezcan obs.<:_ 

sienes de la inteligencia, de la scnsibiliJad o <le la acción, serán re · 

cluidos por todo el tiempo necesario para su curación, en colonia 3J!ric~ 

la especial, crnndo, a juicio de los peritos médicos les convenga el tr!!_ 

bajo al aire libre. 

El artkulo 126 que tantas criticas ha suscitado por el em -

pleo de términos tales corro "locos, idiotas, inbécilcs", fue transcrito-
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literalmente en el Antreproyecto de Código Penal de 1931 incorporando un

párrafo que trascribirc después. 

Lo antes citado por carecer de valor cientHico, ya que no -

eran apropiados para los avances psiquiátricos <le la 6poca, generalmente 

el lenguaje de nuestros ordenamientos legales no siempre van a la par -

con los progresos de la ciencia médica. 

La segunda parte del mismo articulo inspirada en el criterio 

positivo de la defensa social, autoriza la rcciusiún Ji: tvdvs los clc~.c!!. 

tos peligrosos en sus diferentes catcgorias y así, el cnfenno mental que 

delinquia era separado de la sociedad para aplicársele un tratamiento -

que lo transformara en un sano mental. 

El Anteproyecto dé Código Penal para el Distrito Federal y -

Territorios Federales de 1930 se basó en los siguientes puntos: 

l. Revisar el Código Penal y Leyes conexas y poner las refo!. 

mas indispensables para su buen ftmcionamiento. 

2. Procurar la simplifación de la ley evitando las definici~ 

nes doctrinales, las confusiones t.le redacción, las contra 

dicciones y las deficiencias prácticas. 

3. Estudiar la ro.mera de que se resuelvan los problemas rela 

tivos a la delincuencia, a la relegaci6n en las colonias

pcnales de Jos delincuentes habituales . 

4. Coi11'letar la función de las sanciones, por medio de la -

readaptación a la vida socia 1 de los infractores. 

Aqui se establece que el artkulo 15 las circunstancias 
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excluyentes de responsabilidad y señala en la fracci6n ll: "Hallarse el

act5ado al cometer la infracci6n en un estado de inconscif'ncia de sus -

actos determina.do por el elf{Jleo accidental e imulLUltario de substancias 

t6xicas, crrbriagantes, o estupefacientes o por un estado toxinfeccioso -

invol1.11.tario de carácter patol6gico r transitorio. 

El artkulo 24 establece las penas y medidas de seguridad -

señalando para loe; l'~·.:~s, ~cr.:!vii1uJus, degenerados y quienes tengan el -

hábito o la necesidad de consur.lir estupefacientes o psicotr6picos su 

reclusi6n en manicomios o departamentos especiales. 

El articulo 68 agrega al articulo 126 del Código Penal de -

1929 la siguiente fracción: "En form.1 igu.11 procederá el juez con los 

procesados o condenados que enloquezcan, en los ténninos que detennine -

el G5digo de Procedimientos Pcnales11
, el que establece que cuando se --

presente esta situación se suspenderá el c6rnputo de la pena para conti -

nuarse cuando cese la enfennedad mental. 

El artículo 70 introduce tma irmovación al establecer que --

los delincuentes enfcnros mentales "podrán ser entregados a las personas 

a quienes corresponda hacerse cargo de ellos siempre que se otor,l.,'llC dep-ª. 

situ, fianza o hipoteca hasta por la cantidad de diez mil pesos, a jui -

cio del juez, para garantizar el daño que pudiera causar por no haberse

tomado las precauciones necesarias para su vigi 1 ancia. 

Cuando el juez estime que ni aún con la garant!a queda aseg.':! 

rado el interés de la sociedad Jos enfenoos seguir5n en el establcci 
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miento especial en el que estuvieron reclutdos". 

C). - C:ODIGO POOL DE 19 31 REFEU:!\'fE A LAS ENFERMEDADES 
MENJ"ALES 

El Olcligo Penal para el Distrito Federal y Territorios 

Federales de 1931 establece en sus articulos 15, 24, 68 y 69, lo siguie!)_ 

te: 

"Arttculo 15. Son circunstancias excluyentes de responsabil.!_ 

dad: 

l. .... 

II •• Hallarse el acusado al cometer la infracci6n en un es -

tndo de inconsciencia de sus actos detenninado por el empleo accidental-

e involmtario de substancias errbriagantes, o estupefacientes o por un .. 

estado toxinfccciosos involuntario de carficter patologico r transitorio. 

Arttculo 24. L'1s penas y medidas de seguridad son: 3. Reclu-

la necesidad de consumir estupcfaccicntes o psícotrópicos. 

"Articulo 68, Los locos, idiotas, imbéciles, o las que su -

fren cualquiera otra anomal1a o debilidad mentales, y que hayan ejecuta-

do hechos o i.11curritla en amis.iones dcfiniJ.:is coiro J~l ilus, serán recluí-

dos en manicomios o en departamentos especiales, por todo el tiempo nec~ 

sario para su curación, y sometidos con autori:aci6n del facultativo, 

atm régimen de trabajo. 

En forma igual procederá el juez con los procesados o conde

nados que enloquezcan, en los tenninos que cletennina el C.ódi¡:o de Pro--
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cedimicntos Pcnalcs1
'. 

"Articulo 69. En los casos previstos en este capitulo, las 

persouas o cnfcnoos a quienes se les aplica la reclusit5n podrán ser en 

tregados a quienes corresponda hacerse cargo de ellos, siefillre que otor· 

guen fianza, depósito o hipoteca hasta por la cantidad de diez mil ~esos 

a juicio <le\ juc:, para gamntizar el dafio que pudieran causar, por no -

haberse to1J1.1do las precauciones necesarias para su vigilancia. 

Cu.'.üu.iu el JlJC'Z cstilOC' que ni aún con la garant1a queda aseg!!, 

rado el interés de la sociedad, scguir5n en el establecimiento especial

en que estuvieren recluidos". 

"Articulo 16. Son causas de iniJil>utabilidad: 

l. El trostorno mental transitorio producido por causa acci-

dental. 

JI. El trastorno mental penn:mente. 

fu el articulo 24 señala coioo mPrHdas Ce :;cglul<lad para los

sujctos a que se refiere el art'.l:culo 15 en sus fracciones I }' JI la re -

clusi6n en manicomios o departamentos especiales. 

"Artículo 57. los que sufran cualquier tri..starno fllt:'ntal pe!. 

manente scr".m recluidos en manicomios o establecimientos especiales por· 

el término necesario para su curación bajo la vigilancia de autoridad -

judicial. 



- 97 -

"Articulo 59. En el caso previsto en la fracci6n J del artk!!_ 

lo 16 se harfi la reclusi6n, cuando el trastornado mental sea peligroso". 

El proyecto de Código Penal tipo para la República ~lcxicana

de 1963, conte"l'la Ja imputabilidad corro Ja falta de desarrollo mcntal,

la falta de salud mental y el trastorno mental transitorio, y asi esta -

blece: 

"Articulo 26. t\o son invutables: 

!. h.1s qt:: p:l-k::..:.ü1 trd~lorno mental transitorio originado -

por cualquier causa, que no sea producido dolosa o culposrurente por el -

agente, y a virtud de trastorno no haya pedirlo apreciar el carficter ilt

cito de su conducta o inhibir sus impulsos delictivos. 

En el caso a que se refiere el párrafo anterior, si el suje

to requiere tratruniento, se estar5 a lo dispUcstu en el articulo 70. 

II. Los que padezcan alineación mental, quienes deberán ser

somctidos al tratamiento a que se refiere el articUlo 70. 

Las sanciones aplicables son el internamiento en un estable

cimiento adecuado, segm lo establece el articulo 33 en su fracci6n V. 

"Artículo 38. La. internaci6n consiste en someter a trata -

miento en un establecimiento adecu,1do y bajo \'Ígilancia de las autorida

des correspondientes, a las personas que lo requieran conforme a las -

disposiciones de este 05digo, y que rubieran realizado conductas o hechos 

considerados por la Ier corro delitos". 
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"Art1culo 70. La internaci6n a la que se refiere el art1culo 

38, se aplicará en los casos previstos en Ja Jcr y durarfi todo el tiem

po que se requiera para su tratamiento. 

e.cm autorizaci6n del facultativo scrfi sometido el interno a

un régimen de trabajo, y quedará sujeto a Jo que prescribe Ja Ley de -

Ej ecuci6n de Sanciones. 

Cuando durante el curso del proceso o después de dictada la 

sentencia, el reo sufriere alineación mental, el juez ordenn.r~ la inter

naci6n a que se refiere el articulo 38. 

los art1culos 15, 2~, 68 r 69 del Código Penal de 1931, se -

conservaron casi intactos, s61airente les fueron añadidos o suprimidos 

algunos términos. Según Decreto del 2 de enero de 1968 los art1cu!os ci

tados quedaron de la siguiente forma: 

"Arttculo 15. Son circunstancias cxluyentcs de rcsponsabili-

dad: 

II. Hallarse el acusado al cometer Ja infracci6n, en un es -

e involuntario de stbstancias t6xicas, errbriagantes o estupefacientes, o 

por un estado toxinfeccioso agudo, o por un trastorno mental involunta -

río de carácter patol6gico y transitorio, 

"Articulo 24. Las penas y medidas de seguridad son: R.eclu -

si6n de locos, sordomudos, degenerados y de quienes tengan el hábito o -

necesidad de consllllir est~cfacientes o psicotrópicos11
• 
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"Articulo 68. !Ds locos, idiotas, inbéciles o los que sufren 

cualquiera otra debilidad, enfennedad o anomalta mentales, y que hayan -

ejecutado heclios o incurrido en omisiones definidos coro delitos, seri\n

recluidos en manicomios o en departamentos especiales, por todo el tiem

po necesario para su curaci6n y sometidos con autorizaci6n del faculta -

tivo, a un régimen de trabajo. 

En igual forma proceder5 el juez con los procesados o conde

nados que enloquezcan, en los tfrminos que determine el C6digo de Proce

dimientos Penales''. 

"Articulo 69. En los casos previstos en este capitulo las -

personas o enfcnnos a quienes se les aplica la reclusión, podr:in ser 

entregados a quienes corresponda hacerse cargo de ellos, siempre que se

otorgue fianza, Jcpósito o hipoteca hasta por la cantidad de diez mil P!:. 

sos, a juicio del juez., para garantizar el daño que pudieren causar, por

no haberse tomado las precauciones necesarias para su vigilancia. 

Cuando el juez estime que ni atin con la garantia queda ase -

gurado el interés de la sociedad, seguiri\n en el establecimiento especi

al en que estuvieren recluidos. 

El C6digo de ProceJimientos Penales en el Distrito Federal -

establece m procedimiento especial aplicable a los enfenros mentales 

que hayan delinquido (articulo 495 a 497) o que enloquezcan en el curso

del proceso (articulo 498). Para los primeros el juez puede ordenar pro

visionalmente la reclusi6n del sujeto en manicomios o departamentos es -

pedales y comprobada la anormalidad resolverá si procede la reclusi6n. 
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Bl. - MEDID..\.S DE SEGURIDAD 

La falta de salud o de desarrollo mental hace cesar toda -

ÍJ!1lUtaliilidad, porque los sujetos que las padecen , al carecer de Ja 

capacidad de comprensión necesaria, si delinquen se encuentran exentos -

de pena, porque el contenido amenazante de la misma no les alcanza, pero 

ante la evidencia de las relaciones genéricas del delito con esas pertu.r. 

bacioncs psiquicas y de la peligrosidad del sujeto declarado inimputable 

se reconoci6 que la.<\ penas, entendidas resultaban inuficicntes para 

luchar contra dicha delincuencia, ya que no conbat!an ni destruian los -

factores que la provocaban, a la vez que se oostraban tanlhien ineficaces 

en su aplicaciiSn frente a dctenninados sujetos, corro los habituales, 

que igualmente revelaban estados de suma peligrosidad. Esta situaci6n, -

ha creado la exigencia de lograr pleruurente Ja defensa social con medi -

das de seglD'idad, que pueden reemplazar a las penas y en otras ocasiones 

las acompañan y completan, satisfaciendo asi el fin genérico de evitación 

de dafios, a la par que el de curación o destrucción de los factores cri

min6genos que los producen y aseguran con ello el bienestar social. 

AJ 1 .. 1 ttV>rHr.h\ tle $eo..::-i±:d, es tü1a iiu ... lúu o restricción de -

derechos que persigue un fin tutelar (sin sufrimiento), en consecuencia

de un estado peligroso y de dlD'ación indeterminada. lD (mico que la con

diciona es Ja obtención del resultado perseguido por Jo que so16 deberia 

cesar cuando el Estado ha ohtenido el ft.~ prepuesto: r.:soch1lización en

mienda o inocuaizaci6n. 
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El articulo 24 del C6digo Penal dice: 

'_'Las penas y medidas de seguridad son: 

l.- Prisi6n 

2.- Tratrunicnto en libertad, semilihcrtad )' trabajo en favor 
de la comunidad. 

3. - Tntern:imicnto o tratamiento de libertad de ininqlutables
y de quienes tengan el hábito o necesidad de consumir -
estupefacient~s o psicotrópicos 

4.- Ccnfinamiento 

s.-Prohihicián de ir a w lugar determinado 

6.- Sanción pecuniaria 

7. - (Derogado J 

8. - Decomiso de instrunentos, objetas y productos del delito 

9., - .Aiwnestaci6n 

10. - Apercib Unienta 

11. - Caución de no ofender 

lZ.- Suspensi6n o privación de derechos 

13.- Inhabilitaci6n, destn1eción o suspensión de funciones o 
empleos 

14.- Publicación especial de sentencia 

15. - Vigilancia de la autoridad 

16.· Suspensi6n o dii>nl•xifn •fo :tucicaades 

17.- ~l:>didas tutelares para menores 

18. - Cecomiso de bienes correspondientes al enriquecimiento 
ilícito. 

Y las demás qoo fijen las leyes". 
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C.011D VCITl'.JS las medidas de seguridad son aquellas que sin va

lerse de la intimidaci6n y por tanto sin tener carácter aflictivo, 

buscan el miSJOO fin de prevenir futuros atentados de parte de un sujcto

que se ha manifestado properL•o a incurrir en ellos; as! en tanto que la

multa y la prisi6n son verdaderas penas, todas las dcmis que menciona11Ds 

anteriomcnte son simples medida< de se¡;uridad. 

No se debe confundir las mcdicfac;: ''o:- ~oeb'.;:i.!nd ccm los medios 

de prevenci6n general de la delincuencia; éstos son actividades del Es -

tado que se refieren a toda la poblaci6n del territorio y que en muchos 

casos tienen un fin propio, ajeno al Uorccho Penal, aunque pueden redun

dar en la di.sminuci6n de los delitos: como la educación pfhlica, el allJ!!! 

brado nocturno de las ciudades o la organizaci6n de la justicia y de -

asistencia sociales; las medidas de seguridad, en canóio recaen, sobre -

tma persona cspccialrocnte dctenninada en cada caso, la cual, por haber -

cometido ma infracción anterior, hace suponer una particular tem.ibi 

lidad que requiere un apercibimiento, ma caución de no ofender, una 

vi~il:?:..ci:i ~:;pt.:ci.ll, uu tratamiento curativo si es alguna. anonro.lidad la 

que hace el sujeto peligroso. cte. 

Ralll Carancli y Trujillo, dice: 

"Las medidas de seguridad son tratamientos de naturaleza pr!:. 

ventivo y responden ü.l fin Je ia seguridad; en consecuencia ~stas se -

encuentran fuera del campo penal y corresponden a la autoridad adminis -

trativa. Las penas atienden a la prcvenci6n general, las medidas de seg~ 

ridad a la prevenci6n especial, las primeras a los sujetos nonmles y -
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las segundas a los anonnales". [¡ l 

!lasta cierto punto las distinciones entre las penas y medi -

das de seguridad son de fonnulaci6n complejas, especialmente se advierte 

que rurbas son nrdidas coactivas que se trmluccn en serias restricciones-

de derechos para quienes deben soportarlas. 

Además -no resulta sencillo precisar que debe entenderse por

medidas de seguridad, siendo particulannente insatisfactorias las fonnu

las que se ofrecen para distinguir la medida criminal de Jo que s61o ti!:_ 

ne carácter achninistrativo. 

Las medidas de seguridad criminal, debe estar reservada a -

adultos in imputables y menores infractores, no siendo aconsejable desti

narlas a imputables. 

( ¡ ) . - tarrandi y Ri vas, Raúl. Derecho Penal Mo< icano. Parte (;cneral. 
Décima sexta edici6n. Ed. PoITfu. México. D.F. México 
1988. p. 714 



e o N e L u s 1 ·o N E s 

1.- Las estad1sticas nruestrnn que la enajenación mental sigue 

um línea ascendente, más pronunciada en la actualidad -

porque las grandes confla:raciones causan graves daños en-

en sistema nervioso por la situaci6n por la que cst:i viv,! 

endo la gente, por el acelerado ritioo de vid.1 en que viv!_ 

JOOS y las frustraciones de diferentes tipos. 

Z.- Por alineado mental debe entenderse el individm que car!!. 

ce de razón y de volmtad o sea, el que tiene anulada Ja

capacidad de comprender y de querer. 

3.- En nuestra legislación, la responsabilidad de los enfer -

mas rrentalcs que realizan conductas que causan m resul -

tado tipico penal, por necesidad utilitaria de defensa, -

se aprecia no desde el pmto de vista rora! sino desde el 

social por su peligrosidad, y se les estima socialJTX?nte,

an. 15 fracción ii dei Código penal son inimputables, 

provocando con ello la aplicación no de ma pena, sino de 

la medida de seguridad prevista en la ley social, consis-

te en recluirlo en instituci6n especial por todo el tiem-

pu nect:sario para f>U curaciún. 

4.- Es necesario ma consideración critica de la forna de 
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c6m> el Estado utiliza las medidas de seguridad en la 

sociedad contemporfinca y necesaria tma seria fonnutaci6n 1 

destinada a evitar que estos instruncntos se conviertan -

en restricciones m!is gravosas q~ las penas, 

5.- El Estado tiene la responsabilidad de elaborar las leyes

y nonrns par3 los enajenados mentales, de acuerdo con 

nuestra estructura juridica·politica, ~arantizando en to

do tiempo los derechos de aquellas personas que para la

lcy penal son consideradas coJID iniJ!vu~ables. 

6.- La reclusi6n de ini.Jrqlutables debe hacerse en institucio -

nes especiales que cunplan plenamente con las finalidades 

reeducativas )' de seguridad, ra que el enfcnro l!l!ntal 

delincuente requiere de una atención y tratamiento nédico 

especializado. 

7. - Cuando se haga sospechar lu c~\ .. blcm.lct Je: algw-1.1 cnfcr 

redad renta!, habiéndose cometido algún delito, se debe -

de solicitar de irunediato, la intervención del psiquiatra 

forense, quien se ocupará de iniciar el estudio de la pe!. 

som11idad lit: éi; el -:stuJio debi:; iniciarse i..""' .. -ncdi:ita.'!'!Cnte 

después al hecho delictivo, sólo as1 podrán apreciarse y

valorarse algunos estados ps icopatológicos. 
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