
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA 
DE MEXICO 

ESCUEJ.A NACIONAL DE ESTUDIOS PROFC:SIONALES 

ACATLAN 

ADAPTACION O READAPTACION DEL 
REO SISTEMA PENITENCIARIO. 

T E 5 1 5 

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE: 

LICENCIADO EN DERECHO 
PRESENTA 

SAUL SAUCEDO 

SANTA CRUZ ACATLAN, EDO. DE MEXICO 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

BARBOSA 

1993 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



1 N n r. c E 

Pag, 

INTRODUCCION _________ :: ______________ ·-

CAPITULO PR !MERO 

Antecedentes a la personalidad del reo 
- Fase de adaptaci6n ~ ~ , -
• Aspecto psicol6gico 

Factores sociodemogr&ficos 
a.- Incremento poblacionnl 
b.~ Migraciones - -

c. - Urbanizaci6n 
d.- Vivienda , ~ 

- Factores socioccon6micos 
a •• El empleo • • · • · • 
b.- El ingreso ~ ... • - - -
c.- Progreso t6nico 

... Factores socioculturales 
a.- Pertenencia étnica -
b.- La familia - - ... ~ - -
c.- La educaci6n • , • -. 

• Influenéia de los factores 

CAPITULO SEGUNDO 

7 

15 
17 

19 

20 

2Z 

24 
26 

28 

29 

30 

31 

31 

33 
34 

Política crimin~l - .. 9t - .. - o: - - - - .. - .. - - - • - - - -- 36 
Constitucionalidad y justicia social ~ - 40 
Funci6n reguladora del Derecho Penal • • 44 
Administración de justicia su papel y su crisis 

.... Reacción social contra la del incuenc.ia - ~ - ""' .... 
,. Prc'-!enci6n de la de 1 incucnci~ ~ ' " ~ " ": ,, ... ~ .. 
.... Individualizacit5n y ejccuc-i6n de penas "' "' • ,, "'· 

45 
·16 

'"'; "' ... 48 

49 



CAPITULO TERCERO 

La pena • • , ~ ~ 

• Los fines de la vena , "' , " ~ "!:· 'ti , 

"I: La penas absolut:is o retributivas .,... , "t 

• Las penas preventivas "' ~ ""' "'" .... , ,.. -
• Otros fines de la pena • ~ ~ ~ ~ ~ , • 

Pag, 

53 

54 

SS 
56 

58 

• reforma del penado .,.. '!:l "" ...... " ,. • • - " ... ~ • ........ ,...... 58 
- funci6n moral y pedagogica ~ ~ .. ~ .... ~ • ... • - ..... -· ... - 59 
- soluci6n al conflicto - • 59 

• Dctcrminaci6n de la pena 60 
• Las penas pecuni3.rias .. 61 

• Las penas privativas de libertad • '11 .... • "'"' - 63 

CAPITULO CUARTO 

La prisi6n .... - .. - - - - • .. - ... - .. • • "I: "' ..... - - .. - • - 67 

- El tratamiento • ~ - • - "' - • • - - • • 71 
- Readaptación social por medio del trabajo - • • • - - ~ - 78 
- Rcadaptaci6n social por modio de la cducaci6n • - • • • 84 
- Inconvenientes del tratamiento • • • - • - ~ - • • -· ~ - 87 
- Adaptación del reo a la prisión • 89 
- Adaptaci6n o rcadeptaci6n del reo ~ • • • • 91 

CONCLUSIONES ' • - • - • • - • - • • - - • • - - - - - - 94 

BIBl.IOGRAF!A - - • • - • • - • - - - - • • - - • - - - • - - - 96 



r N T ~ o o u. e e r o N 

Los estudios dedicados a los problemas de la patologfa social 
en lo particular, los referentes a la criminalidad, han intentado_ 
determinar los tipos de situaciones dando predominan lns conductas 
irregulares o anormalesr pero dichos estudios han puesto en evide~ 
cia, no solo las relaciones directas o indirectas que existen entre 
tales fen6mcnos y la desintegraci6n familiar~ las condiciones cco
n6micns • el choque entre rat..as y culturas diferentes; los procesos 
de urbanizaci6n e industriali%ac16n~ etc., como ocurre particular
mente en los países en vías de desarrollo, sino también plantea, -
problemas más específicos en materia de prevención criminal y de 
justicia penal. 

La criminalidad representa una manifcstaci6n de los fendmcnos 
psícosociales que, en un momento dado en la historia de un país ·
puede considerarlos como delitos, por lo que la doctrina clasifica 
o estas infracciones en grandes categorías y jurídicamente hablan• 
do las representan, los bienes que el legislador pretende proteger 
formulando para ello prohibiciones y estableciendo sanciones para_ 
los infractores. 

Ahoi:a bien, la criminalidad se ha convertido en una de las .... 
principales prcocupacionos del Gobierno: do los especialistas y -

del público en general, toda vez que, los programas de prevención_ 
criminal, bien estudiados y a menudo costosísimos, no parecen ha-~ 
ber producido, 'como se esperaba, una disminuci6n de la delincuen 
cia. As{ la progrcsi6n espectacular de las más diversas formas y 

manifestaciones de ~io~encia. así como cierta politizacidn de la 
criminalidad, causan en la pab~aci6n upa alarma considerab~e y pl~ 
tean problemas de una en~crgadura sin precedentes a la administra

ci6n de Justicia, 
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POr otra parte, se obscr~a que los programas de prcvcnci6n y 
control de la delincuencia, elaborados a fines del siglo XIX y a 
principios del siglo XX, ya no son los adccundos, ni permiten domi 
nar el problema, pues existen ciertos h~chos que hacen pensar, in~ 
cluso, que tales programas pueden ejercer efectos contrarios a los 
objetivos buscados y finalmente pueden ser crimin6gcnos, por tal -
motivo, los sistemas actuales de legislaci6n penal; de administra
ci6n de justicia y de prevcnci6n criminal, simplcncnte ya no cor-
responden a la funci6n para lo que fueron creados. 

Independientemente de que existen conductas irregulares o -- -
anormales; de que existe una crisis fa~iliar, política, ccon6mica_ 
y social; cte •• que incluso en éllo se engloba a toda la poblaci6n 
ya que todos los seres humanos cstan pr~dispucstos a delinquir,·-
existen factores de gran influencia a la tendencia delictiva; como 
a continuaci6n podemos ver: 

- La imagen pública de la administraci6n de justicia se ha d~ 
teriorado, pues las últimas invcstignciones han demostrado -
que los males que adolece ésta, provienen de sus propios col2 
horadares, como del público en general, lo que representa un 
factor de importancia crimin6gena. 

~ Existe una legislaci6n penal sustantiva y adjetiva cuyas e~ 
tructuras y contenidos fundamentales, se encuentran determin~ 
dos desde hace aproximadamente un siglo, sin que 6sta haya t~ 
nido reformas de fondo. Por otra parte, el legislador ha vcni 
do tipificando más conductas, generando con ello una infla·-
ci6n en la categoría de los delitos, sin que esto represente_ 
una disminuci6n Ce la delincuencia, sino ,ar el contrario, un 

aumento en la criminalidad. 

- El desequilibrio existente entre las nccsidades de protec·
ci6n, entre los individuos en particular y de la sociedad en 

general. 

- El abuso de la pena privativa de libertad, así como de los_ 
métodos y programas que presuponen la reada,taci6n de los r~ 

clusos. 
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Por lo anterior, podemos ~cr que la Ley Penal se ha extendido 
más allá de los límites de la ingerencia que un Estado de Derecho_ 
debe de tener en materia penal, afectando seriamente intereses pri 
vados Y de bienestar social, demostrando con ello ser ineficaz, y 

generadora de criminalidad, toda vez que, en su afán de cumplir -
con su funci6n ha caído en el exceso llenando de presidiarios y ·a.!:! 
mentando las cargas de trabajo a los centros de rcclusi6n prevent! 
va, con gente que, incluso no debiera estar ahí, 

De la misma forma que ha habido un exceso en el empleo de la 
Ley Penal, también existe un exceso en la prisión, funci6n amplia
mente admitida en nuestro país, pues se han tipificado demasiadas_ 
conductas o perturbaciones que no constituyen una seria arncnazn s~ 
cial, debilitando con ello los tenues lazos sociales, cmpujandolos 
hacia conductas delictuosas más graves, Este empleo excesivo de la 
prisi6n ha resultado costoso, inadecuado)' generador de criminali .. 
dad, 

Con la aparici6n de la prisi6n como sanci6n penal, aparece ·
también la readaptaci6n social del recluso, la cual por medio de ~ 
tratamiento adecuado, el penado deberá modificar sus inclinaciones 
delictivas, se pretende modificar su conducta, atendiendo a las -
circunstancias apreciativas del delito cometido: a la personalidad 
y peligrosidad del delincuente y las posibilidades que éste tiene_ 
para su rcadaptaci6n social. ta pena privativa de libertad en su ~ 

consepci6n moderna, es considerada por los especialistas como el • 
medio más adecuado para la lucha contra la delincuencia y procurar 
la reforma del penado, mediante la aplicación de una terapía seria 
siendo necesarios esfuerzos humanos ampliamente capacitados y rc~ft 

cursos financieros suficientes para lograr el f{n que presupone la 

pena en su ejc~uci6n~ 



CAPITULO l'RIHERO 

ANTECEDENTES A LA ~ERSONALIDAD DEL REO 

PASE DE ADAPTACION 

Para encuadrar en esque•as co•paratiwos las diYersas •anifest!. 
clones de la conducta humana, aateria a tratar, incursionare•os en 
las ciencias que estudian el coaportaaiento del hombre, para captar 
su significado y tratar de aclarar esas •anifestaciones, principal
aente aquellas que contienen perfiles cri•in~genos. 

El hombre vive desde sie•pre (tieapo y espacio) socializado, -
es decir, ad:iptado a las condiciones cubiantes de una sociedad d=. 
terminada; su adaptaci6n o integraci6n es en base a los valores co~ 
partidos, esto es, a la educaci6nt al trabajo; a la relig16n; etc., 
y lo •'s importante en este proceso, es la existencia de un cuadro_ 
esquea'-tico de noraas, establecidas y reconocida$ por la sociedad, -
para el control y seauridad de su existencia •isaa. Así la existen
cia de un siste•a noraativo y Jos valores culturales en interrela-
ci6n con el •edio .. biente, constituyen un factor deten1inante · en 
el proceso de •aduraci6n de la conducta y determinan al hombre en 
lo físico y en lo psicol6gico, 

Para que este proceso pueda tener 'xito, in~luso en la actual! 
dad, se debe aplicar eii. un. triple pi.ano::. Pri..,ro, ~· escda de val2 
res debe de ser trans•itid• en fo_QIA seneracio~•l. ~diapte los con 
dicionador"s y satfst'lt,ctores, 1Uc!\o de otra fon• 'IUe, "el de_! 
tino de la identi,N.cacl61>. de. la i~ci..: se da por la ~ sa• 
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tisfactoria del nifto con una jcrnrquia de papeles cTeiblcs y signl 
ficativos"(l); segundo, que la valoraci6n de las actitudes del co!!! 
portamicnto infantil, sen en base a normas de conducta que lo ca·· 
ractericen y lo distingan de otros niftos pertenecientes a otro gr~ 

S,!! po social; y finalmente, que el conjunto de estos factores, la 
ciedad imponga un sistema normativo de obscrvanciR general, so P.!! 
na de no cumplimiento, sean excluidos y rechazados de la sociedad. 
Poro, no siempr~sucede así, toda vez que, los actos realizados son 
la expresi6n del hombre y corresponden al conjunto de su personal! 
dad y porque son factores de &ste y se determinan en situaciones -
especificas. Por lo tanto se puede afirmar que, el término medio .. 
entre la situaci6n y la acci6n es la personalidad, la cual canfor· 
aa un sistema de actitudes estructuradas, no innatas, sino resul·· 
tante del proceso de maduraci6n de la conducta, "estas actitudes .. 
son la predisposición a actuar y que determinan la forma de activ! 
dad, con base en su propia experiencia y a conocimientos ajenos, .. 
por lo tanto se orienta nolll\ativarnentc, formando asi un enlace en 
tre la situaci6n y acci6n. t.as normas o instituciones socialcs,son 
los indicadores de sus actitudes y so adapta n las reglns del gru .. 
po, no por intrínseca racionalidad, sino porque se reconoce en las 
•ismas y son a estas ~ctitudcs a las que 61 se atiene y que lo vi~ 
laci6n de 61las lo excluiran, de hecho, del conccnso social"(?); .. 
esto en ocasiones representa una represi6n social, pero en bencíi· 
cio del control social y que es necesaria para la supervivencia -
del propio grupo. 

Ind~pcndientementc de lo anterior, todos los individuos pcrt~ 
neccs a una misma especie, aunque no por este hecho, deban necesa
riamente ser iguales, pues en lo particular, cadn uno tiene su pr2 
pia forma de pensar; de ra~onar y de actuar, capacidad de todos ·· 
los individuos. en general, elementos funda~entalcs para la clec--
ci6n, entre uno y otro tipo de actitudes ante situnciones cspec{fi 
cas. ts diferente,adcmás, trae su herencia eenética Y porque tiene 
los antecedentes de sus antepasados, es decir, la estirpe de la e~ 
p~cie, por tal motivo, habla la experiencia de la especie, cxpc··· 

(1) Marchiori, llilda.· Psicol6gia Criminal: Pp.6 · 
(Z) Picht, Tomar.· Tooria de la desvinci6n Social: Pp. SZ 
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riencias concientes e inconcientes, siempre se harán-sentir y se -
impondrán a su atenci6n. Pero, "la conducta s61o puede ser iilterpre 
taCa cuan~~ está dotada de sentido; de un sentido racional rcspeE 
to de un objetivo, es decir, motivada por considerarse capaz de r~ 
ducir, segun normas establecidas, los saldos negativos de la ac--
ci6n misma. La acci6n, entonces, puede ser interpretada cuando -se 
orienta nomativamente hacia los valores institucionalizados, ori
ginados en la tradici6n natural y a través de cuyo enfoque adquie
re significado"(3). 

La adaptaci6n del individuo a la sociedad cambiante depende -
principalmente del conjunto de actitudes que determinan su acci6n_ 
o conducta. A este respecto, Crow opina: "que el funcionamiento de 
la personalidad depende de tres estados de equilibrio; primero, -
equilibrio entre la actitud o acci6n y la situaci6n; segundo, equi 
librio entre la personalidad total y el medio ambiente exterior; y 
tercero, equilibrio entre las diversas etapas de su crecimiento y 
• ""desarrollo"(4), así pues, la personalidad misma actua como un 
detenninante primario del proceso de adaptación social. El contex
to que conforma la personalidad, se funda en la conducta como uni~ 
dad dinámica que diferencia a un individuo de otro, así como una .... 
serie de carácteres y actitudes, pero, los pueden hacer muy pecu-
liares entre sí. 

De lo anterior se desprende que, la adnptaci6n del individuo_ 
a la sociedad, se da bajo una estricta observancia de un sistema -
normativo, establecido y reconocido por 6sta y se debe a que el i~ 
dividuo, a sido desde su infancia condicionado y gratificado por -
la correcta responsabilidad de sus actitudes y cowportamiento, de
terminados éstos por los valores culturales y que lo hicieron y -
lo har4n sublimarse en situaciones específicas. La conducta como ~ 
nidad din~mica de la personalidad ha recogido y asi•ilndo todos -
los aspectos que rodean al individuo, lo que lo hace capaz de ele
gir entre una situaci6n lícita o ilícita, como un producto del --
aprendizaje y que lo asocia, aunque no de íormn conciente, con sus 
instintos, lo que constituye fundamentalmente, el proceso de mad~ 

(3) Picht, Tamar ••• ob. cit. Pp. 31 , 
(4) Cmw, Lester y otros.• Conducta adajltada: Pp. 100 



raci6n d,o la conducta h.umana._ 

El panorama que hemos ~isto 1 respecto de ias moti~acioncs de .,. 
la conducta, es en. cuanto a la adaptación social. del,, 111.di\!iduo¡ pe 
ro que sucede si el proceso de apvendizaje con.Rormc a sus obJcti\!O'; 
es tomado en sentido inverso?;_ o no se c~ectua con ln estricta o·h ... ~1 
servancia al sistema normativo?. En cuanto a la primorn posisi6n, ... 
se puede decir, que constituye una mera inadaptaci6n del individuo, 
como generalmente ocurre¡: Y· respecto a la segunda posisi6n, produce 
una conducta antisocial, pero no como una conducta delictiva, en 
cambio si se podría hablar de una conducta desadaptnda, pero 6sta · 
en el campo jurídico su influencia puede ser determinante en la co 
misi6n de un delito y habrá que hacer estudios a fondo para saber: 
que es lo que induce al individuo a cometer conductas delictivas, -
así para entender y dejar claro que In criminalidad no es un sin6ni 
mo de la dcsadaptaci6n de la conducta humana. -

ASPECTO PSICOLOGICO 

Frente al comportamiento correcto, normalmente dirigido, apar~ 
ce en contraposisi6n, una conducta desviada, el comportamiento cri
minal, fruto de la violaci6n a determinadas normas estatuidas o a -
roles incumplidos, 1tLa dcsviaci6n social, como conducta (sentido ª!!!. 
plio), difiere de las conductas comunes, es decir, dcsviaci6n so-~
cial como anormalidad. como todo acto que se aparta de la normali-~ 
dad reconocida en una determinada sociedad y tiene una connotaci6n_ 
do menos buena, menos aceptable y deseable y peor aún, más nociva Y 
peligrosa. La desviaci6n social, como comportamiento (estricto sen· 
tido), viola reglas normativas, producto de la intencionalidnd. de 
un sistema social dado y se le califica como ricgativas !>ara la may2_ 

rta de los miembros de la sociedad", (5). 

Como se puede apreciar, la desviaci6n social como comportamic~ 
to, difiere enormemente de l,~ d.cfini~a como conducta, pues en 
ella existe el elemento de la intencionalidad, diri~ida ésta a Ja 

(5) Picht Tam.1r y otros, Oh, ci t, pag, 26 
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violaci6n de normas jurídicas y que de acuerdo a Derecho, esta vio· 
laci6n se encuentra debidamente tipificada, es decir, prevista y • 

sancionada, porque atenta contra los intereses de la sociedad, pe 
ro para que se diera el proceso de la tipificaci6n de ln conducta 
como acto delictivo, primero hubo que esperar que la sociedad la · 
tachará como tal, porque ésta puso en peligro su integridad y sus_ 
intereses: segundo, que el legislador la calificará penalmente p~ 

ra protecci6n de esa sociedad, pues la calificaci6n de la conducta 
humana como delito, es un principio de los tratadistas tradiciona· 
les que han sustentado durante afias, como postulado primero del D! 

rocho Penal, para lograr tal finalidad. A este respecto, Soli~ Qui 
raga opina: "sucede que los hechos antes de ser calificados de de
lictivos, eran s6lo eso, hechos, y su autor no podía ser delincue~ 
tc"(6). 

"La misi6n pues de la psicol6gia criminal, nos dice Herrera Figucron 
•consiste en el estudio de determinados aspectos de la conducta -
desviada, que han violado normas penalmente sancionadas por la au.i. 
toridad comunitaria" (7). Concretamente la ciencia jurídica penal, 
inicia su estudio a partir de la consumnci6n del hecho punible, 
atendiendo a las circunstancias del hecho y en apreciaciones de la 
personalidad de su autor, así como el castigo (pena) que habrá de 
imponersele, con fundamento en normas previamente establecidas: no 
atendiendo precisamente a los antecedentes de la personalidad del 
delincuente, no a ln importancia que reviste la conducta humana, -
como existencia misma del individuo, como su epicentro, hasta de-
sentrañar el delito, su génesis y condiciones. Toda conducta des-
Viada, en cuanto a violaci6n de normas llega a constituir la cate· 
gorra básica por la cual se puede abarcar y analizar todos aque--
llos fen6mcnos que resultan contradictorios respecto a la tésis de 
integraci6n en torno a las normas, toda vez que, el estudio de la 
perspectiva psico16gicn en cuanto a esta integraci6n se funda en -
lo normal, en la conducta esperada, los proyectos de cspcctativas_ 
logradas y que convergen en el perfecto funcionamiento comunitario 
y una estricta y sumisa observancia del sistema jurídico penal, 
normativo social respecto de la comisi6n de los delitos. "Pero, 

(6) Solis Quiroga, , llcctor.- fntroducci6n a la Sociol6gia Criminal. Pp. 52 
(7) furrcra Figucroa, Miguel,- Psicol6gia y Criminol6gia. Pp. 54 
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veces dsta inconciente sumisi6n al orden jurídico falla lamentabl~ 
mente, bien sea por deficiencias teoricas en el propio ordenamiento 
o bien por las resistencias de los individuos al cumplirla y enton
ces se hace necesaria la intervención de un organo dotado de un p~ 

der supraindividual que rcestablcsca o compcncc el orden jurídico -
alterado por dicha conducta" ~8). La psicología criminal, tomando c2 

mo directriz a la conducta humana se dirige al estudio de los actos 
procesos y fcn6mcnos psíquicos que relaciona a ésta con los delitos 
en tal sentido, Margan (9) en un estudio relacionado con la conduc

ta humana, ha desarrollado la tc6ria de la conducta social, funda-

mcntandola principalmente en el análisis de como el individuo apre~ 
de a conducirse en determinadas situaciones, así tambicn, en ver c2 
mo es que la conducta constituye la personalidad del individuo, o -
sea, plantea que éste a causa de sus experiencias del apr~ndizajc,
pucde conducirse en una determinada situnci6n, provocada o no por -
la ansiedad, ya sea por la necesidad o por el institnto, esto es, -
porqué el individuo puede adoptar cualquier situaci6n, ya que tiene 
una forna característica y distintiva de actuar, esta tc6ria, segun 
su autor, no busca los aspectos o rnzgos cualitativos o cuantitati
vos del individuo para fijar su personalidad, sino que se concentra 
en el aquí y en el ahora, toda ve~ que, el individuo es producto de 
las experiencias del aprendizaje, 

"La psico16gia criminal trata de averiguar, de conocer que es_ 
lo que induce al sujeto a delinquir, que significado tiene esa con
ducta para él, porqué la idea de castigo no lo atemoriza Y le hace 
renunciar a esas conductas criminales"(lO). El estudio de la con- - · 

ducta criminal se inicfa tratando de comprender una imagen de lo qu!:.._ 
Ólla hace y de esta forma llegar a un conocimiento de las acciones_ 
de su personalidad; posteriormente, las reacciones de su comporta-
miento ante una situaci6n completamente definida, estas reacciones_ 
se fundan principalmente en lo instintivo, pero.que, inmediatamente 
se vuelven racionales,csto es, por las experiencias del aprendizaje 
En el mismo sentido, los desordenes de la personalidad, se fundan -

(8) f.trlloz Sabaté, L,- Enfenncdad y Justicia, el papel del Derecho en la psicotcr!'_ 
pía individual y social: Pp. 11 

(9) ~brgan, Cliffordt, • Introducción a la Psicología: Pp. Z67 ss. 
(10) )farchiori, Hilda,- Psicología Criminal: Pp. 1 
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principalmente en la conducta, donde los agentes o factores que el 

individuo necesita los toma de un modelo previamente prccscrito, -
incluso de los albores de la historia. De tal manera, los desorde
nes o anormalidades de la personalidad pueden ser causados o de n.!! 

cimiento; por enrcquecimicnto o empobrecimiento del medio; y hay -

quienes afirman que por la herencia genética, por lo qué, muchos_ 
investigadores sostienen que la fuerza motriz que impulsa al indi· 
viduo a delinquir, no radica principalmente en un motivo concicnte 
sino en un motivo inconcientc, dado por la anomália de la psíquc,· 
pues en las Últimas investigaciones de diferentes áreas socialcs,
se ha demostrado que muchas de las causas que motivan al dclito,c~ 

tan fuera de toda comprensi6n del culpable. "Estos supuestos son -
validos en lo que respecta a los actos definidos como hechos deliE 
tuosos y solo ahondando mucho dentro de ln ps{quc del hombre• se -

podría hallar los motivos que enlazan al hombre con el pasado y el 

hecho delictuoso 11 (ll), la falta de cstadisticas , no innlidnn e!_ 
tos supuestos. 

A este respecto, Hilda Mnrchiori opina:. "se considera que la 

conducta delictiva, es la funci6n de la personalidad y el ins~par~ 
ble contexto social en el que esta inmersa, ya que el individuo se 
adapta a través de sus conductas y que la significaci6n e intcnci~ 

cionalidad de la misma, constituyen un todo organizado <tUC se dirl 

ge a un fin. Sin embargo, se puede afirmar que la conducta dclictJ 
va está motivada principalmente por innumerables frustraciones a -

sus necesidades internas y externas que debi6 soportar el indivi- -
dua"(lZ). Asi pues, "al inquerir por el origen de la conducta d.!:_ 

lictiva, la criminología moderna, sienta sus bases en que la nat~ 
raleza de lns cosas• solo obtienen comprensión cuando se les con~ 

ce en el proceso de su nacimiento y génesis primario"(13), es de-

cir, conocer los diferentes factores de la conducta que influyen -
en la conformaci6n de la personalidad del individuo a través de su 

cvoluci6n, toda vez que, 11 la naturaleza nos prodiga vida, sin que 

nos sea <lado las circunstancias primarias de su dcsarrollo 11 (14), y 

(ll)Abrahrunsen, David,· Delito y Ps!que: Pp, 43 
(12) ~larchiori, Hilda,,, ob, cit, Pp, 3 
(13) flerrera Figueroa, Miguel,,. ob, cit. Pp, 58 
(U) Rangel Jorge, Hugo.- Concepci6n Sociológica del llclito: Pp. 64 
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Jsi nos encontramos que dentro de esa evolución, el individuo nace 
completamente inadaptado y a medida que crece se acopla al medio -
ambiente, dando se cuenta que el mundo (su estrecho espacio fami- -
liar) se encuntra organizado y que existen reglas de convivencia -
(patr6n cultural de la familia). 

Se enseña al nifto los tabús y Las permisiones, a través de 
los usos y tradiciones y es sin duda alguna, que lo más trasenden
te de la evolución de los individuos se realiza en la infancia, -
donde se reciben intensas y extensas influencias de lo emocional y 
material¡ todo recibe y todo absorve en esta etapa primaria de v! 
da. Por lo tanto se puede afirmar que, el nifto tiene la capacidad_ 
de asimilar a su entender los valores que le son prodigados en f! 
milla y en cierta forma los cumple, toda vez que, se puede obser-
var "una característiva muy evidente del nii\o, que esta teprcscn-. 
tada por su tendencia a la imitaci6n (muchas veces representa un 
refugio para evitar castigos innecesarios e incomprensibles para -
él), por su predisposici6n a crearse modelos id6neos entre las pe! 
sonas que lo rodean, principalmente en el seno familiar"(lS). Este 
tipo de imitaci6n surge principalmente por la capacidad (lícita o 
ilícita) que representa el padre y de él toma los primeros aspee- -
tos condicionantes, es decir, esquemas de comportamiento estereoti 
pado, "mientras que los valores culturales fueron transmitidos m! 
diante normas de conducta11 (16). Los valores, aún cuando fueron - - -
transmitidos con deficiencias, son de gran importancia, toda vez 
que, al no existir estos, el nifio carecerá de elementos rectores -
de control y de sentimientos morales hacia los demás: carecerá ta~ 
bien, de" una liga de respeto para con otros miembros de otra como·. 
nidad, lo que traerá como consecuencia una irresponsabilidad marc! 
da y "recurrirá a fín de evitar humillaciones, rechazos o margina
ci6n, a una campensaci6n neurótica y violenta, que puede ser de r~ 
misi6n o delictiva"(17) • esta Última tiene incidencia mnyor en el 
determinismo de la criminalidad, así los atributos potenciales del 
individuo, para que se puedan desarrollar en plenitud, ncccsaria~
mente requieren de un ambiente adecuado, como todo ser viviente. 

(15) Parentc, Franccsco,• Psicolog{a y Delincuencia' Pp, :19 
(16) Szabo, Dcnis.- Criminolog{a y Politica en Materia Criminal: Pp, 45 
(17) Parente, Fr3J\ccsco"' ob. cit, Pp, 41 
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Este principio general de la vida humana, puede ser aplicado en cua.!!. 
to a la conducta delictiva, pues si el ambiente familiar, en un -

ambiente cargado de factores negativos, el alma del niño se co.r 
rompe o muere. 

Hans von Henting, expone a este respecto: "la lccci6n que en 
sena una familia a sus miembros jóvenes 1 no se cnscfta con pala- - -
bras, pues antes de aprender, los nif\os imitan, asi una familia -
inmoral o delincuente, emplea toda su influencia para corromper a 
los menoresº: por tal ra:6n J, E. ltoovcr, advierte: "el nif\o y el 

adolecente, son receptivos, se construyen una moral nl tenor de 
lo que se les ofrece. El medio en que la comunidad adulta hace Vi 
vir a los niftos, es el elemento subyacente parn la clabornci6n de 
loa ejemplos que adoptan los menores."(18). La criminalidad entre_ 
los miembros j6venes de una familia se da en muchas ocasiones por 
la desorganizaci6n que ésta presenta en el contexto social, toda 
vez que, la familia puede tener taras cong6nitns o adquiridas y -
sólo cstan en posibilidad de transmitirlas,mismas que generan en_ 
los hijos, con su. comportamiento, un ambiente anormal, saturado -
de frustraciones y perturbaciones, determinantes de complejos y 

proyectan sus efectos en la vida social mediante el delito y t~ 

les circunstancias, '.'existen familias en las que casi es imposi-
ble que el menor no delinca, puesto que las primeras actitudes -
criminales, son dirigidas por los propios padres''(19), de esta m~ 
nera, los menores siguen la conducta criminal a medida que se !~: 
identifican con personas reales o ficticias, desde cuya perspecti 
va, su conducta criminal parece aceptada. 

La imitaci6n conciente de una regla del grupo o de una con-
ducta licenciosa o delictiva, constituye que el menor se contagie 
con frecuencia, lo que repercute en su propia conducta y desde ~

perspectiva, la imitaci6n tomada de un ejemplo ajeno, es conside
rada Como valiosa, partícularmcntc si coincide con los ideales -
formados o bien chocn con la realidad vivida y no requerida. Se -

puede afirmar que una vez cometida una mala conducta, su continu~ 
ci6n )' agravamiento se evidencia cada vez mas, lo que resulta pe~ 

(18) Citados por Rangel Jorge, Hugo,., ob. cit. Pp. 77 
(19) Rico, Josc Mn •• - Crimen y Justicia en .Mlerica Latina. Pp. 279 
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ligroso para el imitador y para la sociedad, toda vez que, si bien 
es cierto, que el ambiente extrafamiliar no puede actuar por si -
mismo sobre el individuo; tambicn lo es que, ejerce una influencia 
cuando previamente ha habido desajustes personales o intraíamilia
res que hayan preparado el terreno. Ahora bien, "mucho afecta a la 
conducta de la persona, el lugar en que vive y la clase de pobl~-
ci6n que lo rodea, pues las influencias cxtrafarniliarcs son mayo-
res a medida que avanza la edad y si falta la vida familiar o es 
poco atractiva, el barrio toma mayor importancia"(20). 

Entonces, en ese csp~cio-funcional tratará de explicarse la 
delincuencia, toda vez que, el acto criminal se considera como una 
respuesta de ciertos individuos a ciertos estímulos modulares de -
la organizaci6n social, ya en su familia, ya en el habitat urbano_ 
o rural, el género de la vida industrial o en el origen étnico, -
"siempre se trata de influencias que ejercen de un modo selectivo_ 
sobre las personas que componen una sociedad y así la delincuencia 
será analizada en un doble enfoque, se trata de: a).- la delincuc!! 
cia como negaci6n de la reciprocidad entre los lazos sociales, b! 
sadas en el intercambio de servicios y buen proceder¡ y b).- de la 
violaci6n de la norma, considerada regla del juego, aceptada de c~ 
mun acuerdo y que garantiza n todas las partes justicia y cquidnd_ 
en la intcrracCi6n"(21). Cuando estas variantes se orientan en el 

mismo sentido, las consecuencias son el fen6mcno de exclusi6n del 
sujeto y de su medio de clccci6n en la comunidad. Esta cxc1Usi6n -
se basa en la incompetencia, manifestada en la prosecuci6n de las 
relaciones fundadas en la confianza y en la reciprocidad, al mismo 
tiempo s~ libera as! el individuo del conjunto de controles inhe-~ 
rentes a las relaciones de intercambio. que como consecuencia, lo_ 
llevará a la cstigmatizaci6n y una vez puesta la etiqueta, la cap~ 
cidad del sujct.o para restablecer esas relaciones de intercambio -
gratificante, se acerca a cero. Y entonces, el problema fundamental 
es el del "mal" que debe verse como elemento inmediato de la cond_!. 
ci'6n humana. 

Por otro lado, segun Abrahamscn~ "para descubrir que es lo -

(20) Solis Quiroga, llector,.. ob, cit. Pp, 128 
(21) Stabo, Denis ••• Ob. cit. Pp. 48 
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motiva o impulsa a un individuo a cometer un de 1 i to, se deben anal i- -

zar los siguientes elementos: la tendencia natural dclindividuo: • 
la situación del momento¡ y la resistencia psíquica del individuo. 
Elementos que se traducen a la siguiente fornula: 

D• _T __ +~ 

R 

Donde, el delito {D) es igual a la tendencia (T) m5s la situaci6n_ 
(S),.sobrc la resistencia (R)'1 (Z2). 

formula que se puede traducir en lo siguicntc:I.a consumaci6!!. 
de un delito se da cuando existe en el individuo una predisposi··· 

ci6n a delinquir, aún tomando en cuenta que ésta no ha sido cxte-
riorizada; y se encuentra en una situación propicia para llevarla_ 
a efecto, sin que la resistencia psíquica responda al llamado de 
los valores adquiridos en su evoluci6n, de tnl forma que su senti
do de responsabilidad sea indiferente. Pero, cuando la resistencia 
es superior a la tendencia, aún cuando se puede decir que la prc-
disposici6n a delinquir es inherente a la condici6n humana; y el~ 

individuo se encuentre en la situaci6n propicia, incluso en las 
mejores condiciones, el delito no se consuma, porque existe en el_ 
sujeto una moral fi rmcmcntc cimc·ntada y fuertemente estructurada, .. 
esto es, porque los valores adquiridos en su cvoluci6n se antepo·
ncn a su atcnci6n. En consecuencia, la consumaci6n del delito de-
pende del mayor o menor grado de la influencia que ejerce la te~ 

dcncia en el individuo o bien de la resistencia psíquica, mientras 
que la situaci6n, opera únicamente como moderador entre ambos ele
mentos. 

Como se puede apreciar, la psicología criminal tiene o abun
da en di\~ersas formas para tratar de esclarecer las causas prima-
rías que inducen al individuo a cometer delitos, lo que si es cla
ro, es que lo investigadores de esta ciencia, concuerdan al afir-
mmr que es la conducta humana, la que en intcracci6n con los demas 
elementos de integraci6n social determinan la actividad crimin6ge

na. 

(ZZ) ,\brahamson, David ... ob. cit. Pp. 53 
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FACTORES SOCIODEf.IOGRAFICOS 

Hemos visto que el ~mbito general de la conducta humana, re
presenta el mayor y el más grande de los elementos que constiuycn_ 
las causas predisponcntcs para con todos los sectores de la crimi~ 
nalidad, aunquc·muchas manifestaciones crimin6genas pucdCn ser e~ 

plicadas por las influencias que se ejercen en el contexto social_ 
y ccon6naico. 

Ahora bien, para entrar en materia, vale decir que, el caráE 
ter social se manifiesta y se exterioriza esencialmente por la co~ 
xistcncia de los conglomerados humanos, con asentuados contrastes_ 
en su forma de vida, costumbres y valores y es consecuencia de la_ 
imposici6n de formas culturales ajenas a cada grupo social· dentro 
de ese complejo llamado sociedad y que se mantienen aún en los 
países en los cuales existe una marcada diferencia cntropofísica · 
entre los segmentos de la poblaci6n indigcna y los habitantes de 
las zonas urbanizadas. "La criminalidad es pues• aquel fcn6mcno de 
masas constituido por el conjunto de las infracciones que se corae
ten en un tiempo y un lugar dctcrminado 0 (23). Este !cnriieno no es -
particular de un país ni ajeno al mundo social, aunque existen di
fercmcias entre uno y otro tipo de delitos y delincuentes, pues se 
afirma que• "la conducta antisocial esta tan arraigada• que induce 
a creer que las ralees del crimen se extienden mas alla de lo que 
las circunstancias sociales parecían indicar y que dependen funda· 
mentalmente de las tendencias humanas y que estan presentes en t2 
dos los seres humanos, por lo que se afirma, que la tendencia a d~ 
linquir es universal"(Z4). Ante tal situaci6n, la sociedad en gen.!:, 
ral, se ha procurado una serie de normas y reglas, con el fín de -
regular eficazmente la convivencia de sus miembros, pero no todos_ 
los individuos .se ajustan a su observancia. Oentro de este f{n no! 
mativo de regulaci6n social, el Derecho Penal ha "clasificado las 
infracciones en grandes catcgorias, las cuales representan los bi~ 
ncs jurídicos que el legislador ha querido proteger, formulando P~ 

(23) Rico, Jose Ma, ... ob. cit, Pp. 34 
(24) Abrahmnscn, David .. , ob, cit. Pp, 49 
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ra éllo prohibiciones y estableciendo sanciones para los iníractorcs"
(25). De esta forma 11 sc da la tipificaci6n penal y pcrsccuci6n de 
los hr.chos que dañan y violan leyes o normas estatuidas en una s2 
cicdad 11 (26). Por lo tanto, se confirma que el hecho de la sanci6n_ 

es un producto artificial del hombre, del que se puede disponer en 
un momento dado para regular la conducta humana, esto es, la co~ 

ducta del hombre hecha delito y la sociedad con su carácter ético
político, denomina delincuente a aquél que ha sido considerado c2 

mo tal, a este respecto Calnjanni opina que; "las acciones puni--

bles son aquellas que, motivadas por m6vilcs individua1cs y antis2 

cialcs, turban las condicones de existencia y chocan con la moral! 

dad media de un pueblo en un momento dado"(21). 

por otra parte, historicamcntc se considera que el dcsarro -· 

lloJc las sociedades es responsable de la criminalidad que en---

ellas se presenta, pero no se puede afirmar que todos los delitos_ 

cometidos en unn época determinada, son consecuencia de tal evolu

ción, mas bien, la criminalidad resulta de las cnractcrfsticas que 

adopta el proceso de cambio, toda vez que, la sociedad siempre se 

ha enfrentado al perfeccionamiento de la criminalidad y que corre! 

pónde, de cierta manera, al perfeccionamiento y organización de la 

sociedad desarrollada, "se cstir.rn generalmente que los cambios que 

acompañan al desarrollo social, deben irremediablemente acarrear -

una rccrudcncia marcada del crimen y provocan formas delictivas -

que en el pasado no se rer;istraban frecuentcmcnte"(28). EstC irre

mediable cnmbio social, se esta viviendo en el mundo actual, nos~ 

lo en Sl1 estructura econ6mica, social o política, sino que, abarca 

todos los sectores de la vida humana. toda vez que, al incorporar

se al proceso del desarrollo, se cstan suscitando nuevos lazos e~ 

tre el hombre y la técnica, entre los individuos y los grupos so-

cialcs y por ende en los diferentes ns?Jcctos de la criminalidad. -

Al ser invcstig.1clo este fen6mcno del cambio social. los estudios • 

han dt'mostrado que la incidencia de la criminalidad es influida -· 

por los factores del incremento de la poblaci6n en zonas dctcrmin~ 

(25) Rico, Josc Ma .• , • ob, cit. Pp. 105 
(26) Solis Quiroga, Hector ... ob. cit. Pp. 52 
(27) Citauo por Forri, Pnrico •• Soclologfa Criminal. Pp. 101 ss, 
(25) Rico, Jose Ma .... ob. cit, Pp. 231 
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das¡, las migraciones;, la urbaniz.aci6ni. la vivienda y la salud. 

a),· INCREMENTO POBLACIONAL 

11El estudio cuantitativo de la poblaci6n ha dado lugar a di
versas conjeturas econ6micas y ésta tiene un papel esencial resp·es_ 
to de las manifestaciones demográficas del país. tanto en el movi
miento natural (natalidad y mortalidad) y social (nigracioncs), ca 
mo en la constituci6n y distribución de la poblaci6n, Así la ccon~ 
m1a, tiene que sacar ventaja del extraordinario incremento de la -
poblaci6n y al mismo tiempo, tiene que ser una respuesta a esa P.2 
blaci6n crecicntc"(29), El aumento natural de la poblnci6n, como -
el crecimiento más acelerado y considerable, representan sin duda_ 
factores importantes del proceso econ6mico y social del país. 11 As.Í 
el extraordinario incremento de la población, se presenta simulta
ncamcntc con una serie de condiconcs sociales; por ello un país ·· 
que crece de esa manera reciente la crisis en todas sus estructu~
ras sociales(30) 11

, la densidad de la poblaci6n se impacta en zonas 
detrminadas, sean estas rurales o urbanas. La ciudad representa -
una conccntraci6n humana heterogénea que COOlliciona su estructura_ 
y su dinámica social y política y es aqui donjc se manifiestan mas 
acendrndamente la división de los hombres en cl3SC sociales, que • 
tienen por lo menos, una tendencia a separarse en el espacio, esta 
realidad se gesta en los barrios industriales y comerciales; obre
ros y residenciales y en los llamados cinturones de miseria, los · 
cuales se ubican por lo general en las periferia~ de las ciudnd~s. 
La gran acumulación demográfica trae como consecuencia la agudiza· 
ci6n de La lucha por la vida¡ la competencia <le profesiones y ofi· 
cios; la oferta y la demanda eb todas las actividades ccon6micas,
jucgan su rol negativo y anárquico, se agiganta como rcsultaJo 16-
gico el espíritu individualista y egoísta de la vida, toda vez que 
como dice el s¿ciologo, Armand Cuvillier''la aglomeraci6n, el apre
tujamiento mismo de los habitanteshacc que cada uno viva para sí"_ 
(31) 

Cosecucntemcntc, el ambiente local respectivo, aunado a los_ 

(Z9) Panorama de México.· Instituto Nacional de Ciencias Penales,· Pp. 47 V.II 
(30) Idcrn. Pp. 5 
(31) CUVillier, Annand.- H:mual de Sociología. Pp. 274 ss. 
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problemas que trae consigo el increm~nto de la poblaci6n, ejer~~ -
una fuerte influencia sobre la extensión y clnsc de criminalida.J,
por lo que desde el Congreso Crimino16gico de Bruscl~s, en 198~. ~ 

se ha sostenido que las <musas que influyen sobre la delincuencia, 
habr.Í de atribuirlas a las candi'Cioncs ambientales, toda vez que,
cs la sociedad quien ha.ce y prepar~ a sus delincuentes, por lo ta!!. 
to lleva ella la responsabili¿aJ. De ah: la eran importancia que 
se le ha dado a la composición demo~ráfica, pues 16gíco que hable~ 
do mayor homogeneidad, exista un r:layor grado de adaptaci6n del i_!! 

dividuo a la sociedad y en caso contrario, produce la dcsoricnta-
ci6n, que a su vez, géncra situaciones de conflicto, asumiendo f6-
cilmcnte actitudes delictivas, pl!es se ha sostenido por las cspe-
cialistas, que en situaciones \le conflicto, habitualmente provocan 

que la conducta criminal se desarrolle a su nivel más elevado-

A este respecto, Walter C. ~ocklcss, accrtadnmcntc opinn que 
"la incidencia de la delincuencia. C"S mayor en las 6rcas de alta -

densidad de poblaci6n y menor donJc hay dispcrsi6n"{32), ns{ se -

puede afirmar que en las zonas de mayor afluencia poblacional, las 
actividades delictivas se manifiestan r5pidamcntc, independiente-
mente de que se trate de zonas rurales o urbanas, es decir, donde_ 

habitualmente se provocan agloneraciones en un reducido cspncio;ct 
incremento de la poblaci6n 1 un exceso de élla en este tipo Oc :2 
nas, se produce gcnernlmente por la existencia de la poblaci6n pe! 
mancntc )' una transitoria; unr. flot:rntc que se da en horas y d{af._ 
especificas, por lo que la delincuencia se adapta a este fen6mcno, 
que a su vez, crece r se dcsar:-olla y se debe tambicn por la c=-ca
sa \'igilancia que existe en esos lunares y que parece justificar:>\'.' 
con el creciente número de habitantes. Así pues, en la ciudad. 13 
delincuencia debe ser mayor que en el campo. ya que las diferencia 
demográficas, ccon6micas y sociales, justifican la hipótesis de~· 
una mayor delincuencia urbana, pero, 11 cn ambas zonas existe un JE_ 

1 incuencia genérica que puede 1.cstarse indistintamente en las br3!,! 
des urbes o en los campos más solí tarios''(33); como explicaci6n a 
esta diferencia, se puede decir que. la vida en el campo es más --

(32) Citado por Solis QUiroga, tlector. ,.<>b, cit. Pp, 1~6 
(33) Ranget Jorge, ftl¡:o,.,ob, cit, Pp, U 
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tr&iquila, casi cst5.tica, y los miembros de este medio se sienten mas 
dependientes de las vicisitudes de la naturaleza y son tambien mas 
religiosos, por lo que los miembros inquietos de la comunidad, al 
estar inconfomcs, tienden a emigrar a la ciudad; "la ciudad es el 
centro de atracci6n de los hombres que proceden del campo, es an6r
nima y despersonali:ada, dinámica e individualizada, lo que provo
ca que el individuo se desprenda de las tradiconcs y lazos de la -
familia, con la separaci6n de los lazos de la vecindad y comunita
rios"(34). De t:•l forma, la demografía se encuentra condicionada -

por sus propio elementos y la delincuencia es el reflejo de las -
circunstancias culturales dadas en una sociedad en constante cam

bio en la composici6n de su poblaci6n. 

b), - MIGRACIO::;ES 

"Los movimientos migratorios cstan determinados en funci6n .. 

del ingreso, cuya insuficiencia obliga al jefe de la familia n bu~ 

car mejores elementos de subsistencia, para él y su familia, Un n.!, 

vcl cultural m!is alto determina, en cierta mcdi3a, una actitud ha .. 

cia el cambio, en cuanto a la desici6n de solucionar los probll!mns 

con mnyor realismo y conocimiento de las diversas actuaciones a! 

ternas que se presentan. A su vez, la movilidad cst5 dcterminnda,· 
en gran parte por la educaci6n (acth•idad laboral) que se tiene. • 

.En M&xico, las migraciones se halltm en correlaci6n , principalme_!! 

te con el int;rcso, cducnci6n y la ocupaci6n 11 (35) y constituye un • 

fcn6neno dcmogr!tfico de primer orden, siendo ·como ya dij irnos· su 

objetivo primario, el mejoramiento en las con~icior:cs de vidn y se 

puede dar. en grande.!' movilizaciones o en caso$ individuales, las 

condiciones econ6micas y sociales que :tctuan como tC'nsiones )'!)re· 

sioncs provocan •m cambio de actitudes, de car~t:"tcr mental en los 
miembros de la c1.munidad rural que los condiciona y los conduce a 

emigrar a nuevo·s ambientes y en ellos se encuentran en com\icio-· 

nes diferentes y dc:;conocidas, que repercuten cñ conc;ccucncias --· 

transformadoras de gran importancia. 

El Fen6meno de las migraciones, puede estar acampanada de-· 

(34) Middcndorff, \\blf.- Sociología del Delito, Pp, 330 ss. Torno J. 
(35) Panorama de t16dco ••• ob. cit. Pp, 17 
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transtomos en la vida familiar, que ejercen una influencia destruc
tora sobre los controles sociales y despierta en los individuos -
una tendencia a la dcserci6n y una marcada manifestaci6n a la de·· 
lincuencia. 

ºEl problema que generan las migraciones se remiten a la di!_ 

gregaci6n de los vínculos comunitarios. que se .verifica en la in-
serci6n a un sistema capitalista en desarrollo, donde los objcti-~ 
vos individual, el cálculo personal, deben predominar sobre los -
viejos valores ligados al espíritu de comunidad. El control primav 
rio pierde terreno y los !instintos naturales del individuo ya no -· 
son controlados y aún no dirigidos y canalizados hacia otro siste
ma de normas que ha sido considerado igualmente valido, conduce a 
un tipo de conducta nociva para el orden social"(36}. Ante tal si .. 

tuaci6n, la mayoria de los individuos emigrados muestran difiéult! 
des para adaptarse a esa nueva forma de vida, toda vez que, los -
emigrados en muchas ocasiones, únicamente se concretan a traslada! 
se de un lugar a otro, sin la menor plancaci6n de su movilidad y -
que se reduce al cambio de una posición social a otra, causando un 
mayor desequilibrio, a6n m&s grave al ya existente y por cense-.:.:. 
cucncia la tendencia a delinquir se vuelve una realidad, toda vez 
que, "la incidencia a la criminalidad del fen6meno migratorio se 
evidencia en la proporci6n de los individuos que son arrestados y 
acusados por la comisi6n de un delito, ya que la mayoría procede -
de zonas geográficas diferentes a aquellas en las que se cometi6 -
el dclito"(37) 

c). - URBANIZACION 

Con el crecimiento de la poblaci6n en la ciudad, la •ancha -
urbana crece y se desarrolla en funci6n de los asentaaientos ht111au 
nos irregulares, donde el asinamiento, la pro•iscuidad y la •ise- .. 
ria son sus características particulares, cuyas causas, entre las 
m's importantes pode~os ver: primero, la centraliz.aci6n y concen-
traci6n de la administraci6n p6blicaL segundo, la gran concentra
ci6n de industrias en la ciudad (industrializaci6n), asi cow.o el 
centro de intercambio comercial y ~ tercero, la dotación de bienes 

(36) Picht, Tmnar ••• ob. cit. Pp. 51 
(37) Rico, Jose lb •••• ob. cit. Pp. Z67 
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y servicios por parte del Estado. En un país como el nuestro, estas_ 
causas siempre se har6n presentes desde cualquier ángulo que se 
mire el problema de la urbaniznci6n. Así pues, el fcn6mcno del ur• 
banismo en las ciud&Jcs se desarrolla en grandes proporciones, gc
ncrándo a su vez graves problemas de adaptación social de los mic~ 
bros de la sociedad, toda vez que, las insuficiencias en el empleo 
en los satisfactorcs a las necesidades primarias y elementales de 
subsistencia; en la procuraci6n de bienes y servicios y en el pla
no del espacio para el alojamiento y vivicnd3, ~on factores deter
minantes, no solo en lo que respecta a la adaptaci6n, sino que gc
néra un incremento proporcional de delincuencia. 

"La importancia qt1c cobra el fen6mcno de la urbaniz.aci6n, ha· 
ce pensar que incluso, la perspectiva de condiciones difíciles de 
existencia, tanto desde el punto de vistn. social, como del, econ6m.!_ 
co, no bastan para desalentar a los emigrantes que son nrrastrados 
por el movimiento que es irrevcrsible''(38), to<ln vez que, son las 
ciudades o los centros de intercambio comercial los que atraen más 
a la gente, alcanzando niveles de urbanizaci6n muy desiguales, r~ 

flcjandosc osi en un escaso desarrollo social al que aparentemente 
tcnian en su lugar de origen, esto en situaciones geogríficas 1 hi! 
t6ricas y políticas. ·La complejidad de la vitla urbana someten·· 
los individuos a restricciones y condiciones particulares, neccsa· 
rias para mantener el orden social, previamente establecido, Por · 
lo tanto, la adaptaci6n de los nuevos moradores en la ciudad se 
torna más difícil, pues necesariamente debernn de comprender las · 
necesidades de ésta y estar dispuesto a conocerlas y aceptarlas,· 
pues de c9so contrario, el individuo a menudo ~e inicia o bien i~ 

tcnsifica sus actividades ilegales y hace de ellas su principal ·· 
forma de vida. 

Los investÍgadores tratan de demostrar con base en estad.ísti· 
cas que la criminalidad esta íntimamente rclacion:·Ja con la urbanl. 
zaci6n, pero no ha sido posible probar que este fen6mcno sea la -
causa inmediata y directa del incremento Je ésta, lo que si han d~ 
mostrado es que existe un mayor indice de delincuencia en los gra~ 
des conglomerados y que se acrccenta a medilla que crece la tal la -

(38) Rico, Josc Ma •••• ob. cit. rp, 268 
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de l:i ciudad, de tal forma que In rccrudencia de la criminalidad se 
agrava por loS constantes cambio~ de la estru~tura social, por coE 
tener éste un mayor an6nimato y una ma)'or libC'rtnd de acci6n, por 
lo que en su con.iunto, la evolución social y el régimen jurídico -

tienden :i modificarse, mientras la delincuencia adquiere nuevas -T 

formas y métodos, toda vez que, ésta se encuentra en constnntc.- C<l!!.!_ 

bio, lo que quiere decir que ésta se encuentra politi!ada, pues g= 
neralmcntc se considera, que el incremento de la criminalidad, es 
consecuencia del resultado de una interacción entre las insuficic~ 
cia ·de la plancaci6n y el cambio social. 

El problema de la criminalidad en una sociedad de constante -
cambio, donde lo más elemental es la competencia de los individuos 
entre sí. incluso en el campo de la misma legalidad que~ "reside -
en el debilitamiento de los vínculos solid~rios, por carecer la s2 
ciedad de un control social eficaz en una socied3d industrializada 
altamente co~petitiva y de grandes proporciones en la divlsi6n del 
trnbajo, El apegamiento a ]os lugares bajo la in(luencin del am--
biente urbano, son probablemente responsables del numento de la - ... 
criminalidad en las grandes ciudade5"(39). 

Finalmente la urbanización genera modelos cada vez mtis nvnnz.!!. 
dos de criminalidad y que afectan principalmente a los individuos_ 
jóvenes, por tener distinta forma de cultura, liberado de tos con
troles impuestos por los adultos y rc5Ulta cada vez más grave, t.2_ 

da ve: que, no obedecen las prohibiciones impuestas en las grandes 
ciudades, se trata de una cultura con normas y reglas particulares 
que conducen frecuentemente a ciertos tipos de dclinc·Jencia, por -
lo general para procurarse bienes materiales. Así la complejidad -
del fen6mcno de la urbanizaci6n es el modelo más propicio para la 
formaci6n de delincuentes, en lo individual y de grupos organi:n-
dos para delinquir. 

d),- VI\'IENDA 

Como se di)o anteriomcntc, el incesante incremento <le la po-
laci6n en un lugar determinado, ha reducido el espacio para el nl.2_ 

(39) Picht, tamar ... ob. cit. Pp. 56 
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miento y la vivienda en lugares salubres y dignos, motivo por el - ... 
cual, se remiten a las periferias de las ciudades, generando co~ -
ello un crecimiento anárquico de 1.1 mancha urbana. en condiciones_ 
miserables, ya que la vivienda utiliznda es improvi::ada y de mala_ 
calidad; insalubre y carente de servicios básicos, por lo que; -·-
11la situaci6n de la vivi!'nda ~~ r.. agravado en esta!=- zonas, lo . .:. .. 
cual si se tiene en cuenta, el cr~cimicnto de la poblaci6n ha lle· 
vado consigo una amplia expansi6n de las barriadas urbanas y rura· 
les"(40). 

As{, cstudi·ando la etiología de la delincuencia en nt1e~tra · 
rcnlidad, se ha verificado la influencia del vecindario, csp~~ial
ment~ por los delitos patrimoniales, ''el barrio forma parte del m~ 
dio ambiente social en que se ~ucv~ cada persona. Este influye en 
la clase y calid3d de los del it JS que se cometen y por el lo parece 
tener tambicn, importancia su ubicación, que facilita o dificulta 
el control de la autoridad y la protección que puede dJrsc contra 
la delincuencia''(41). Los barrios en las ciudaJcs 1 principalnent~_ 

en la periferia forman grandes focos de infcccl6n (por faltn Je hJ:. 
gienc) y con un grado alto de contnminaci6n e insalubrid<Jd 1 nsi c2 
mo asinamicnto y promiscuidad; lo que viene a favorecer la apari-
ci6n )' transmisi6n de cnfcrmC'dadcs 1 dando as f t\ los problCPHlS CXi.:?, 

tentes un nuevo toque agravante a la insuficiencia de satisfacto-
rcs básicos a sus necesidades por la falta de capacidad ccon6rnica, 
lo que representa una influencia importnnte 3 la tendencia natural 
del individuo a :1clinquir. Pero el aspecto po!=-itivo del vcci~da~io 
o barrio, es en cuanto a la entidad capa: Je influir en la .;onduc· 
ta de su~ integrantes,en su vida de relación, en su dintí:~1c...1 so--
cial, pues se sustenta una csp~cie de Derecho Consctudinario con 
tabús y permisiones, con derechos y obligaciones, que aseguran su 
equilibrio y convivencia comunitaria. Por tal motivo, Siles Carpe~ 
ticr apunta; ' 1 lns características distintivas d~l vecindario, con 
rclaci6n a una :- 1pcrficie local suficientemente compacta para p~r 

mitir la asociaci6n frecuente e íntima y la relaci6n de aquella h~ 
mogéncidad y de unida<! suficiente para permitir una agrupaci6n s2 
cial primaria o directa dotada de un fuerte sent imicnto de concic!! 

(40) Rico, Jase )la, •• ,ob, cit. Pp. 256 
(41) Solis Quiroga, llcctor ..• ab. cit. !'p. 126 
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cia de sí y capaz. de influir en la conducta de sus integrantes"--- -

(42), la vecindad, como toda relación primaria es útil y necesaria 
para el individuo. 

Pero, la existencia de viviendas miserables contribuye a la -

inadaptaci6n social del individuo, gcncranJo múlti~lcs y varindns_ 

formas de delincuencia, toda vez. ~ue, los individuos agrupados en 

estos vecindarios, .;on de origen diverso, ~us \'alorcs y acepciones 

varían entre sí, al igual que su comportamiento, que en la mayoria 

de los casos ~on contrarios a la norr.i.ati\'idad socialmente rcconoc.i 

da y aceptada y ofrece múltiples oca~ioncs de dclincucncin, por e~ 

to, algunos aut'.lres de la materia han sostenido que, este tipo <!e 

vecindades insalubres y miserables, son proveedoras insesantcs de 

criminalidad. 

Por otra parte, el alojamiento en particular, se puede decir_ 

materialmente, la casa, el orden, el asco, el tipo de vivienda, el 

mobilia1·io, son factores que lo hacen atractivo o repulsivo y de • 

esta f6rma actua sobre la conducta del individuo. Si el hogar es • 

poco atractivo deprime al individuo y formúla una acusaci6n a la 

incapacidad del jefe de la familia para mejorarlo ante la concien

cia del adolescente es un reproche a la incapacidad de sus padres_ 

y de esta f6rma la habi taci6n tiene una enorme importnncia, porque 

influye en las condiciones flsicas y mentales Je la vida familiar, 

sea esto, a la calidad de la construcci6n, que rige el grado de h! 

gicne física o mental de que se disfruta. 

FACTORES SOC!OECONQ)llCOS 

Entre los factores que concurren a determinar el dirigí rsc de 

muchos individuos hilcia una vida ~·ocialmcntu improd :ctiva Y alta-· 

mente reprochable, dow.ina sin dudn, la pobreza y la dcsocupaci6n,

gencradas indirectamente por la introducci6n de la tecnología en -

el sector producth·o, siendo estos .elementos predisponenetes dc

criminalidad, de c<ir:Í.cter estrictamente ccon6mico. 

(42) Citado por Rangcl Jorge, llugo ••. ob. cit. Pp. 293 
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"Si la conciencia de los hanbres y por lo tanto su total comport!!.:, 

miento en las relaciones sociales se encuentran determinados por -
fuerzas emanadas de la correspondiente realidad ccon6mico-social,
dcbemos concluir que la delincuencia es un producto natural, una -

consecuencia congruente e inelcuctablc del orden social capitali! 
ta que ha creado la miscria"r43). A este respc~to la teoría Mar .. -

xista sostiene que¡ "si la miseria es la causa de la delincuencia_ 
y 6sta es producto del orden socioccon6mico imperante, la lucha 
contra el delito impone, nntc todo y como condici6n esencial, la 

transformaci6n social y pol{fica de la sociedad. Suprimiendo la m! 
seria del nuevo ordenamiento social que surja del ocaso y liquida· 
ci6n del capitalismo. Dcsapareccra totalmente el delito y con 61 -
toda funci6n, no solo penal, sino, igualmente la prcvcnci6n"(44).
Contra este optimismo utopico se hnn levantado una gran va.riedad -
de criticas apasionadas, por lo que L6pe:.-Rey opina~ ºel delito no 
desparecerá nunca, incluso en una organización ccon6mica-social -
perfecta, Únicamente disminuiran ciertos aspectos de la delincuen
cia, al desaparecer una serie de privilegios y desigualdades ccon~ 
micas ya inadmisibles, que son fuentes directas o indirectas de la 
criminalidad 11 (4S). En la realidad contemporanea, asi como en un r§. 
gimen político social, cualquiera que sea su denominaci6n, la cri
minalidad no desaparecrá, como tampoco disminuirá, toda vez que, -
como anotamos anteriormente, la consecuencia de la cvoluci6n so-- ... , 
cial, lleva consigo un incremento alamarmante de delincuencia, 
pues la criminalidad, como una t.ey física, solo se transforma, 

En el mundo occidental, se ha atribuido a 1.a pobreza, al dc-
sempleo Y a las zonas marginadas, el nacimiento e incremento de la 
delincuencia y han impuesto la hip6tesis de que n mayor desarrollo 
econ6mico, menor grado de la misma, la cual no ha podido ser com-~ 
probada, toda ~ez que, en los países altamente desarrollados, su -
incidencia a la criminalidad es más elevada. 11 Esta sitiJaci6h· es ba!_ 
tanto desconcertante y en cierta forma desalentadora, pues en esta 
condici6n no se puede contar únicamente con el aumento del nivel de 
vida o con la mejora de la situaci6n respecto a la salud mental o 

(43) Rangel Jorge, llugo, .. ob, cit. Pp. 114 
(44) Idcm, Pp. 116 ... 
(45) L6pez•Rcy Arrojo, Manuel.- Introducci6n al Estudio de la Crimmilog!a 

Pp. 170 
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física para obtener una disminuci6n del Índice de la criminalidad. -

Además hay que efectuar distinciones importantes entre los niveles 

)"estilos de \•ida. as{ como entre las motivaciones econ6micas pnra 

delinquir y la pobreza que Cffipujar{a inexorablemente hacia el crl 

men"(46). Pero la influencia de los factores econ6raicos, sobre la 

criminalidad. sigue siendo considerable. 

n). - EL E.\IPLEO 

"La elccci6n de una actividad laboral, representa un3 de las_ 

acciones mas importantes en la vida imlividual"(47). pero en mu--

chas ocasiones esta actividad no se da porqu~ aSf lo determina el_ 

individuo, más bien ocurre que existe una prcdisposici6n irapucst:a_ 

por las condiciones ccon6micas )'. 1 as tradiciones íami l iares¡porque 

existe tnmbién una influencia <le las caractcr{stic3s de la sacie-• 

dad y del nmbicntc social, que contribuyen a. encaminar al hombre a 

una serie de actividades cstrir.tamcntc conectadas con eJ lugar de 

residencia. Esto consti tuyc ºuna tlc las ra:.ones m&.s frecuentes ,que 

determinan una falsa adaptaci6n social, ori~ir.andosc una oportuni

dad para el dcslizam~cnto hacia la criminalidad, resultante de la 

insatisfacci6n del trabajo mismo 11 (48) y en estas condiciones el ti 

po de trabajo, incluye en si mismo raíces de criminalidad, motivo_ 

por el cual la elccci6n del trabajo debe ser siempre guiada y sos

tenida por una \•aloraci6n científica Je J;is capacidí!des, las pre-

disponentes y por oportunidades siempre meiorcs <le una especializ! 

ci6n, por su parte, rrancisco \'alcncia y RanS?cl, opina que. ''hay -

determinadas ocupaciones en que se a~rupa perfectamente la dclin•

cucncia o en las que hay myor ";)ropensi6n a l '1 criminalidad 11 (49). 

En el campo de tas activi<ladcs humanas. es decir, en las ocu

pacionales, el Derecho c!el Trabajo es un Derecho Humano, motivo -

por el cual muchas Leyes o Cc':lslitucioncs del cundo COJLc;agran tal -
Derecho, que da la oportunidad a los hombres a ¿cdicarse a cu~l--

quier actividad lícita y a una racjora en los niveles de vida, que 

(46) Rico. Josc M.'1, •• ,ob, cit. Pp. ?Sl, 
(-li) P .. 'lrcnti, ·• tanccsco ••• oh .. cit~ rp. 46 
(48) TJcm. Pp. 47 
C-'9) Valencia y Ra.ngel. Francisco .. •. El Crimen, el Jbnbrc }ºel P.ledio. Pp. 21:;. 
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satisfaga al mismo ticn;x>, las necesidades propias y m5s elementales de 
su ranilla, con el objeto de lograr una vida digna y decorosa. Pe
ro asf como existe el derecho al trabajo, por ser una actividad i~ 
hcrcntc a la vida humana, también ·existe, por: el hecho de vi\' ir en 
sociedad, la obligaci6n d~l hombre a trabajar, sin que ésta sea de 
alguna forma coaccionada, ya por el Estado, Y'l. por la soC:icdad; si 
no por la responsabilidad adquiriJ.1 en la \'ida familiar y social,

como un medio de adaptaci6n • Entonce.~, el trabajo es un clcrccho -
de todos los hombres, sin que tenga nada que ver con el grado de 
cultura o preparaci6n para el mismo, ya que esto solo repercute en 
la división del trabajo, toda ve: que, existen personas incultas -
pero suficicntcncnte preparada~ para ejercer una nctividad detcrmi 
nada, igualmente hay individuos con alto grado de cultura y estar_ 
impreparados para una actividad concreta. Aparte, ha)' personas in· 

cultas e impreparadas que es lo m6s vulgar )' frecuente. 

En este Último caso. la falta de preparación significa quc,-
cl individuo no pueda tener trabaJo fijo, cambiando frecuentemente 
de ocupaci6n y vive en una constante aspiración de algo que no es· 
ta capacitado para obtener, toda vez que, se ocupn en trabajos no 
calificados y frecuentemente la rcmuncraci6n es por abajo del mini 
mo necesario elemental. Esta imprcparaci6n lleva a una inciplcr.~e_ 
delincuencia, que con el transcurso del tiempo aprovecha todo tipo 
de oportuniJades para pcrfeccionnrla, hacie~~o de ella su Única -

forma de vida. Este tipo de individuos "son personas que por lo C!:. 

neral proceden de familias que tienen esas propias características 

en las que se unen la pobreza y ln falta de u!istcncia a la cscue· 
la, rcafi.nnandosc el problema conexo de la ignorancia"(SO). Estos 

individuos se agrupan en el campo '-!el subempleo, en donde no se -

exigen competencias técnicas; fornas de actividad poco pro~1 ucti-· 

vas y de mínima útilidad, 11esta situaci6n tiene repercusiones en 

el campo del bi~nestar social, ya que de ella resulta un durrocl1c 

de recursos humanos, así como una {rustraci6n cuya amplitud y cr~ 

secuencia, aún no se ha evaluado su{icicntcmcnteº(Sl). 

(50) So lis Quiroga • .,ob. cit, Pp, 147 
(51) Rico, Josc lola •••• ob. cit. Pp. 255 
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b. - EL INGRESO 

El ingreso percapita de un inJividuo, en la actualidad, ".:;e -

ha visto reducido en proporciones mu)" graves a cnusa de la gran d~ 

sigualdnd en lo repartici6n de la renta nacional"(52), esto en-·~ 
cuanto a lo estadístico, pero en la rcnlidad, en nuestro país la -

situación es todavla mSs grave, toJa ve~ que, 13 clasiíicaci6n del 
ingreso se funda en sectores qu~ <le acuerdo a la productividad o -

importancia econ6mica. El ingreso de l~ poblaci6n ccon6micamcntc -
activa, está determinado por el sector t~rciario, es decir, por la 
industria de la transformaci6n y el comercio, a su vez este sector 
se divide en importancia de productos clnvorndos o manufactur~dos. 
En este sector se tiene como para~ctro el inGrcso, el denominado • 
salario mínimo, que consiste, <le act1erdo con la política laboral,
el mínimo suficiente para que una familia satisfa!::a su!' ncccs.idn-· 
des raás elementales de vida y es aquí que el incremento se "'ª su- -

mando, con base pues en la importw:cin (~' la indu:::.tria en ~enC"ral_ 
y en la divisi6n del trabajo en pa1·ticul~r. Asi como existe ¡1na 
clasificaci6n de industrias y una divlsi6n del trabajo, tambi6n -~ 

existe una divisi6n de zonas ccon6micas, donde se evidencia la di 
fcrencia de los salarios mínimos entre una y otra zona. En los pa! 
ses cm vias de desarrollo como el nuestro, la distribuci6n de la -

renta nacional es sumamente baja, pues es fácil distinguirse en la 
composici6n de la poblaci6n, las áreas de vivienda, lo que demues
tra que la distribuci6n de la riquc~n nacional esta en una minoría 
y a esto le agregamos una espiral inflacionaria, el denominado s~ 

lario mínimo, se acerca :ada YCZ más a cero. 

La mnyoría de individuos en ~éxico, dependen econ6micaci.ente -
de su trabajo, en tal sentido, el trabajo que rcali~an los ciuJa~ 
nos y su rcmuncraci6n determinan su forMa de vida, así como sus -
COTI$C~ucncias. Pero, existen infinidad de factores que hacen que -
la rcmunernci6n sea manipulada, tanto por el sector público como·
del sector privado y las consccu~ncias sean adquiridas por el pue
blo trabajador, de ahi que el trabajo sea explotado Y subvaloriza
do, por lo t 3n~o, "la inten~ificaci6n de una rcmuneraci6n baja, -
por un trabajo fatig<'dO y humillante, determina un deseo morbo:;o -

(SZ) Rice, Josc Mi •••• ob. cit. Pp. z;2 
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de evasi6n -del individuo que trabaja en el sector terceario de la 
producción- que si no encuentra desahogo en la actividad laboral,_ 
puede comportar situaciones que csten fuera de la legalidad y por_ 
ende crimon6gcnas"(S3). Esto se produce por una insuficiencia en 
la rcmuncraci6n econ6mica, aunado al hecho de que la actividad no 
congenia cons sus ideas y con la conciencia del individuo. 

c.• PROGRESO TECN!CO 

Finalmente, la introducci6n de la ciencia y do la tccnolog{a,
asl como las técnicas ec producción y el racjoramicnto en las acti
vidades del comercio, ha traído como consccttcnr:ia un crecimiento -
inmoderado en las ciud:idcs, por el íen6mcno d<!- la indu~trinli:n-~

c i6n, que genera a. su VC'Z., ~ rnmlcs rnov i 1 i :.ne iones humanas que cf'.li
gran del campo a la ciudad y un urbani::;mo ~m.1.rquico, sin .rl:inca· .. 
ci6n, contribuyendo con frecuencia a un::z dcsor!!anizaci6n dC' Jos -
controles previamente establecidos, asi como del orden famili~r. y 

a una nuC\-'.J c.c.rv:l"ntraci6n de pobl~ci6n, que inciden en un nuevo r~ 

gimen Je vidn social y familiar. 

Este complejo fen6meno del cambio socioccon6mico hacia la i~ 

dustrializ.¡¡ci6n, tiene las siguientes implicncíoncs; la sustitu·-· 

ci6n de los campo$ agrícolas por la~ fact~rins; ln ~ecaniznci6n; • 
el abandono de las costu~brcs tradicionales por otr~s más civili:e 
das~ los asentamientos humanos inadecuados en l:ls periferias de · -
las ciudades; la promiscuidad de la vit:icnJa y el bnrrio en las :~ 
nas industriales; la dcsorsani:a .... i6n de ln vida f,1miliar Y un nut""'· 

vo tÍ!>O de delincuencia y su aumento rnoporcional Y Jl'!Uchos otros • 

problema;. "Dentro de tanta complejid:ld hay en la delincu<:ncia la 
sustituci6n de los delitos, esto es, de los simples <lnfios sin sen
tido y de violencia a los delitos patrimoniales Y es así como se -
presenta un ca~bio cuantit~tivo, r~rquc la criminalid~d se acrece~ 
t3 en las :onas industriales, c11 donde influye la marc~da <lcsiga1a! 

dad en la dist1·ibuei6n de la riquc:a"(54). 

En la actualidad, en casi todas las sociedades del mundo, $C • 

(53) Parcnti, Francesoo, .. ob, cit. !'p. 209 
(54) Solis ~iroga, Hcctor.,,ob, cit, Pp, 148 
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esta viviendo un cambio socioccon6mico, al abrirse o integrarse al proce
so del desarrollo tccno16gico, sucitando nuevos lazos entre el in

dividuo )' la ténica, entre los individuos y los grupos sociales y 
generando en esta etapa de transici6n graves problemas de adapta-
ci6n social y un desequilibrio social, originado por el rápido de 
sarrollo y así los especialistas insisten en que este problema e; 
el costo social del progreso. 11Se considera generalmente, el incr!: 
mento de la criminalidad como el resultado de una intcracci6n cn-
trc la insuficiencia de plancnci6n y el cambio social rápidon(SS). 

Pero, "La rclaci6n entre los cambios de estructura ccon6mica y so

cial de un país y las actitudes y modalidades de la conducta de la 
poblaci6n no ha sido investigada y entendida adecuadamente''(S6). -
Lo que si se puede afirmar es que la criminalidad crece y se tran~ 
forma como consecuencia del cambio social rápido. 

FACTORES SOCIOCULTURALES 

"Se entiende por cultura., In herencia social que pc.r medio de_ 
un proceso de enscftanza es constantemente transmitida y recibida,
la cultura es un complejo de conceptos, representaciones, conocí- -
mientas, habitas y capacidad que adquiere el hombrc11 (57), se caraf: 
tcriza por ser un sistema de ideas rectoras para la vida humana, -
historicamente transmitidos como vAlidos, como una instTucci6n noI 
mativa 1 que regula el comportamiento humano en situaciones cspeci~ 
ficas. "La cultura al estar igualmente correlacionadas con las CD!!, 

diciones de vida, enscfta al hombre a entender su mundo, con una -
proyección m~s alla de la simple satisfacci6n biológica de la nec~ 
sidad. Adem6s lo hace concicnte de su potencialidad y de su capaci 
dad humana y social, para superar las dificultades; así surgen los 
valores captados y transmitidos de gcncraci6n en gcneraci6n, como_ 
patrimonio cultural de un pueblo"(SB). 

De esta forma, el imponer al hombre conceptos. es decir, pr~ 

juicios, dogmas, costunbres, etc., a los cuales debe saneterse ncc.!:. 

(SS) Rico, Josc Ma, .. ,ob. cit:. Pp. 231 
(S6) !den, Pp, Z3Z 
(S7) Middendorfr; Wolf,.,ob, clt, Pp, Z3Z 
(58) Parormna de México ••• ob. cit. Pp. SO 
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sariamentc, han creado una suerte de determinismo cultural, llam~ 

doa influir fundamentalmente en su conducta; en su comportamiento 

social positivo y tambien n~cesariamentc en su delincuencia. ---· 

Exner nos dice: "De una serie de delitos más frecuentes en los - -

tiempos primitivos, se han refrenado a consecuencia de mayor cul

tura, pero tampoco es menos verdild, que el desarrollo de otros d~ 

litos o formas de delincuencia, hnn sido posibles por la acci6n 

de dicha cultura e incluso, en parte solo han sido posibles 'º' -
élla"(59). 

a.• PERTENE~C!A ETNICA 

Lo que se ha dicho de la delincuencia de ciertos grupos étni-

cos obedece especialmente a criterios racistns, mtís que a un inte· 

res autentico por estudiar la delincuencia de los diversos· facto-

res de la 6tnia humana, toda ve: que, el simple hecho de pcrtenc-· 

ccr a tal o cual grupo étnico, se J.cba distinguir por una crimina· 

lidad fuera de lo común, pues 6sta se da en el tiempo y el espacio 

con ciertas caractcr!sticas semejantes y no se da una delincuencia 

especial; pnra. Franz. Exner, "resultaría sorprendente que pese a -

la.s diferencias de pensamiento y comportamiento natural del indiv! 

duo de un grupo, tambien con diferencias en la clase social, se -

unificaran para cometer un delito en forma habitual, que determinl! 

rá la medida de su criminalidad"(60), por lo que resulta .falso lo 

que se diga de la criminalidad o tipo de ella, que caracterice o -

distinga a un grupo étnico de to,\a una sociedad o de un país ~.esa.r 

rollado o en vías de desarrollo. l.o que si se puede afirmar, es el 

hecho;dc.quc un número de delitos, sin llczar a una c1asificaci6n, 

son cometidos por individuos que pertenecen a un grupo étnico de-

terminado, el cual se encuentra integrado a una sociedad urbana ··y 
depende la consumaci6n del delito en el número de paisanos que e~ 

ten fucrtcment~ en la sociedad. Poro este tipo de del incucntcs en 

nada difiere de los ~rupos civilizados. 

b. · !.A FAM! L!A 

"La función educadora de la familia en la formaci6n de la pcr-

(59) Exncr, Franz.· Biología Criminal. Pp. 162 
(60) Idcm. Pp. 73 SS. 
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sonalidad infantil y juvenil en general, es difícilmente recmpln:~ 
ble"{61). Como hemos dicho anteriormente, los factores familiares_ 
tienen una excepcional importancia en la vida humana en general y 
como es natural en la producci6n criminal~ pues existen desafortu~ 
nadamentc casos particulares en los cuales el nucleo familiar esta 
fundamentalmente corrompido. La familia moderna conlleva una gran_ 
variedad de problemas que dan como resultado una conducta delicti
va de alguno de sus miembros;. de esta variedad de problemas que - -
sustenta la familia en la sociedad contcmporanea, destaca el de la 
desorgenizaci6n, toda vez que, se encuentra no disuelta, pero si -
en proceso¡ aaltrecha, que desde un punto de vista crimin6gcno r~ 

presenta la mayor peligrosidad, porque se mantiene en un proceso • 
de desintegraci6n que afecta al espacio funcional de la familia y 
repercute en la formaci~n de la conducta de los hijos. lo que 16g! 
camcnte genera delincuencia y "el delincuente a menudo es el nin.o, 
que no aprendi6 en el hogar lo que noraal•ente es requerido en la_ 
sociedad y que no aprendi6 que los dem~s tienen derechos y que tr! 
ducido quiere decir, que la delincuencia es un síntoma de que el -
nifto fu6 v{éti&a Je los errores de los mayores y de un largo proce
so de abandono moral y m.aterial"(62),. Independienteaentc de lo an .. 
terior se puede decir, que el nifto delincuente nunca encontr6 fac
tores satisfactorios a sus necesidades b&sicas y nunca tuvo un pa
tr6n cultural familiar capaL de sustraerlo de sus actividades ilí
citas o bien un prototipo digno de ser imitado positivamente~la f~ 
milla pues, existe como un factor crimin6geno do aayor importancia 
en la sociedad y que repercute principalmente en los hijos, toda -
vez que, sus primeros antecedentes los obtiene de sus padres. 

Lo anterior no quiere decir que la delincuencia sea determina
da fatalmente por la familia• pero en la aayoria de los casos se 
puede encontrar su influencia previa o latente, por lo tanto, la -
delincuencia que se desata circunstancialmente en la infancia, en 
la alolecencü.. o en la adultcz, tiene siempre tras s~, un contenido 
de familia conflictiva frecuentemente antigua y deauestra ~ue la -
célula de la sociedad va declinando en su fuer:.a. educativa de la 
vida y aumenta su importante papel en la delincuencia. Las canse--

(61) Parenti,¡ pnccsco,,.ob, cit, Pp, Z20 
(62) Solis ~iroga, Hector,.,ob, cit:, Pp, 162 
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cuenciasde lo anterior pueden '{arlar infinitamente, toda vez que, ... 

el papel que juega la familia en la vida de los toooores,en su aspe.s 

to positivo, no pueden cllilplirse si 6stn está desorganizada, pero, 
no quiere decir, que necesariamente produzcá criminales, aunque g~ 
ncralmcnte se esperan cstan manifestaciones. 

c. - LA EDUCAC!O~ 

"La escuela es el primer campo de experiencia extrafamiliar y 

de compctici6n para cada ntfto. Su influencia puede ser altamente · 
positiva, pero tambi6n intensamente negativa y generadora de dcli~ 
cuencia, de inhibiciones y compesaciones ocur6ticas que pueden ser 
de remisión o de violcncia''(63). 

La importancia de la instrucci6n, por elemental que 6sta sea • 
parece incuestionable, desde todos los ángulos en que se mire,pucs 
el hombre que sabe leer y escribir, está en el dintel del conoci·· 
miento, en posibilidades de llegar al conocimiento efectivo d~ l~ 

Ley, que es obligntorio y constituye la mc,lor forma de mejorar la~ 
condiciones para evitar reflexivamente caer en la delincuencia. P~ 

ra Exner; "existe una deficiencia de suma importancia entre la mf_ 

ra instrucci6n y la instrucci6n integral, Considera que la instruf 
ci6n cuando es limitada al saber puramente escolar de leer, cscri· 
bir y calcular, no puede tener pos si sola un efecto que tenga sis 
nificaci6n moral y criminalista, En cambio, si la escuela vn más a 
fondo, se procur'l la formaci6n de la pcrs···nalidad, cumpliendo su .. 

deber de educar a la juventud de manera decorosa, con firmeza in·· 

terna y outodisciplina, habrá satisfecho su finalidad social.Habr' 

precautelado de la delincuencia . a la juventud, estructurando el 
carácter del individuo''(64), especialmente a través do al influen

cia del ambicn~e y la cducaci6n, trae la maduraci6n de la persona

lidad y el dominio para encarar la rcsponsí1bilhlad moral )r penal. 

Muchos criminales, los más miserables y desvalidos, nunca con· 
curricron a la escuela, opinan algunos sociol6gos, y muchos otros 

solo cubrieron la instrucci6n básica, lo qut se explica por múlti-

(6l) Parenti, Francesco,,. Jb, cit., Pp, 220 
(64) CitaJo por So lis Quiroga, Hcctor., .ob, cit. Pp, 167 
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ples factores, entre los cuales sí se cuenta con la fuerte incide~ 
cla de la debilidad mental entre los delincuentes. "La cducaci6n · 
que hayan recibido los delincuentes, tiC'nc unn profundo rclnci6n -

con peligrosidad, es decir, con la posibilidaJ de rcitcraci6n cr! 
minal, pues los que han crecido en un medio de \'icio o criminali-

dad, lo toman como normal y aunque lo rcpru{'':lc la sociedad, ellos_ 

scguiran cjercicnJo, empleando para ello todos los medios posi-~-
blcs" (65) ~ 

Dn síntesis, se puede afirmar que en las familias de crimina-
les o con miembros de ellos, puede encontrase con gran frecuencia, 
principios educativos anormales, por el exceso de severidad o por 
demasiada indulgencia, ejemplos evidentes de inmorali<lad o un exc~ 

sivo alejamiento de la mentalidad colectiva, del ndclco social en 

el que cstnn situados. 

DETER~IINACION 11E !.OS FACTORES EN !.A CRIMINALIDAD 

La personalidad del individuo se funda principalmente en la 

conducta, en ·.111a conducta aprendida en el medio ambiente, donde 

los agentes o factores que 6sta ne ce si tn los tomn. de un modelo ya 
prescrito y porque es capa: de compartir valores y de observar y 
respetar las normas jurídicas y sociales. Sin embargo, no en todos 

los individuos opera igual, pues existen conductas dcsadptadns, 

unas porque han tenido rupturas en el proceso d~ sociali:aci6n y 

otras porque paJcccn anomnlias psíquicas (enajenaci6n mental) y 

que en mayor o menor grado son succpt i bles de caer en tipologías -

que ln Ley 11c.·.1al hn calificado como delitos; pero esto no quiero • 

decir que el delito sen un cor.iún denominador, toda vez que, todos_ 

los seres htm1nos cstan preJispucstos n cometer delitos y Jos d! 

lincu('ntcs casi no difieren de los citi...~\danos rc$petuosos de la •· 

Ley, r11c~tos que aml·Js viven en 1.1 mis1r.a socicd11d y bajo las misma 

circun$tancias sociales. 

Por otro lado, los estudios dedicados a los problemas de la f!!. 
tología social, en lo particular, en lo referente a la crirninali·· 

(65) ParcntÍ, Franccsco ... ob. cit. Pp. 29. 
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dad y la delincuencia de menores, han intentado determinar los ti

pos, donde predominan las conductas irregulares o anormales, es d.!!_ 
cir, encasillarlos en cualquiera de los factores, pero el resulta
do de tales estudios han demostrado que las relaciones directas o 
indirectas que existen entre tales fcn6mcnos y los factores socio
dcmográficos, econ6micos, psicosocialcs, culturales, cte., son pr~ 
dueto de antiguas practicas e hipótesis, pero en ningun momento ha 
quedado debidamente establecido, que sea la pertenencia étnica~ la 
pobreza; la vivienda; el progreso técnico• la ignorancia, la dctcE 
nú.nnci6n de la delincuCnci"a, toda vez que, cada uno de los factores .. 
es predisponcntc, pero no opera definitivamente como causa princi
pal en la comisi6n del delito. 

En resúmcn, la influencia de los factores sociales en ·ln deter 
minaci6n de la delincuencia, se inclinan principalmente por la in 
teracci6n de los mismos, aunque en apariencia y en la práctica Ju 
dicial, cada uno de los factores, es considerado como el comun de
nominador de cada delito en particular, pero esto se debe a que ·
ningun Tribunal se ha dado a la tarea de di~ernir su origen, toma~ 
do como base las cnracter~sticas de la personalidad del individuo, 
a6n cuando ~s obligaci6n del Juzgador, tal como se prcvce en los -
artículos 51 y SZ del C6digo ·Penal para el Distrito Federal. En !!· 

consecuencia los sectores de la poblnci6n que viven en condiciones 
donde abunadan los factores en íorma correlacionada, no deben ser 
estigmatizados por su delincuencia, pues como hemos dicho, todos -
los individuos, la poblaci6n en general. sin excepci6n alguna, e~ 

tan predispuestos a_ delinquir. 



CAPITULO SEGU~DO 

POL!TlCA CRIMI:'IAL 

La matcrializaci6n de un hecho criminal, debidamente comproba
do y castigado según reglas precisas, basta por s( solo, para cali
ficar de criminal a un individuo, Aquel cuyo acto escapa de la sa~ 

ci6n penal, no es delincuente para 13 Ley. El hecho de que un indi
viduo hara infringido dctcnninadas normas reconocidas, int reduce ya 

un elemento jurídico en su conducta. Por tal raz6n, la reacci6n co~ 
tra la actividad criminal deben desarrollarse en el plano jurrdico, 
según leyes establecidas previas al acto, lo hará dentro del marco_ 
de determinadas estructuras, las cuales dependen de la organizaci6n 
política y política criminal. A esto respecto Marc Anccl menciona; .. 

"En todo sistema de Derecho Penal, o sea, en toda organizaci6n Est_! 

tal, sistemática de un régimen de incriminaci6n y sanci6n, tienen~ 
ccsariamcnte una polÍtica criminal, siquiera embrionaria ••• (pero) 

no se puede hablar de una política cri·1inal ••• , sino, cuando el -

sistema de represión está organizado, siguiendo directrices concer

tadas"(l). Por otro lado; "La Ley es fruto del pensamiento del l.!_ 
gislador, un producto de lo cspirítual que resulta de la valoraci6n 

de ciertos hechos que acaecen o pueden acaecer en la vida social.El 
juicio valorativo implícito en toda Ley Penal, se traduce en una d.!:, 

saprobaci6n de determinada~ conductas y este desacuerdo suele ser -

acompañado de una penn"(Z). 

Una de las funciones primordiales de la Ley, consitc en prote

ger ciertos valores, en prohibir y castigar ¿etcrminndas conductas. 

(1) Citado por Dcnis Szabo,~'criminolo¡:!a y Política en materia Criminal. Pp,103 
(Z) Rico, Josc ~la •• - Crimen y Justicia en .Amcrica !.atina. Pp. Z94 
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Por otro lado, se afirma que los objetivos de la tcy pena 1, son; 1 a 

protccci6n de la sociedad:. la prcvenci6n del criJ11en y la rcadarita-

ci6n del delincuente• en contraposlci6n de estas dcctarcioncs, alg~ 
nos investigadores establecen que, el verdadt-ro fín de la l.cy Penal 
debiera ser; establecer ciertos límites de tolerancia respecto de -
las conductas antisociales y fijar un porcentaje de criminalidad -
que una sociedad esta dispuesta a aceptar sin riesgo de que $C dc-
sintegrc, tomando en cuenta que nuestra sociedad, es una soci~<lad -
de bnsc legalista, siendo su principal fucnt~. el Derecho Formal,la 
Ley,. es decir, la cxprcsi6n hecha !JOr el poder público competente,• 
de una regla, de una voluntad formularla para eJ futuro y promulgada 

en un texto escrito, constituye esencialmente un sistema de dl'n•cho 

c6dificado, concediendo gran importancia n las definiciones l~gnlcs 

a las nociones abstractas, a la técnica y al dogmátismo jurídico. 

El principio de lcgalida<l de "malle poenn, sine lcge" quC' se -

suele formular, constituye una de las más caras conquistas del lla ... 
mado Derecho Penal Libcrnl y que consiste en "no ha)' delito ni pena 

sin prr.via Ley11
, a este principio de lc,'.:?nlidnd 1 Luis Jiménc: de --

Azúa, se refiere, 11 no hay delito entonces, sin prcvcnci6n Icsal"(3} 

La falta de garantía de legalidad no es menos ricsco~a en el nmbito 

orgánico y procesal, en el área de los delitos propiamente dichos Y 
de los Tribunales Penales, el ciudadano puesto en la forma, consti

tuye y se traduce en eficaz tutela del individuo ante el poder pú- -

blico, pues el Derecho Penal resultaría mostruoso aceptar lu posibl 

lidad de la culpabilidad del delito, cuando el supuesto sujeto actl 
vo carece de culpabilidad, cosa que llevar{a a la indesc3blc respo~ 
sabili<la)l objetiva e importaría un retroceso de siglos en la cvolu

ci6n de las ideas penales. Ya el art{culo 17 Jel Código Penal de-· 

1871, de Antonio Martincz de Castro, se expresaba tal sentido Y que 

cstablecia "las faltas solo se castigan cuando h n sido consumadas, 

sin atender máS que al hecho material y no a si hubo intcnci6n o 

culpa"(4). Casi en igual scnti.Io y con ese es!)Íritu se 1cgis16 en 

el Código Penal de 1931, cuya redacción del primer n5rrnfo del ar 
tículo 9, dccia~ ºla intcnci.6n delictuosa se presume, salvo prueba_ 

en contrario••,, rnisma que podía interpretarse de la mcnra siguiente 

la intención del individuo 3 cometer un delito, es presumible, por-

(3) Citado por García R...1mircz Sergio, Manml de Prisiones, Pp. 196 
(4) !dan. l'p. 196. 
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que ~s una voluntad a dcsarrollarso, a6n cuando no haya sido cxtc-
riorizada, pero de acuerdo con este artículo, es motivo suficiente 
por el cual debía de ser sanciona.da por la t,cy Penal, toda vez qu~ 
ésta considera, por su propio Ministerio, como un hecho consumado y 
porque supuestamente existinn huellas o indicios para considerarla 
como tal. así se puede apreciar, el elemento de culpa.bilidad o de: 
responsabiliadd penal estaba fuera de la abstracci6n del principio_ 
de legalidad, lo que dejaba a la autoridad competente ,entendida és

ta por Ministerio Público y Pol{cia Judicial, el libre arbitrio de 
imponer su criterio ilntc situaciones y casos determinados en euanto 

a la acción delictiva. Respecto a '.' .... , salvo prueba en cot.rario'' -
deTivaba como consecuencia que. las autoridades que conocían del -
caso dejaran a cargo del presunto responsable, probar su no respo~ 
sabilidad penal, cuando en la mayoria de las veces, 6ste se encon-
traba detenido e incomunicado y en tal sit.unci6n, esto resultaba m~ 
nos que imposible parn presentar tales pruebas.En ln actual legisl~ 
ci6n penal, persiste como mandato divino el mismo espíritu, toda -
vez que, la reforma hecha recientemente al artículo 9° del C6digo -
Penal, no es una reforma de fondo, sino de forma y el fantasma de · 
la inquisitoriedad sigue rondando a la administraci6n de Justicia,• 
olvidnndose por completo del principio de lagalidad .. 

En la mayoria de los países del mundo occidental, se establece 
el principio de lagalidad, al promulgar "la inocencia del. acusado • 
se presume, salvo prueba en contrario". De acuerdo con este princi
pio de Derecho y de Justicia, la \ibertad de 1os individuos, no -
puede ser alterada, mientras que las autoridades cmapctentcs cares
can de pruebas suficientes que demuestren la presunta Tesponsabili~ 
dad del acusado de un hecho punible~ en nuestro País el procedimie~ 
to es de manera contraria. 11Ante esa realidad y en cuant:o a los bi~ 
nes y derechos que tutela el Derecho Penal, la política criminal .. -
pretende: 'dcsjudicializ.ar o dcscrim.inar~ una serie de conductas ª!!. 
tisocinles para someterlas a controles sociales o administrativos Y 

sustraerlas de la acci6n pcnal"(S). 

La política criminal. consiste para los Juristas, en aplicar -
los principios decididos pQr el legislador en el C6digo Penal:. para 

( SJ S<abo, Dcnis •• • ob. cit. Pp. 10Z 
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el criminol6go, comprende también una parte descriptiva, que es el 
estudio científico de lo mecanismos de rcpresi6n y do prevención y 
una parte evaluativa, que tiene por objeto su eficacia respecto de 
las normas fijadas por la Ley Penal. 

Para los antiguos juristas alemanes, scgGn asegura Fcrri ''la -
política criminal es el arte de legislar, de apropiar las condicio· 
ncs especiales de cada pueblo, las medidas de rcprcsi6n y de defen
sa social que la ciencia del Derecho Penal establece abstractamcntc 

La doctrina moderna también recojo esta idea, pero no hace de ella 
su único y esencial contenido, porque la politica criminal de hoy, 

no consiste meramente en llevar a la práctic~, según las condicio·· 
ncs de tiempo y lugar, la teoría del Derecho Penal, sino que prc-
sindicndo en muchas ocasiones de las teorías, obra por cuenta pro-
pin buscando la manera de dar un golpe de muerte al mal so~ia1 de -
la delincuencia". (6). Bajo estas condiciones. Frant van l.iszt, de· 
fine a la politica criminal como, "Un conjunto sistemático de los 
princip:os fundados en la invcstigaci6n científica, según los cun·
lcs el Estado ha de llevar a cabo la lucha contra el delito, por rn~ 

dio de la pena y de las instituciones con ella relacionadas'' (7). O 
bien, como la define Goppinger: 11 De ocuparse de la remodelaci6n de 
las normas jurídico·pcnales (en el amplio sentido) y de la organi:~ 
ci6n adecuada y perfeccionamiento del dispositivo de la persccuci6n 
penal y la ejecuci6n de penas"(R). La política criminal_constituyc • 
el modo m6s adecuado que ejerce el Derecho Penal en su misi6n de ·
proteger a la sociedad, pero en la práctica se haya al respecto, en 
el primer plano del ámbito de la pcrsccuci6n pc~nl, sobre la run·-· 
ci6n pública de ln indcmniznci6n de la víctima del delito, como ex~ 

presi6n d~l principio del Estado Social y de ln cjecuci6n de la pe~ 
na. Estas afirmaciones consisten en el inventario de los principios 
vigorizantcs de la lucha contra el delito y en la configuración del 
cambio en el ámbito de la justicia criminal. 

La visi6n de la política criminal, como parte de la teoría de 
la legislaci6n, conduce principalmente a la coopcraci6n, con la di 
visi6n de tareas, entre la lcgislaci6n y la nplicaci6n del Derecho_ 

(6)Citado por Langlc, 0tülio, Teoría de ln PolÍtica Criminal, pág. 29. 
(7)Zipf, lleinz., Introducci6n a la politica criminat, p6g. 2 
(S)Idem. pag, 3, 
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en la Tealizaci6n de los conceptos político~criminalcs. Con ello, a 
la política criminal se le plantea. el problema de hacer visible la_ 

totalidad del Derecho Penal en cuanto a unidad funcional, desde la 
creaci6n hasta la aplicaci6n del Derecho y dc~nrrollar una conccp-
ci6n limitada de la lucha contra el delito. ".,\} contrario de otras_ 

ramas del Derecho, el Derecho pcnat ha impuesto hist6ricnmcnte de -
forma deliberada una sanción legal al cnusantc de una perturbación_ 
social. As! pues, la justicia penal dcb{a analizarse en el contex
to de una rcacci6n agresiva de defensa, cj~rcida por la colcctivi-
dad on contra de aquellos de sus miembros que han perturbado su or
den. la justicia no podría ser má~ que una a2resi6n colectiva, CO!! 

sidcrada como una respuesta natural a una agre-si6n inidividual 11 (9). 

Como todo sistema jurídico, se funda en normas, cuya estabilidad -
protegen ciertamente la seguridad de las personas, prro no implica_ 
un distanciamiento entre los bienes jur{dicamente tutelados y las -
necesidades e intereses de una vida social. La sanci6n establecida, 
es la ~cna, un castigo que impone la autoridad competente a manera_ 
de prevenci6n, con la cual se pretende disminuir la peligrosidad s~ 
clal, aplicandose en este campo las medidas y sanciones que tienden 
a la correcci6n y nse~urami~nto éc los delincuentes. 

La pena conlleva un prop6s:ito aflictivo para"aquél que la su· 
fre, regida por el principio Je legalidad Nulle poenn, sine lcgc•' e 
impuesta por el organo jurisdiccional del Estado; la pena es senci
llamente el castigo que sufre el responsable de una transgresi6n l.!!, 

gal y que se aplica a la manera de justa rctribuci6n y este cast{go 
consiste en la privaci6n o rc~tricci6n en el disfrute de albUO bien 
jurídicamente tutelado. Al respecto von Lis7.t señala.;, "t.a política_ 
criminal, nos da el criterio para la nvrcciaci6n del Derecho vigen
te y nos revela cual es el que debe rcgir"(lO}. En efecto; "Por me
dio de una hucna 1egislaci6n que consagre instituciones de positiva 
eficacia, hay que conbatir el fcn6mcno de Ja c!clincucncia"{ll). 

CONSTITUCIONALIDAD Y JUSTICIA SOCIAL 

La funci6n del Estado, respecto de la política criminal. esta_ 

(9) Dr, SC\lcrin Carlos Verscle,~ ler. Coloquio Sobre Política Cri.aüml en .Amcri
ca Latina, >Exioo, INACIPE, pág. 72, 

(10) 1.iszt, fTaitt. ~on, Tratado de llcrecho Penal. pSg. 3 
(U) tangte, Emilio; Cb, cit, png. 18, 
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íntimamente ligada a la Constituci6n General de la Re~Ública, no en 
lo referente a las disposiciones jurídico~organizativas, sino en lo 
referente a las Liarantias Individuales, La I.c)'.' suprem;,. consagra los 
principios que rigen y orientan a la administración de justicia y • 
que garantizan la i~ualdad de los ciud3danos en conflicto., La Jus
ticia junto con la Libertad, son el valor supremo de la convivenCia 
social y el Derecho, principio que acertadamente qucd6 de manifies
to en la cxposici6n de motivos correspondiente a la iniciativa de -

reforma al articulo 21 de la Constitución General de la Rcp6blica -
Mexicana, misma que establece que no hay sistema válido, socialmen
te hablando, que postergue la justicia en aras de la libertad, como 
tampoco es legítimo cancelar la libertar con miras a extender el á~ 
bito de la justicia. Ahora bien, el principio del Estado de Derecho 
se basa en que toda actividad política~criminal, está siempre inco! 
porada al marco de las referencias de una determinada situación e~ 

tatal, nl marco constitucional y que tiene su origen en la relación 
Individuo-Estado, toda vez que, su nuclco es siempre la iden de li
bertad, en el aseguramiento de una esfera individual, frente n la -
obnipotcncia del Estado~ este principio es válido para todas las ~

funciones del poder estatal, no obstante, cada unn presenta exigen
cias di fe rentes .. 

Al poder legislativo, principal~cnte en el ámbito de ln lcgi~ 
laci6n penal~ le exigen normas penales claramente delimitadas, p~ra 
su intervención y aplicaci6n en los organos judiciales. La consc--
cucncia del principio del Estado de Derecho se hnya en ln vincula-
ci6n a las formas de actuaci6n prescritas y admitidas por la l.cv. -
En este caso se presentan las vinvulacioncs jurídicas del Derecho · 
Procesal Penal, como garantía de libertad constitucional para el -· 
ciudadano interesado y así evitar que el se presente aqu{, frente_ 
al individuo en toda su plenitud de poder. La legitimación del pri_!! 
cipio del Estadb de Derecho, sustenta sus bases en dos disposicio-
ncs m6xim3s de nuestra Carta Magna, ptics en ellas se consagra el -
elemento primordial que hace efectiva la vida en sociedad• este el~ 
mento es la libertad y de ella c1nana el sentido de Justicia social_ 
y le da validez al principio de lcsalidad, en cuanto al ámbito pen
nal se refiere, 



Las disposiciones máximas .. ~as cualc~ no~ rcícrimvs anterior

mente, se encuentran consagradas en los artí~ulos 14 y 16 de la ~-

Constituci6n General de la República; de tal forma ouc el parrafo -

segundo del precepto de garantía que consagra el artículo 1~, esta
blece:. 

ºNadie podrá ser privado de la vida, de la libcrtat\, .•. , sino mediante -
juicio seguido ante los Trihunnl.:-s pr1:..vütnt'.mtc establecidos, en el qt~ sr. 
cumplan las fonnaliJades esenciales del proceJimicnto y conforme a leyes 
expedidas con anterioridad nl hC"cho". 

De lo anterior s~ desprende que la iusticia social se encuen· 

tra implicíta, toda \'e: que la libertad solo podrá verse. afectada -

(en el caso de pena privativa de libertad) por disposición del 6r-

gano juirisdiccional, previo juicio·valorativo de los elementos --

constitutivos del delito y de la5 características y personalidad -

del delincuente y del resultado podrá sancionarse la conducta, Pº! 
que ésta se encuadra en la hip6tesis de la norma prevista y sancio

nada por la Ley Penal, fundamento .:uc lcgitíma y da vigencia al --

principio de legalidad en nuestro D~rccho Penal. 

El pfirrafo tercero de este precepto de garantía, prosigue: 

"F..n los juicios de orden criminal queda prohibido imponer. por silll'lc ana
logia y aún por mayoria de raz6n, pena alguna que no este decretada por la 
Ley, cxactounente aplicable al delito de que se trata". (nullc poema, sine 
19). -

Se establece pues, que el legislador ha criminali:i:a<lo una dc·

tenninad1 conJucta, la valora y l:i c!asifica vor medio de una pena, 

limitando la actividad discrecional del juzgador y lo somete a los 

mínimos y los máximos que la propia pena impone y queda ésta debid~ 

mente especificada pnra su cjccuci6n (individual izaci6n de la pena) 

Otorga a su vez., la garantía de. audiencia, corno principio esencial_ 

de la defensa social, con la final i.!ad de que el poder público no 

caiga en el abuso de Ja 1.ey en pcriuicio de los ciudadanos. Pre- -

vee as[ tamhién, en su párrafo ptiracro, que la comisión de un deli

to deberla ser ju:!.gado en el tiempo y en el espacio de su consuma-- .. 

ci6n, confomc a las leyes en vigor y nunca por leyes n.nteriorcs o 

posteriores al hecho 1 
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Por su parte el artículo 16 Constitucional, cons3gra entre --
otras ~arantias. la seguridad iur(dica de los ciudadanos. de su fa
milia. de sus bienes y posesiones, motivo por el cual en su primera 
parte establece:. 

"Nadie puede ser molestado en su persona, fmnilia, dCJTticilio, papeles o po 
scsiorx:s, sino en virtOO de mandamiento escrito de la autoridad compctcntü 
que funde y motive la causa legal del procedimiento''. 

En cuanto a la pnrtc segunda de este precepto de ~arantía, -

protege la libertad de los ciudadanos. todn \et que, ésta no podrá 
verse afectada, mientras que la autoridad competente care:z.ca de las 
pruebas suficientes que demuestren la presunta responsabilidad del 
inculpado, por la comisión de un delito y é~tc mcre:z.ca pena corpo-

ral y del cual la autoridad competente tiene conocimiento por medio 

de denuncia o querella¡ as{ pues: 

"lb podr!1 librarse orden de aprehcnci6n o dctcnci6n, sino por la autoridn,, 
ju:lici;:il, sin que proceda denuncia, acusaci6n o qucrC'llll de un hecho dctcnniTifü~O 
que la 1_..cy castigue con pena corporal y sin que cstcn npoyndas nqocllas por ck•
claraci6n bajo protesta, de pcrson..'ls dignas de fe o por otro lb.to que hnga posi
ble la responsabilidad Jcl inculpado •••• ,". 

En el contenido de este artículo, se oto1·ga tambi6n, potcsta¿_ 

a los ciudadanos comúnes y los faculta para detener al o los rcsporr 

sables de la comisi6n de un delito y evitar así que se sustraig:m 

de la acci6n de la justicia, con ln salvcdatl de que dcbcran poner-

en inmediata disposici6n de la autoridad cor.1pctcnte, sin que esto -

pretenda la justiciJ por propia t'lano, toUa \"C: que, la Constitución 

en la pa.rte primera del artículo 17, prohibe l:t misma )' la violen-

cía par11 'reclamar un derecho (venganza privnda), a. estC' respecto el 

menciona.do precepto continua. diciendo: 

" •.. , hecha la cxccpci6n de los casos de flngrantC' delito en qu::: cualquier 
persona puede aprehender nl delincuente )' n sus complices, poniendolos sil~ 
!cmora a disposici6n de la autoriJad COOlJlOh T\LL~ 11 • 

En cuanto a la tercera parte del citado nrtJculo, la adminis··' 

traci6n de la justicia. se orienta con el mismo espíritu hacia. 1.1 

autorida.d administrativa. civil, con la diferencia de la incxisten·

cin en el lugar de los hechOs, de la autoridad judicial~ Por lo de~ 

m5s este artículo regula ln forma en que hnn de efectuarse los en ... 
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teos por la autoridad Judicial; regula también las funciones de ln 
autoridad administrativa en la práctica de las visitas domicilin·--=
rias; protege la circuloci6n de la correspondencia bajo cubierta y 
su violaci6n implica responsabilidad penal y por último, limita y -
regula las actividades de los miembros del ejercito, en tiempos de 
paz y de guerra. 

Visto lo anterior, la Constituci6n General de la Rep6blicn, es 
tablece importantes derechos públicos subjetivos del inculpado, qu; 
representan garantias esenciales para 6ste y de esta forma se asegu 
ra la debida impartici6n de justicia en materia penal~ Consecuente
mente, el juzgador puede y debe actuar con equidad en la fijaci6n -
de las penas, conciliando de esta manera, los intereses partícula-
ros y sociales, que el Estado ha de observar y proteger. Así se tu
telan tanto los derechos del individuo como los de la sociedad. 

LA FUNCION REGULADORA DEL DERECHO PENAL 

El "jus punendi 11
, en un Estado Democrático debe respetar las -

garantías propias del Estado de Derecho, esto es, las que giran en 
torno al principio de legalidad, pero al mismo tiempo, debe anadir_ 
nuevos cometidos que vayan más allft del 'mbito de las garantías pu 
ramentc formales y asegurar un real servicio a la sociedad. Por lo 
tanto, el derecho penal debe do intervenir activamente en la vida -
efectiva de la sociedad en su cometido de la lucha contra el crimen 
en el sentido do lucha contra la delincuencia, como foTI1a real de ~ 
xistcncia social, solo que para alcanzar ese fin, el derecho nena!_ 
se vale de la pena y le atribuye a 6sta, la funci6n de prevención -
de los delitos, toda vez que, ºEl delito es la colocación de peli .. -
gro de las condiciones de vida en sociedad. peligro que el legisla
dor comprueba y que solo puede alejar por medio de la pena"(lZ), lo 
cual quiere decir, que la pena, es la prevención por •edio de la -
represión, o bien, la rcprcsi6n con vistas a la prcvenci6n. 

Así pues, el derecho penal, en un Estado Social: y Democrático 
de Derecho, debe asegurar la protección efectiva de todos los miem
bros de la colecti'lidad, por Jo que ha de mantener la ftnlci6n de -
prevención mediante la pena, con arreglo a los principios de exclu
siva protección de los bienes iur!dicamente tutelados y en contra -

(12) Langlc, &nilio. Ob. cit. pág. 64. 
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de los delitos. El derecho penal en un Estado Democrático, debe de
sarrollarse con una estricta sujcci6n a los limites propios del --
principio de legalidad "nullc pocna, sine legc", tanto en su ver--
tientc formal como en su aplicaci6n material. Por tales motivos el 
planteamiento democrático, no solo debe servir a las mayorías, sino 
también el de atender y respetar a toda minoría, a todo ciudadano,
en la medida que todo ello sea compatible con la paz social. "Desde 
esta perspectiva, el derecho penal, no solo debe defender de los d~ 
lincucntes a la sociedad, sino que ha de respetar al mismo tiempo • 
la dignidad de los delincuentes e intentar ofrecer alternativa$ 
su comportamiento criminal, en base a una concepción democrát ic.-t de 
ejccuci6n de penas, o sea, con la participaci6n del sujeto en ella 
y no persiga la imposici6n de un determinado sistema o método, sino 
ampliar lns posibilidades de clecci6n del condcnndo''(ll). 

ADM!NISTRACION DE JUSTICIA, SU PAPEL Y SU CRISIS 

La administración de justicia, ha constituido durante mucho - · 
tiempo, la actividad mas tradicional del Estado y para atenderla -· 
hay que recurrir a los objetivos del derecho penal, que como hemos_ 
apuntado anteriormente, consiste en la protección de la sociedad; · 
la prevenciÓn del delito y la rcadaptnci6n social del delincuente,· 
por medio de la prohibici6n y sanción de determinadas conductas qu~ 
atentan contra los bienes jurídicamente tutelados por el legislador 
De esta funci6n natural del derecho penal, se ase~ura la coexisten· 
cía pacífica de los eruoos humanos y arnoni:a las actividades de -· 
los miembros de la sociedad, salvaguardando así, el lntercs supe·-· 
rior del•Estado. 

La sociedad moderna como consecuencia del desarrollo, se ha vi~to · 
cada vez r·.s compleja, pluralista, técnica y despersonalizad~; por_ 
otro lado, la delincuencia crece y se transforma, 1ntc esta situa- · 
ci6n, la administración de justicia penal sigue perpetuando un si~ 

tema tradicional e inadecuado, toda vez que, los C6digos penales -
continuan pr~scntando numerosas abstracciones metafísicas: los 6rg~ 
nismos que la compenen se encuentran íra~nentados e incomunicados • 
entre sí, pues en e~ transcurso de la historia se ha venido obser-· 

(13) ~Ur Puig, Santiago,, La f'unci6n de la pena y h teoría del delito en el Es· 
· tado Social y fur.iocr5tico de Derecho, pág. 21 
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vando, que 1:anto la policia judicial, como la Rcprcscntaci6n Social 

del Ministerio Publico, no ofrecen csquémas satisfactorios en la S.!:, 

lección y formaci6n de su personal, ni perspectivas capaces de ca~ 

trol~r la criminalidad y respetar al mismo tiempo, los derechos mas 
elementales del individuo~ los juzgados y tribunales se encuentran_ 
saturados de casos a resolver, pero esta situaci6n no les imoidc s~ 

guir manteniendo su actitud represiva (castigar es un deber); las 

penas clásicas, la multa y la prisi6n, no han probado su eficacia;· 
el tratamiento dispensado en las instituciones penitenciarias solo_ 

han dado resultados mediocres~ "El sistema de administraci6n de ju!_ 

ticia penal establecido, o.frece pues, grandes resistencias a las i!!. 
novaciones de política criminal. por consiguiente los recientes e!_ 
tudios, han dado resultados que demuestran que la administraci6n de 
justicia penal, es un importante factor de crimlnalidad"(14). Por t!!_ 
les motivos, la administración de justicia se encuentra en crisis,· 
todo vez que, hay una marcada indiferencia hacia ella, por parte de 
sus colaboradores, pues en muchas ocasiones la impartici6n se suje· 
ta a intereses particulares o bien se imparte tardiamcntc, lo que -
implica que muchos delincuentes se sustraigan de la acci6n de la -
justicia, por lo que cada ve~ hay más alejamiento de la sociedad h! 
cía con ella, ya que prcfiertn conciliar sus intereses en lo parti~ 
cular o bien, no intentar la acción penal en contra de los presun-
tos responsables, pues alO·víctima le interesa mas verse resarcido_ 
o quedar indiferente que optar por el procedimiento judicial. En t! 
les circunstancias, una administración de justicia penal en crisis. 
por la cual atravicta una sociedad moderna, no puede cumplir con su 
cometido de proteger a la sociedad de la delincuencia, ni tampoco 
podrá prevenirla y mucho menos podrá readaptar a los delincuentes y 
en cambio si tiende a incrementar la criminalidad. 

REACCION SOCIAL CONTRA LA DELINCUENCIA 

Como hemos anotado arriba, la crisis por la que actualmente ·• 
atravicza la administraci6n de justicip. penal 1 se ha puesto en una 
posisi6n nada envidiab~e, pues se !e considera como un iactor crimi 
n6geno de gran importancia, esto principalmente por la indiferencia 

(14) Rico, Josc Ma, Las Sanciancs Penales y Política Criminal Contcmporanca. p5g 
128 y SS, 
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que la rodea, tanto por el póblico en general, como por sus pronios 
colaboradores, pues si bien es cierto, la finalidad de la Ley penal 
es prevenir y rcp~imir las conductas delictivas, también lo ~s, que 
su aplicaci6n es severa y muy a menudo brutal y nada razonada, lo -
constituye a perpetuar abusos por parte de quienes la aplican. Así 
pues, la transgresión de las normas institucionalizadas, es decir,· 
a las perspectivas colcctivast siempre han tenido por efecto susci
tar reacciones caracterizadas que van desde de la simple reprimenda 
social hasta la colora y a la intervención represiva. "De caso con

trario no habría infracci6n, si no hubiera normas de conducta que -
violar, la reacción social sería cncxistente, sin delito ni tlclin-· 
cucntc''(lS). Sin embargo, ciertos individuos se apartan de estos -
comportamientos y cometen infracciones, por lo que la sociedad al · 
sentirse daftada en su orden y en su seguridad, reacciona i~stinti-
vnmcntc, dcspu6s en forma reflexiva y de esta forma excita nl poder 
p6blico para la persecución de 'los delincuentes, para consignarlos 
ante el 6rgnno jurisdiccional y éste imponga a los infractores 1~ 
pena que corresponda por el delito cometido, coníirmandose nsí que 
el poder de castigar, no es, sino, el mayor poder que el EstaJo 
ejerce en la práctica, de manera regular sobre los ciudadanos. 

En cuanto a lo anterior, es importante analizar en este punto, 
la teoría de la Defensa Social que sustenta Filippo Grammatica, en 

la cual scfiala que: "El Estado <lcbo nprcOOcr a eliminar las en usas de 
desamparo del individuo en la sociedad, a fin de mantener el orden 
perpetuado mediante leyes. El Estado no tiene derecho a castigar, · 
sino el deber de facilitar la inscrci6n del hombre en la sociedad.
La inser~i6n social no debe efectuarse mediante penas, sino con me
didas de protecci6n de la sociedad con carácter preventivo. La medi 
da de protección de la sociedad debe de ser adecuada al sujeto ind~ 
vidual y halla~sc en relaci6n a sus necesidades, con su pcrsonali·· 
dad, pero no con el hecho ocasionndo"(l6). A este resnccto Antonio_ 
Nuftez. sosticne;"La pena no tiene ningun carácter expiatorio, pues_ 
no se trata de responder al mal (el delito), con otro mal (ln pena) 
ni castigar al que ha delinquido, no, lo que se trata es, que el ~

hombre no vuelva a delinqtiir, 1.ograr la rcadnptaci6n del delincuen
te, no su pa.decimiento''(l7), En consecuencia, se debe eliminar al -

(15) Rico, Jase Ma, Crimen y Justiciat" Ob, cit. 1Jag. 289 mi fü:~~~1~!Pá;1W~~S,,:~.~~·1~~~;,,!~iona1 "El Derecho a r.nstiRar" Uni 
versidad de los AOO.cs, Mérida, Venezuela, a:.NIPEC., pag. 15 
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castigo por considerarse inhumano e innecesario vengarse del delin
cuente, a6n cuando hay quiéne~ sostienen que, la pena es un benefi
cio para el delincuente, al procurar la reforma de su voluntad cri· 
minaL 

PREVENCION DE LA DE!.!NCUENC!A 

La lucha preventiva contra ln <lelinr.uencia, en principio redu
ce algunas modalidades de intimitlaci6n y disuaci6n por la amcnnz.a .: 

de la pena o por la prevención nccfnlica qu'" consiste en poner obst,! 

culos en el camino del cri!l'cn; posteriormente, los esfuerzos fueron 
canali=ad~s a prevenir el.delito, buscando encontrar y eliminar los 
elementos crimin6gcnos en circunstancins dadas por el individuo~ 

"La pena no corresponde a las axigC"n.:ias de justicia, sino que. se 

haya vinculada y legitimada solo como me<lio de prcvcnci6n de los d~ 
litas. no se castfg3 para rccst.i.bleccr un orden de valores, sino P!!. 
ra evitar la rcalizaci6n de condt1ctas que se cstíman indcscablcs,Si 
la retibuci6n mira al pasado, la !JTC'Vcnción mira al futuro y prctc!l 
de inhibir mediante la conminaci6n punitiva a la comisi6n de los df:. 
litas. (18). Por lo tanto, "La sanci6n debe ser rcpcrsonalizada, e!! 
tcndiendose la pena justa y hum~na 1 como un conjunto de obligacio-
ncs y privaciones que la autoridad impone y aplica al tenor de la -
Ley, por medio de los 6rganos .iurisdiccionnJcs, al culpable de un 
dcli to. para lograr la prcVC'nci6n general y la particular y sobre 
todo, facilitar que el delincuente puc<la repersonalizarse"(l9), 

Por su parte Filippo Grammatica y Marc AnccJ, en sus teorías 
de la defensa social y la nueva defensa social, sostienen que, "La 
eliminnci6n de la pena como castigo 'no mas penas para cada delito, 
sino una medida para cada persona'. porque el í:stado no debe orien
tar su politica criminal hacia la climinaci6n de las causas que co~ 
ducen al delito. El deber L:el Estado es prevenir el delito, Si el -
deber no ha sido cumplido y se produce el delito, el Estado no tie
ne el derecho de reprimir, sino de rcsociaJizar. Si el Estado ne ha 
cumplido con su deber de prevenir, ha perdido el derecho a castigar 
Entonces la pena aflictiva debe reemplazarse por nedidas de defensa 
social, de car&cter preventivo y ~11 11cativo'1 (ZO). ~l entendimiento -
(18) Mir Puig, Santiago; Ob,- cit. pag, 29 
(19) ,\ntonio Beristain, El Derecho a Castigar. Pág. 15. 
(20) Elio Gonzalcz Grillo. El llcrocho a Castigar. Pag. 15. 



- 49 -

de la pena como medio de prcvenci6n, al servicio de la protccci6n -
efectiva de los ciudadanos, supone atribuir un significado directo -
de regulaci6n social a la norma jurídico-penal, asignnndolc la fun-· 
ci6n de crear espcctativas sociales que motiven a la colectividad en 
contra de la comosi6n de los delitos y por medio de 6sta lograr la -
readaptación del delincuente. 

INDIV!DUALIZACION Y EJECUCION DE LAS PENAS 

Dos preocupaciones de los criminol6gos respecto de la pena, -
son: la individualizaci6n y la proporcionalidad. El problema tiene · 
solución siempre y cuando ex!sta una gran variedad que permita cscq 
gcr la sanci6n, según la gravedad del delito, daflo 
acuerdo con la personalidad del Celincucnte. 

cau~ado ··y di' 

Tomando en cuenta al sujct~ a quién van dirigidas, las penas · 
pueden ser~ de intimidaci6n; de corrección y de el iminaci6n ¡_ según 
Cuello Calon; "Las penas se dividen en: penas de intimidaci6n, indl 
cadas a los individuos no corrompidos, en quien~s exíste el resorte_ 
de la moralidad y que es preciso reforzar con el miedo de la pena" •. 
(21)¡ pero, el temor a recibir el castigo, no es un ínctor dctnrmi· 
nante para que el individuo se aleje del delito, pues con mayor fr2 
cuencia ocurre que "la cducaci6n, el sentimiento del honor y la int2 
gridad moral, sean los elementos que a modo de prcvcnci6n produzcan_ 
efectos que se buscan con la ejecución de las pcnas"(ZZ), Con rel.:! 
ci6n a la clasificación de las penas, Cu~llo Calan sigue exponiendo; 
"penas de correcci6n, que tienden a reforzar el carácter prcventivc 
de aqucllo·s delincu~ntes corrompidos, pero refutados corregibles y 

las penas de eliminación o de seguridad, para criminales incorrogi·· 
bles y peligrosos, a quienes es preciso, para la seguridad oficial,· 
coloC'.ar en situaciones especiales de no causar <laiao a los dem5s"(23) 

La individua1izaci6n de las penas ti~nc como límite, el princl 
cipio de legalidad (nullc poena, sine legc) y las medidas materiales 
y ténicas con las cuales se cuenta en realidad, es decir, se basa en 
criterios, mismos que a su ve~ sen~ 

(21) Coollo Calon, Eugenio, La Mxlcma Pcnología. pag. 583. 
(22) llcnting, Hans von, La Pena, pag. 22 y ss. 
(23) Qiello Calon, Eugenio. Ob, cit. pag. 583. 
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Objetivo, .. En el que se atiende sobre todo al delito realizado, 

a la forma de la comisi6n, a su gravedad, al peligro, nl daño caus! 
do, al bien jurrdicamente tutelado y demás circunstancias. 

Subjetivo. - En este criterio se atiende principalmente al del in 
cuente, su personalidad y su peligrosidad. 

Mlxto.· conjunto que fuciona a los criterios anteriores, o sea, 
tanto al delito como al delincuente, el cual se ha adoptado en los -
procesos actuales, toda vez que, no se puede establecer arbitrio l!m! 
tado al Juzgador. 

En el Derecho Penal Mexicano, el legislador recoge tales crit~ 
rios, con el firme prop6sito de que el 6rgano jurisdiccional en la i~ 
partición de justicia, no caiga en el abuso de la pena, la cual so on 
cuentra regulada por el principio de legalidad que consagr~ el art{· 

culo 14 Constitucional, limitando la actividad judicial por los míni· 
mos y los m&ximos que la pena misma establece y atendiendo a las cir~ 

cinstancias y caractmisticas, tanto de la comisión u omisión del dcli 
t:o, como del del incuentc. por tales motivos, los criterios son adopt_! 
dos por los artkulos 51 y 52 del C6digo renal vigente en el Distrito 
Federal en materia del fuero común y para toda la República en mate-
ria Federal, donde acertadamente se ha establecido: 

"Art. 51.- Dentro de ios límites fijados por la Ley, los jueces y tribunales 
aplicaran las sanciones establecidas para cada delito, teniendo en cuenta •• 
las circunstancias exteriores do ejecución y las peculiaridades del dclin··· 
cuente". 

"Art. sz ... F.n la aplicaci6n de las sanciones penales. se tendrá en cuenta: 

1v •• t.a naturaleza de la acción u omisi6n de los medios empleados para eje-· 
cutarla y la extensi6n del dallo causado y del peligro corrido: 

22.- la edad, la cducaci6n, la ilustración, las costl.11\bres y la conducta ...... -
procedentes del sujeto, los motivos que lo iq>ulsnron o dctcnninaíon a deli!!. 
qui r y sus cmdiciones ccon6micas. 

3~ .... Las condiciones especiales en que se cncontroba en el mol?K!nto de la co
misi6n del delito y los <lcm.i:; antecedentes y condiciones personales que puc· 
dan comprobarse, as! ccroo los vínculos de parentczco, de amistad o nacidos -
de otras relaciones sociales, la calidad de las pcrsaruts a.(endidas y las cTr 
etnStancias de ticnpo, mcxlo, de lut:ar y de ocasi6n que demuestren su ma)"Qr O 
menor temibilidad, 

4~, .. Trátandose,,, 

El juez deberá tomar conocimiento directo del sujeto, de ta víctima Y de las 
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ciJ'Cl.DlStancias del hecho en la medida rc:qucrida para cada caso .. 

Para los fines de este artículo, el juez requerir6 los dictar.enes pericia
les tendientes a conocer la personalidad del sujeto y de los dcm.ú elemen
tos conducentes, en su caso, a la aplic.aci6n de Ja.e-; sanciones penales'', 

Lo anterior es una garantía jurídica para el individuo sujeto_ 
a proceso, pues atendiendo a lo arriba mencionado y a lo dispuesto_ 
por el párrafo tercero del artículo 14 Constitucional, la sanci6n -
penal no podrá ser aplicada, sino en términos que la pena misma im
pone, desechandose la •ayoria de raz6n y su aplicaci6n por simple · 
analogfa. 

El maestro Luis Rodríguez Manzanera, al hablar de la individu~ 
lizaci6n de la pena, nos dice; "Es un fen6meno 6nico, pero no se da 
en un solo mom~nto, pudiendosc distinguir en tres faces~ 

FASE LEGISLATIVA,- Es la etapa en que la pena es enunciada, el 
legislador cri•inaliza deteTilinada conducta, la valoriza y la cali
fica por aedio de una pena, La Ley da a cada delito su propia pena, 
o sea, una pena individual que enuncia un •Íni•o y lDl •~xi1110 y de -
esta forma se protege el principio de 'legalidad, dando al juez ac-
ci6n discrecional dentro de los l[~ites fijados. Al enunciar una pe 
na, el legislador debe tener en cuenta los •edios exist~ntcs en la 
realidad y la posibilidad efectiva de t.rataaiento." 

FASE JUDICIAL.~ Aqu{ se deteraina la pena, es el mo•ento en -
que el juez la iapone al delincuente, que conforme a la Ley, se e~ 

cuentra prccscrita para el delito en part.icular, t.o•ando en cttcnt.a_ 
las características del aismo y la personalidad del delincuente". 

FASE EJECUTIVA.- La individualizaci6n ejecutiva, es la fase de 
aplicaci6n real de la pena, es ésta se cumple la función de la prc
venci6n especial (individual) y de trataaient.o penal, pues es prcc! 
so aplicar el remedio variable según la persona a quien vadirigid;i'' 
(Z4). 

Con las nuevas finalidades que se le han asignada a la pena Y 
con la adopci6n de ~as •edidas de scgurid•d, la ejecución penal se 
ha convcrti4o en la •edida decisiva del agrupamiento de fuerzas pa• 
ra la lucha contra la criminalidad. ,.En efecto, de nada l(ale tener_ 
(Z4) Rodríguez ltmzanera, Luis. Tntroducci6n a la Fenologia. Pag. 18 Y ss. 
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las m6s perfectas leyes para tener 6xito en la lucha contra la d~ 

delincuencia, si ella no tiene comtemplado el coi!lolcmcnto indispen 
sable de un buen régimen de ejccuci6n de sanciones. Oc éste Último_ 
depcnclc cm definitiva, que el hombre que ha \"iolado las normas de -
convivencia social se ha hecho acreedor a una condena, se convierta 
en el futuro delincuente habitual o en un ser socialmente readapta
do, al que mediante un acertado método de reeducaci6n, se ha conse
guido corregir y convertido en un hombre útil para la sociedad''(ZS) 
Esto demuestra la importancia trascendental del sistema de eJccu--
ci6n de penas en su lucha contra la ~rittinalidad. 

El maestro francés Darr1ud, dccia al respecto; "Que el proceso 
penal, no es sino un incidente previo en la cjccuci6n del Derecho -
de castigar y el fallo que lo determina no tiene su importancia y -

funci6n, sino en el mismo de su ejecuci6n, La cuesti6n de ejecuci6n 
pena 1 domina, entonces, el la es el punto de vis ta de la lucha COJ! 

tra el delito. De acuerdo con esto, se puede decir que, es ma$ co~ 
duccnte para la defensa social. tener un C6di~o Penal mediano que -
consagre un buen régimen penitenciario, que un C6~lgo Penal irre-p!'.~ 

chablc, con un sistema penitenciario malo"(Z6). 

La necesidad de reglamentar el cumplimiento de las sanciones,
surgi6 como consecuencia del roconocicmicnto de los derechos subje
tivos del condenado, y fue así como nacio el llamado Derecho Ejecu
tivo Penal, mismo que; "Nace como un conjunto de normas jurídicas -
que regulan la relación entre el Estado y el condenado, y a este D.!:_ 

rccho corresponde el estudio de las normas y reglamentos que rigen 
todo lo relacionado a la ejccuci6n de las sanciones penales y su fiE 
bito no se limita al análisis de las normas que regulan la cjecu--
ci6n de las penas privativas de libertad, sino también abarca lo T.!:_ 

fercnte al cumplimiento a las lk·ritis especies de penas y contempla -
lns condiciones de ejccuci6n; la iniciaci6n. las modificaciones, la 
extinción del vínculo punitivo, los sujetos y los objetos de ]q e.i~ 

cuci6n; los órganos, la funci6n o actividad administrativa durante_ 
la cjccuci6n p~nal~ la tutela de los derechos e intereses del con
denado", (Z7), 

(ZS) Oiichi::ola, Mario, La individu.1li:aci6n de la pena. pag .. 123 
(26) Citado por Olichizola, Ha.ria, Oh, cit, pag .. 1Z4, 
(Z7) ldcm, pag, 130, 



CAPITULO TERCERO 

LA PESA 

En el devenir hist6rico, las reacciones de la sociedad en co~ 
tra de la actividad delictiva, en muchas ocasiones h~ sido cxclusl 
va.mente pasional y nada razonada, pues la sanci6n ha sido ~flicti
va y dominada por el Estado. Si los hombres respetaran voluntaria
mente las normas jurídicas, el Derecho Penal seria innecesario, p~ 
ro los seres humanos somos constantes infractores y transgresores_ 
de ese orden jurídico, previamente cst2blt><:ido, }'OT tal moti·:o, - · 

junto al derecho penal está la figura del sancionador, en estos C! 
sos que el bien jurídico tutelado lo rcclnffia, el Estado por medio_ 
de tribunales u órganos jurisdiccionales competentes, se ve en la 
imperiosa necesidad de ejercer formas más estrictas y coercitivas_ 
para salvagusrdar las relaciones de los miembros del agregado so
cial; y as{ nace la pena, como un rroducto artificial, establecido 
por la sociedad y hecho por el hon.bre, del cual se puede disponer 
ante una conducta o situaci6n determinada. Consiste en la priva--
ci6n o r~stricci6n de derechos, nsi como de bienes jurídicos esta
blecidos por la Ley, su imposici6n se basa en el principio de leg!! 
lidad de nulle poena, sine legc, dentro de los límites fijados por 
ella, tales limites sustraen a la pena del libre arbitrio del ju:
gador. creando ºcon ello wiaimportantc garantía jurídica de los i!! 
dividuos, su imposici6n, pues, está reservada a los 6rganos juris
diccionales del Estado y la aplican con relaci6n al delito, para -
mantener el orden jurídico r protección de la vida en sociedad, s~ 
lo puede ser impuesta a los declarados culpables de una infracci6n 
penal, de modo que nadie puede ser castigado por el delito <le otro. 

La pena se puede de.finir de la manera siguiente: "es la priv! 
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ci6n"o restricción de bienes jurídicos impuestos conforme a la L~y 
por 6rganos jurisdiccionales compctentc5, al cul. abtc de una in· .. -
fracci6n penal"(!-), La pena tradicionalmente, es el c::ist.igo impuc~ 
to por autoridad legítima, al que ha cometido un delito" A este 

respecto Franz. van Lisz.t, define¡_ "El mal que el juez. inflingc al 

delincuente a causa de un delito, para expresar la rcprQbaci6n s~ 
cial, con respecto al acto o al actor"(:?). Para C3stcllnnos Tcna;_
"es el mal jurídico legalmente impuesto por el Estado al dcl,incue!! 

te, para conservar el orden jurídico"(3). 

Entonces, "La pena, en su concepción moderna presenta dos ca

racterísticas, que a su ver son: que se encuentre establecida y -

que tenga como prcsupucs to la culpabi 1 i dad de un sujeto, esto es, 

no podr5 ser castigado delito alguno que no se halle establecido -

por la Ley anterior a su consumaci6n, lo que fundamenta la garan-

tía jurídica de nullc pocna, sine lcge"(4). En igual sentido, el -

artículo 14 Constitucional, establece las restricciones a la apii

caci6n de la pena, pues ésta solo es aplicable conforme a leyes C! 
pedidas con anterioridad al hecho, constituyendo asi la garantía -

jurídica de las personas. 

1.os FINES DE LA PENA 

Las teorías sobre los fines de la pena se han envuelto en la 

esfera dogmlitica, nsignandolc diferentes acepciones y fines deter

minados, que van desde lo aílicth·o y expiatorio, hast:a lo justo y 
humanitario, pero a fin de cuentas estas teorías se pueden concen

trar en dos grandes campos, los cuales a continuaci6n se exponen: 

Teorías absolutas ... Son las que buscan el fundamento y el fin 

de la pena, tan solo en la naturale:a íntima de la misma y no en -

un objetivo trasendcntc~ Se castiga al delincuente porque éste ha 

delinquido. La pena es justa en s! .. La pena es pura y simplcment!_ 

el justo castigo, como consecuencia jurídica del delito cometido -

(retribuci6n), según estas teorías, el fin de la peno., es la retr! 

buci6n y expiación de~ delincuente por el delito coactido. 

(1) Cuello calon, Eugenio, Ob .. cit, pag. 16, 
(2) Rodríguez; Manzanera, Luis, et>, cit, pag, 18, 
(3) castellanos Ten:i, Ferruuxlo. LiniOJllientos de De~ Penal. pag. 282, 
(4) García Valdéz, carios. Jntroducci6n a la Peno1og1a. pag. 12 
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Teorías relativas,- Estas l~ atribuyen a la pena u~ fin indo· 
pendiente, seftalandole un objetivo Pol!tico y utilitario, se castf. 
ga en forma de prevenci6n para que no se delinca y la pena se ünp~ 
ne porque es eficaz., teniendo en cuenta sus resultados probables, 
así como sus efectos, Además estas teorías dividen a la prcvenci6n 
en prevención general y prcvcnci6n especial; la primera actua so·~ 
brc la colectividad mostrando a los hombres respetuosos de la Ley, 
las consecuencias de la rebeldía en contra de é1la y de este modO_ 
estimula su respeto e inclinaci6n a su observancia.. La ~egundR, se 
gún sus seguidores, crea en el delincuente motivos que, por temor= 
a lR pena se aparte de perpetuaci6n de nuevos delitos (intimida--
ci6n) y si es necesario y posible, procura la reforma del delin-.-· 
cuente y pueda ser 6ste reincorporado a la sociedad cOmo un hombre 
Útil a la mismn. 

LAS PENAS ABSOLUTAS O RETRIBUTIVAS 

Ln característica de las teorías absolutas, J;ue y sigue sien
do en su concepto de justicia, la retribuci6n de' mal por el mal~· 
para Kant ,"la pena es un ilnpcrativo categórico de la raz6n prtícti 
ca, siendo base la retribución moral. La pena es la justa retribu
ción del mal del delito a la culpabílidad del del_incucntc, 6sta en 
su esencia Última- La idea de retribución exige que el mal del de
lito siga la aflicci6n de la pena para la reintegración del orden_ 
jurídico violado y el reestablecimiento de la autoridad de la Ley_ 
infringida, es decir, para la rcaliz.aci6n de justicia"(S). 

La pena es y será siempre retribuci6n, no importa que, aGn -
sin pretenderlo produzca efectos preventivos que alejen del delito 
a los miembros de la colectividad por miedo al mal que contiene, -
ni que aspire á la prcvenci6n general, pues cierto es que, la pena 
siempre conserva su íntimo sentido retributivo, su esencia es pues 
el castigo. La retribuci6n consiste en mantener el orden y· el equi 
librio jurídico que es el fundamento de la vida en socied~d y el ~ 

Estado debe protegerlos y restaurarlos cuando se ven quebTanta4os_ 
poe el delito. 

11 La pena retributiva es considerada como un sufriniicntQ que 

(5) CUello Calon, Eugenio. Ob. cit, pag. 17 
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viene considerado, como proporcional al hecho cometidQ y que ~icnc 
inflingiendo en raz6n de aquello que acontcci6, cano reacción a él. 
sin una liga necesaria con el futuro, cerno recstablecimicnta n un_ 
equilibrio roto"(6J, es el mal que se le hace al delincuente, por 
el mal que previamente hiz6 a la socicda<l, 

"Constituye una ficción ver en la pena, la eliminaci6n jurÍ·· 
dica y moral de la infracci6n y en la aplicaci6n de ln misma el 
rcestablccimicnto automático v compensador del orden público lesio

nado por el delito. Lo que existe realmente no puede ser suprimí~ 
o compensado por una operaci6n abstracta. La pena solo tiene real 
significado mediante su aplicaci6n efectiva e individualizada. Po; 
otra parte, la justicia pura no puede ser uno de los objetivos de 
la sanci6n, ya que ningun sistema penal ha podido, puede, ni podrti 
aplicarla totalmentc"f7). 

Sin embargo Claus Roxín, no ha vacilado ~n calificar a 1a tcE_ 
ría retributiva de la pena¡, ºcomo científicamente insostenible y • 
político-criminalmente dafiosaa indenfcndiblc, por cuan~o al fund! 
mento tcríco .. estatal de la democracia, no puede aceptar que un mal 
(el delito) se anule por otro mal (la pena); dafiina porque 6sta ., 
concepci6n no conduce a una ejccuci6n moderna ele la pena, que aho .. 
ra se fundamenta en la rcsocializaci6n y prevención gcnera1"(8) ,Le. 
función retributiva es necesaria y en este carácter, no puede des~ 
parecer, pero no debe predominar hasta el punto de comprometer el 
fin de la readaptación social, que también es perseguido y que .f;i' 
gura en el primer plano del tratamiento, 

!,AS PENAS PREVENTIVAS 

Como he~os dicho anteriormente, ajustandonos al criterio de • 
los criminol6gos, la pena no responde a una exigencia de justicia, 

sino que, se haya legitimada solo en función de prc~enci6n de los 
delitos~ Con este criterio se dejo. v.er el aspecto contariQ de la l"~ 

tribuci6n, toda vez que, en la prc~cnci6n, con el castigo no se ·~ 
pretende el recstablecimicnto de un orden y un equilibrio jurídico 

(6) Rodriguez. Manzanera, J.uis, Ob. cit, pag, Zl 
(7) Rico, Jbse ~b. Ob, cit, pag, 43 
(8) Citado por García Va1déz, Carlos, Ob, cit, pa¡¡, 158, 



- Si -

roto por el delito, sino que, a la pena se le ha asignado la f\Dlci6n 
• por medio de la n~c~aza de la pena (intimidación), evitar las ·-
conducta delictivas~ Con este tipo 
fin práctico en la lucha contra el 
ci6n preventiva actuando sobre los 
brc la colectividad en general, 

de pena, se espera un relevante 
crimen y cumple semejante fun·· 
individuos en particular y s~ 

A las teorías relativas o preventivas, los criminol6gos les han 
asignado un doble papel, consistente en la prcvcnci6n general y en 
la prc,.-cnci6n especial. 

En la prevcnci6n general se Útiliza a la pena como referencia 
a la colectividad, esta pena Jebe tratar de evitar e impedir que 
los individuos, considerados e~ su conjunto, caicnn en el delito, 
mediante la intimidaci6n de las sanciones previstas en 13 Ley\ 

La prcvcnci6n especial, emplea a la pena como única referencia al 
delincuente que h:i cometido un hecho punible y la cjecuci6n de l:i 
misma se concibe como medio idoneo para evitar que el infractor d~ 
1 i nea de nuevo. 

En ambos casos, la prevención presupone la intimidariún como_ 
el medio más eficaz en la lucha contra la delincuencia y ésta es ~ 

considerada como un postulado primero y esencial que la mavoria de 
los sistemas penales han adoptado para el éxito de esa lucha, toda 
vez que, "La amenaza de un castigo es el más idonco para intimidar 
a los posibles infractores o para evitar que los que ya cometieron 
un delito vuelvan a haccrlo"(9). En general, puede decirse que 'ª 
noci6n de intimidaci6n que presupone la pena, se b~sa en cierto nú 
mero de hÍp6tcsis, la mayoría de las cuales no pueden ser comprobi 
das ampliamente y estas son: el hombre es un s~r racional, capaz · 
de calcular cuidadosamente las ventajas o inconvenientes de los ªE 
tos que realiza: el hombre es libre de elegir entre diversas co~ 

ductas licitas o ilicitasL el hombre es un hedonista, atraído por 
el placer, pero teme al sufrimiento, Por consfgulcnte, puede ser 
intimidado por la amcnaz...a ~te un dolor, el hombre aprende gTacias a 
su e~periencia y a la de los dcmfis, Amcnudo, la amenaza de una p~ 

na puede ejercer sobre la sociedad una influencia sociopcdn&Qgíca, 
toda vez que, ciertas conductas son efectivamente determinadas por 

(9) Rico, Jose Ma. Ob. cit. pag. 13 
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otros motivos 'IUC' por la sirnplc ar.e-•· 1:a, y:¡ f!U(' en C'stos cnsos pu~ 

de influir m&s la cducacj6n, c1 honor, lJ ~or~l, la rcligi6n, etc. 

En genera 1, se puedt"' afirmar q~1c l:i sot· i e dad no conoce las p~ 

nas en que incurren los delincuente~, ;i(m .. ~u:,ndo se trata de deli

tos graves. Dicho conocimiento dcpt..~:hlc> t1c1 tipo de personas y son_ 

los rccluc;os los qu<' posccll C'n general, un t·oaocimi~nto ex.icto de 

la penalidad prevista. 

OTROS FINl:S DE !..\ l'E:\A 

Los criminol6gos han hecho un estuJio bnstante ampllo sobre -

los fines ele la pena¡_ y tiene como prcsupuc~to, la intimidación, • 

por ser uno de sus principales clcme11to~. Sin embargo, la mayoria_ 

de lns penas persiguen varios fines que en J!ran parte dC?penden del 

papel asignado a cada una de las autoridades encargadas de su eje· 

cuci6n 1 pero el lcgi~ladnr busca ~cneralmente la intimidaci6n de • 

la colectividad, mientras que el juc>: interviene estrictamente en 

casos concretos persiguiendo princi1rnlmcnte, la prevcnci6n, meJia!! 

te la individualizaci6n de las penas y ln administración peniten

ciaria busca la rccducaci6n r la reforma del penado. En este e~tu

dio se menciona tambi6n, como fines de la pena, la soluci6n al coTI 

flicto y la funci6n moral. 

Rl:FOR~tA DEL PE~/\DO.- A la pena se le ha asignado también, el 

fin de la reforma del penado, para ~11 r~adaptación a la vida social 

''A este rc~pecto, A11custo Rocder expone; la ppna consiste, come · 

medio racional y necesario para reformar la voluntad injusta del 

delincuente, reforma que no habrá de lÍmitarse a la legalidad cxtc.r 

na de sus actos, sino lograr una íntima y co•nplcta justicia de su 

voluntad"(lO). 

La pena no puede aspirar, como estos sc~tlcnen, de modo cxcl~ 

sivo, a la reforma del penado, pues existen penas que por su pro·
pia naturaleza excluyen el fin rcforraador, tales como;. la pena de 

muerte en algunos países; las penas pecuriarias; las penas irnpues· 
tas a 1 os de 1 i tos carnet i :Jos por irnprudcnc ia; las penas de corta <l·~ 

ración y las pen ;s que alcan=an el beneficio de la libertad orcoa-

(10) Rocdcr e.o .• Augusto.· L"lS ll6ctrinas f-und3JY\('r.talcs reinnntes sobre .el dcli 
to y la pena. pag. 235 y ss. 



raturia o de con'dena condicional y de modo diver:;o, }Of. delincuen

te~ rcfra'ctarios a la reforma, esto porque no qui eren o porqu(' no 

son ajustables a tal régimen (<lclincucntes h.:ihitoalcs y pcligro-·
sos}. 

FU:-.¡CIO~ MORAL Y PEDAGOGICA. - 1.a pea a cu1nplc también unn fun

ci6n moral que responde a1 sentimiento innnto de justicia que nos_ 

hnce dc~t-nr la recompensa del biiJn y el castigo dC'l mal, l.a concicn 
cia social exige el castigo de l:i faltn y es tan antiguo que nctun! 

mente sigue inspjrando al l{'gis1a~!or al promulgnr las leyes; >' al 

juez al momento de dictar sentencia, Sin embargo, la conducta s~ 

cial es versátil r no ha ~i¿o si~npre un criterio seguro en la dc

tcrminaci6n de lo~ actos qJc deben ~er considerados como delitos o 
de las personas q11e deben ser castigadas, mientras tanto, la pcnn 

tiene como misión, reforzar y fortalecer la moral social y rccstn

blecer la tranquilidad p6blica, tan nccesnria como ln exis~encia -

de la sociedad misma y a su ~e:, consolidar lo~ valores de los no 
dcJi1H . .:u~ntc::;. 

El efecto moral de las sanciones legales, solo se ejercerá si 
la Ley pennl y 13 estructura de la ~ocieda<l, ~on accptndas como le 

gftimas, porque sin este requisito, la nmcnaz:1 de l3s sn11cioncs 
puede desembocar en violencia. En otros t6rmir1os, los efectos pre

ventivos del sistema penal cm~nln de ~u autoridnd moral, que dicho 
sistema posee en la sociedad y gracin~ a esta nutori<lad mor:1l, los 
individuos puct1cn ser influenciados ¡le t'11 mancr-a que, lleguen a · 
con:;id<..·r•n C(':l10 jnJcscahle tal o cual conJHct;l, .• ~tcr.i!is conckn.11\:i~~ 

por el sistema )' que corno consec11cncia se eviten. 

SOLUClOX Al. CO~FLlCTO.· 1.os crimi:1ológos contcmpor<lncos, con
sideran que como uno de los objetivos fund:ii:u.~ntalcs de la s:tnci6n, 
debe ser la solución al confl ictot creado por ln comisi6n del l~elj_ 

t.o. En 1:1 mayoria di~ los c.i~os, la coll5\líllaci6n causa U;1i\o a la vfs_ 
tima, a<l~m~~ de rcprosc11t tr 1111a violn.i6n ;1 la l.ey Jlcnnl, l~l fin -

de la pen:i llebicra consistir cscn..:i.t1JT1cnte en la reparación del Ú!!_ 

fto, principio que viniera n calmar los deseos do vcnga11za priva~a, 

Este principio se aplicaría especialmente a la criminnl~da<l ejcrci 

<la en las persona:. sobre su patrimonio, 
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DETERJ.t!NACl O!> DE LA PENA 

ta <lctcrminaci6n de la pena que ha. de aplicarse al dellncuc·nte 

es un proceso de concrcci6n , que se inicia con la tey y concluye_ 
con la ejecuci6n de la pena impuesta, "En este proceso. la fase Dás 
importante es la individuali:aci6n de la pena, en la cual, se conte!_ 
plan; la individuali:aci6n judicial y la incHviduali~aci6n cjccuti.., 

Vai donde la pri:ncr:i, se manifiesta en la ley penal, misma que cst_! 

blecc con su car5cter gcncrnl y abstracta, la pena corresponde a C_! 

da delito, aunado a la pcrsonaliJad y peligrosidad del delincuente 
Y las caractcr~ticas de la consumación del acto criminal; para la~ 
plicaci6n de la pena y la indh•idualizaci6n ejecutiva, consiste en 

la dctcnninaci6n Jcl régimen m~s adect1ado a qu<." ha de ser sometido_ 
el recluso, vistas a obtener, sin riesgo Ce reincidencia, su retor
no a ln. socicdad"(ll), 

El problema de la determinación de la pcnn, puede ser tratado_ 
en un 'triple l'lano: primeramente, en el de la políticn criminal, -
donde se consi<lcra que cxi~tcn ncdidas jurídicas, tan eficaces como 
las lcgislativns; segundo, en el plano de la psicolÓgin judicial, -
en este cnmpo se caracteríza la formación del juez, lo que le da -
gran influencia en la dctcrminaci6n de la pena, aún dentro de los -
límites que ésta contempla para cada caso concreto; y finalmente -
en el plano de la defensa social, el acto de la dctcrminaci6n de la 
pena no consiste en apreciar la infracci6n a la luz del C6digo Pc-
nal, sino tnmbién en la responsabilidad del autor y la dcsisi6n ju
dicial no tiende cxclusb·ami.!nte a aplicar una s:rnci6n prevista en 
el ordenamiento juríd~co, sino e~ hacer posible un tratamiento rc
social izador. Entre L.s penas clásicas podemos distinguir; la~ pe-

nas pecuniarias (multas) y las penas privativas de libertad: mismas 
que cstan destinadas a conciliar los intereses colectivos y del pr_2 
pio del incucntc. I.a mayo ria de los trabajos dcst inados a este tema 
se han centrado sobre ciertas Jisparidade~ existentes entre la~ se~ 

t~ncias pronunci~das en casos similares; por consisuicntc las penas 
en su imposici6n, deben hacerse sobre un modelo raciQnal ba~ado en 
criterios c~plícitos, ello supone ~a detcrminaci6n previa de cierto 
número Je objetivos que 5e pretenden alcanzar al aplicar la sanc.6n 

(11) Rico, Josc M.•. Ob. cit. pag. 46 
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LAS PENAS PEC!r.l!ARIAS 

La imposición de las penas pecuniarias, se cncunctran previs~
tas en el artículo Z9 del C6digo Penal para el Distrito Federal,la$ 
cuales concisten en el pago de una swna de dinero en favor del Est~ 
do, fijadas por el juez en ra:6n de días•multa, no pudiendo exceder 
de quinientos y en equivalcnci3 al salario devengado por día, vigc~ 
te en el tiempo y el espacio donde se cfcctue 1~ comisión del deli
to. Con fundamento en este artículo, el juez al imponer la pena-mu! 
ta debe atender a la situaci6n económica del penado, lo que consti• 
tuyo un medio de individualizaci6n de la pena, Este tipo de pena, -
segun los estudiosos. es principal y accesoria a la vez, con pocos_ 
efectos intinidatorios, toda vez que, la cjecici6n no afecta ni la 
libertad ni la constituci6n síquico-física del delincuente, sino a 

su patrimonio. 

"La pena de multa pertenece a las consecucncibs estatales del_ 
agravio, y en nada satisf3ccn a la víctima y a su sentimiento l!c - -
justicia, ese malestar crece a medida que se extiende ln pena de r:m,! 
ta y que, en virtud do leyes, por lo demás sumamente razonables pu~ 
den transformarse en penas de corta Juract6n, privativas de liber-
tad, en penas de multa. El fin de la pena es alcanzado en cuanto a 
su autor, mas no en lo que se refiere a lavfctima y ésta se siente_ 
perjudicada y ve quo el resarcimiento va a parar al Estado(l2). Con 
el pago de la multa no queda solucionado el problema, toda ve: que, 
en ningun momento se torna en consideraci6n a la víctima y a sus n~ 

cesidadcs resultantes de la comisión del delito, esto porqttc la so
ciedad mo~erna domina el equilibrio psíquico de los individuos res
petuosos de Ja Ley y para con el Derecho y es más importante que el 
equilibrio del acto de justicia del particular, 

Dh•crsos autores sostienen que este tipo de penas es injusto -
desde el momc~to mismo de su aplicr.ci6n. toda ve: que, el lcgisla-
dor la impone a diversos delitos, que incluso no la merecen, porqu~ 
de antemano existe la pena corporal y la m•1l ta no afecta al indivi• 

duo pudiente en el mismo grado que al incli\'iduo <le escasos recursos 
ccon6micos )~ no constituye una cfC'ctaci6n o rcpercuci6n en su pa- ~ 

trimonio, mientras que para el St!¡:undo, si repercute en su patrimo· 
nio y representa una grave aCectnci6n y un verdadero sacrificio. 

(12) lk:-:ting, lJ.ans \·on. t.a Pcn."\. Tom:> JI. p:i~. 4-H 
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Nuestra lcgislaci6n actual, al sefta.18.i:. la multa, desatiende !un 
damentalmentc la adecuaci6n de 6sta con la condici6n econ6mica del ::
condcn3do, toda ~ez que, el legislador ha impuesto el sistema de pa 
go por d{as·multa, independientemente en la mayoría de los cosos, : 
existe la pena privativa de libertad y es comGn ver que en muchas • 
de las veces, el sentenciado, aún cuando alcanza el beneficio de la 
libertad bajo cauci6n, no tiene los recursos suficientes para logrél.!:, 
la, mucho menos para el pago de la multa, ya que en cuestión de lo 
libertad, la multa pasa a ser secundaria, pero no deja de ser impo~ 
tanto, pues si bien es cierto, en la mayoría de los casos, el pena
do es un hombre de escasos recursos econ6micos, que a su vez, es el 
jefe de la familia y· el 6nico sosten de la m{sma que apenas tiene -
para subsistir y también lo es que. al verse privado de la libertad 

sus ingresos se reducen a cero, En consecuencia• nuestra legisla- -
ci6n debe reformar los preceptos legales, referentes de la multa c2 
mo pena y así dejar de ser accesoria, ya que nuestro derecho penal_ 
protege, tanto los intereses de la sociedad como tos de 1 delincue~ 

te, no se puede atentar contra los intereses de este Último, aton-p 
diendo pues, al sistemado=penas determinadas que en ét se estable~ 
cen, por lo que se debe orientar o fundamentar su mejor aplicaci6n, 
ya la pena corporal, ya la pena de multa, pero no ambas, lo que --~ 
constituye una eficaz impartici6n de justicia, salvo en aquellos e~ 
sos en que opera la reparaci6n del dafto, entendiendo 6ste como tal_ 
y no como pena, es decir. dar a la víctima del delito, lo que por • 
derecho le corresponde, 

En este sentido, franz van liszt;. "propone que la Ley debe re ... 
gular la multa en tanto por ciento de la renta del condenado, •ien .. 
tras qua Carlos Stoos, propone un •étodo semejante, fijando divcr-
sas categorías a la renta con topes mínimos y •'xi•os para cada una 
de las cuales se fijaría una renta ·cotidiana; dentro del cual eljuoz. 
debía de determinar el monto de la multa"(13). Desde el primer pun
to de vista, la pena resultar~a ser la •ejor soluci6n para reempla
zar a la pena pri~ati~a de libertad, especial,aente en los casos de 
las penas de cqrta dul"ac.i6n, to~a ~ez.. que, no x-epresent" un c:a.rkter 
aflictivo, es SU~llllente (~exible y ajustable a la COndiciÓn CCOn6lli 
ca del condenado y represen.ta ~ considerable fuente de ingresos -
aft erario del Estado, Pero ta e~idente desigualdad y la insolvencia 

(13) Citado por Hcnting, Hans van. Ob. cit. peg. 231 
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írecucbte de gran parte de los condenados, así como su ca~ácter i! 
personal ·y poco o nada educativa, representan sus principales dií! 
cultadcs en la práctica judicial, asi tambicn la víctima aprecia • 
más la restitución del bien o verse indemnizado que el procedimien 
to penal. 

LAS PE~AS PRIVATIVAS DE L!BcRTA!l 

"Entre las formas de scgrcgaci6n que pueden revestir al mundo 

circundante, el aislamiento es la mSs antinatural de ellas~ el Es
tado cuando impone una pena, carga al penado un aislamiento artif! 
cinl y para que 6stc sea soportable, el Estado atcnua sus efectos_ 
por medio de la protecci6n del mismo, toda ve: que, lo protege de 
las cnfennedndcs, del suicidio e incluso de sus enemigos~ lo prot~ 
ge del miedo, del frío y del calori le da un lugar donde rlormlr,
le da de comer y de beber; todo esto en forma comprimida , esto es 
en un restringido cspacio''(l4), 

La pena privativa de libertad, como su nombre lo indica, pri
va al hombre de la libertad, recluyéndolo en prisi6n, somcticndolo 
a un régimen especial de vida y por lo com!n obligado a trabajar~· 
Esta pena viene a sustituir, con una finalidad huManitaria, a la -
pena capital, al destierro, así como n diversas formas de penas •• 
corporales, está inspirada, como ya dijimos, en un carácter humanl 
tario, reconociendo a su vci, la importancia de la dignidad y der~ 

chas de las personas, de aquellas en reclusi6n. La pena privativa_ 
de libertad, no obstante sus graves inconvenientes y de la fuerte_ 
rcacci6n que soporta, se ha considerado en los Últimos años, como_ 
el medio ~5.s efectivo de la defensa contra la delincuencia en las 
sociedades modernas. Es hoy un medio reprcsivo,pesc a sus distin-· 
tas finalidades que a ésta se le han asignado, pero sus defensores 
sostienen y la justifican, por ser hasta ahora, el medio ins\1Sti·· 
tuible que ataca la segregación del indi~i<luo, para constituir el 
instrumento mfis ndecuado para procurar la reforma del delincuente_ 
y de esta forma ejercer una eficaz intimidaci6n sobre las masas y 
crear una beneficiosa labor preventi,•a, 

"A este respecto, I.as escuelas penal,es atribuyen a la pena ... 

Henting, llans von. Ob. cit. pog. 123 
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privat.iv.a.dc libertad diversas acepciones:.. La Escuela Cl\isica, es

tablece que la pena de prisi6n tiene como finalidad el aspecto m~ 
ral, expiatorio e intimidantca La Escuela Positiva, formúla que es 
una medida de scguridadL y la Escuela Scoclli~ica, le asigna fines_ 
represivos y de enmienda del condenado r por último, el movimiento 
de Defensa Social, considera que la pena privativa de libertad, d~ 
be asegurar la protccci6n efica: Je la ~ocicdad gracias a la aprc· 
elaciones de las condiciones en que el delito fue cometido y las -
características de la personalidad y la pcligro$idad del delincuc~ 
te, de sus probabilidades de enmienda y posibilidades morales y .. 
psíquicas que pennitan aplicnrlcs un verdadero tratamiento rcsoci~ 
lizador"{lS), 

"La pena privativa de libertad debe ser organizada sobre una_ 
amplia base de humanidad, eliminando en su ejccuci6n, cuanto sea ~ 
flictiva para la dignidad humana, teniendo muy en cuenta, el hom-
bre que hay en cada dclincuentc"(16). Por esta causa, en la cjcc~ 

ci6n de la pena privativa de lihcrtad, há de inculcarse en el pcn~ 
do la idea de que por el simple hecho de la condona, no se convic! 
te en un ser cx~ra~social, sino que está dentro de la sociedad y 
en plena poscsi6n de sus derechos, como hombre y como ciudadano, ~ 

salvo los perdidos o disminuidos como consecuencia de la condena.· 
Pero tambien ha de estimularscle el sentimiento de su propia respo!!. 
sabilidad y el respeto a su dignidad, por tal motivo, debe ser tr~ 
tado con la consideraci6n debida a su condici6n de hombre. 

Pero, aún cuando el respeto a la dignidad ¿e la persona del · 
penado, posee un importante antecedente al princi~io de legalidad 
de la pena, solo cuando en trato surge en el sentido humano y solo 
entonces aparece el acatamiento de la dignidad de su persona, pues 
la humanidad en este ámbito se da en la cjecuci6n de la pena. A e~ 
te respecto, el artículo ZZ de nuestra Constituci6n, prohibe las 
penas de mutilaci6n, de infamia, la marca y así toda aquella pena_ 
inusitada y trascn<lcntal, 6sto en ~uanto a lo que se refiere a la 
integridad física y mental de~ pcna~o, la propia Constiruci6n en • 
artículo 19, prohibe los malos tratos, molestias y requerimientos_ 
de contribuciones en la prisión que infieran a1 recluso, sin causa 
legal o bien que no cstcn prescritos en la sentencia, Este sentí-

(15) Rico, Josc )ll. Ob. cit. pag, 70 
(16) SS. Pío XII. Discurso publicado p::>r la liiivershbJ de Valladolid. Espafta,

n:tc. ~:". 
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micnt~ de respeto a la persona es uno de los principiQs ~undamcnt! 
les de .la pena privntiva de libertad, con miras a la rcsocializa--. 
ci6n del delincuente, 

"En la ejccuci6n penal, existe un¡i rclaci6n de Del'echo entre_ 

el Estado y el penado, por lo que se crean derechos garanth.ndos • 
constitucionalmente, es una relaci6n de derecho, en. la que solo d~ 
be ser impuesta, solo aquella limitaci6n que corresponde a la pena 
pronunciada por el Jucz."(17). Partiendo de cst:i premisa, el penado 
por el hecho de ser privado de su libertad, no pierde los derechos 
que posee, por lo tanto en la ejecuci6n de la pena deben ser rcsp~ 
tados, a menos que la pena prive o límite estos derechos de goce y 
disfrute. Rl r6gimcn que regula las actividades del penado, l{mita 
su personalidad y lo convierte en un nut6mata, movido por el com· · 
plicado engranaje de las múltiples reglas de 13 instituci~n penal, 
estas restricciones a su actividad, no son impuestas de nodo capri 
choso, toda vei que, son consecuencia del carácter aflictivo de la 
pena ~rivativa de libertad y responde a las exigencias de la vida_ 
en prisi6n, incluso determinan un medio de seguridad en la instit~ 
ci6n misma. 

As! pues, el penado recluido en prisi6n cumple la pena impue~ 
ta y no solo tiene la obligaci6n de cumplir, sino tambien es suje· 
to de derechos que han de ser reconocidos y protegidos por el Est~ 
do y que para su observación y garantía han de estar prcvi3tos en 
la Ley o en los reglamentos respectivos. 

El principio de humanidad que se haya incerto en la ejecuci6n 
penal, se refuerza y asentúa en el espíritu reformador, toda vez · 
que, la p~na privativa de libertad es orientada a la finalidad de 
alcanzar la reforma del penado y su reincorporaci6n a la sociedad. 
P.cro, la intcnci6n de dar a la ejccuci6n penal el carácter rcform!!_ 
dor, puede no a1.canz.ar el 6xito esperado, pues cxist.en delincucn-· 
tes refractarios al tratamiento e incorregibles, ya que la conduc
ta del penado, puesto en libertad, comete nuevos delitQst por otro 
lado existen delincuentes que no merecen la reforma, porque en ·-· 
ellos predomina un clc\!'ado sentimiento de moralidad o bien come.-
ten delitos por imprudencia y otros que por la rcna de corta dura· 

(17) CUcllo Calon, Eugenio, Ob, cit, pa¡¡, 262 
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ci6n, no alcanzan a ser reformados o por haber obtenido el benefi
cio de la li bcrtad prcpa ra tor la, 

Raíacl ~fcndoza, aunque> un tanto ut6pi("•_1, señala:. El derecho -

penal contemporáneo , se define por el respeto cada ve: mayor a In 
libertad individual, la li~itaci6n suce~iva del principio de auto
ridad y el reconocimiento a la c.!ignic!ad humana, así el ordcnar.lic-n

to jurídico se transforma, el concepto di:- $ó11.ci6n no se puede que

dar atras¡ de la pena-castigo a ta pcn1-fin r la pcna-pcotccci6n,

se quiere concluir en el sisteraa de 'protección sin pena', que no 

consideraría a los liombrcs delincuentes, sino inadaptados soc.ial-
mentc, a los que prc\'ia observación ~e 1 es so1~ctcría a un tT.:tta- • 

miento rcadaptador"(18), Este planteamiento dt.'!l profesor vcn.::ota

no, puede considerarse como prematuro a una realidad cercana, no -
obstante que en la actualidad un estimulo vigorizante a la sc~tcn

cia del penado. Por su parte Roxín, C'Xponc¡ "La presente misión 

del Derecho Penal es tratr de impedir que se cometan delitos y a.! 
canzar eficaz! . ..::ntc este objctivo 1 lo que no se logra con alt:;~ p~ 

nas de prisi6n, ni con una ejccuci6n rigurosa de In misma, pl1cs de 
un lado, el ciudadano puede alejarse Jcl delito al saber amcna:ada 

tal conducta por una sanci6n; y por el otro, la prisi6n no solo es 

inadecuada en la lucha contra el crimen, sino que opera con el es
timulo de la sociedad al tener presente dos datos cxpcricmentales; 

el encierro produce en el sujeto m!ís inidon('idad social que 1il que 

poseía antes de entrar en 61; y a nadie se le puede cnsefinr a vi·

vir en socit'<lad, mantcnicnc.Jolo .-ipartadc <le ella"(l9). Por lo que_ 

se puede decir que la pena de ~risi6r. conti~nc en sí la carn~tc· 

rística intimidntorin, sin perder su carácter aflictivo y retribu
tivo~ 

(18) Citado por GarcÍ1& \!aldf:, carios, Cb, cit, pag ... 19 
(l9) Idcm, pag, 158 



CAPITULO CUARTO 

LA PRISION 

En el Derecho Penal antiguo, según datos existentes, la pri·· 
si6n era utilizada con el único fin do rcprcsi6n y en contra de- las 

actividades que atentaban contra el régimen jurídico establecido,· 
sobre la base de la clase dominante y n~ sobre la bnsc de justicia 
toda vez que, el dcclaraJo culpable era recluido y sometido n una 
serie de castigos corporales; trabajos forzados o simplcmcnt~ la • 
pena capital, Y no fue sino hasta Jos fi11cs del siglo XVIII cunn.lQ 
se proyecta el cambio de lolicastif:OS corporales y capitales por la 
pena pri\'ativa de libertad, los pioneros en esta práctica, ft:cron_ 

los Cuaqucros de Pcnnsilvanya, en los Estados Unidos de :-Jortt.arac.·r.!. 

ca, donde nace la incipiente prisión moderna, ~sta se funda1atntaba 
sobre una base más que na..!a tcol6gica que humanitaria, toJa n.·: -
que, se orientaba por las virtuJcs del ~jslamicnto y el arrcrcnti
micnto bnsado en 13 fe ¿o las Sagradas Escrituras y 1ccturas b{bl! 
cas; el tiempo para la reflcxi{n y el apartamiento (!e Ja co1·r.1p--

ci6n de otros delincuentC':;; cr.:J pu""s un sistema gcn.•r<1do por la -

buci::i vol.untad y no por la malt>VOlenciat por la fi1antrop{n y no -

de la nnimidad punitiva. En tal sentido Cessnrc Bcccaria, escribe: 
"J.a ,.1risi6n es la alternativa ncccsarin a la pena capital"(l). 

11.\ctllnlmcntc, ta prisi6n se ha con\'crti<lo en l.na instit11ci6n_ 
social, con objcti\.JS c~!..!a vez m!Í:-; complejo~ y contraclicto1 i1Js, -

raicntras en un princlpi·', los establecimientos pc:1aJcs, fueron 
creados para ofrecer una nueva forma de ,:;anci6n;; l'n unn époc:1 más 

cercana. han t~nido qul' nccptnr 11 rcsponsabili~~J Lle protcrcr 

la sociedad, modificar las conductas y aptitudes de los <lcl:ncucn
tes y favorecer su rcintcgrnci6n social; más frecuc11tcmcnte aón i~ 
(1) Cita~fo por ~brris, ~:On·al. El futurr.> ..!e las prisiones. p.:ig. 21. 
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tcntan cancelar los objetivos contradictorios dentro de ellas; la_ 
responsabilidad del mantenimiento, el orden y la custodia, suelen_ 
estar en conflicto con los objetivos del tratamiento educativo, -
mientras se espera que los reclusos aJquicran sentido de responsa
bilidad, en un medio donde incluso, las actividades más simples e~ 
t&n reguladas, reglamentadas y controladas"(2), Aún cuando la pri· 
si6n moderna presenta una diversidad de contradicciones, quiza no 
por los objetivos, sino por los criterios de aplicación, la prision 
moderna ha venido a reestructurar el sistema carcelario antiguo, -
sustituyendo las viejas prácticas de castigos corporales y capita
les, mismos que en su época resultaban brutales e inútiles. por la 
pena privativa de libertad. hoy con un sentido humanitario y de d~ 
fensa social. Por estas circunstancias aparece el cambio, donde,-
"La reforma del derecho penal, produce una limitaci6n de la pena .. 
capital y de las demás penas corporales y la pena privativa de li 
bertad, se convierte en una verdadera pena y la prisi6n en su con
ccpci6n moderna, como el medio indipensablc para su cwnpllmicnto"• 
(3). 

Así pues, la prisi6n juega el papel apropiado que el Estada -
le ha asignado¡ como sanci6n para el comportamiento delictuoso,quo 
alcanza el nivel más alto en la organización política del país y 

que se ejerce en la pr&ctica judicial, como el ~odcr mayor del E~ 

tado, sobre la actividad delictiva. A raíz de esto surgen diferen
tes acepciones de la pena privativa de libertad, que van desde la 
expiaci6n y retribución, pasando por la enmienda y la prevcnci6n -
hasta la reforma del penado. Esta 6Itima finalidad, en tos 6ltimos 
aftas ha ganado gran número de seguidores, pues en raz6n de la ap~ 
rici6n de la defensa social, se ha entendido la idea reformadora • 
del delincuente, pues se pretende modificar la conducta, atendicn· 
do a las circunstancias apreciativas de la conswnaci6n del delito¡ 
de la personalidad y peligrosidad del delincuente¡ las posibilida· 
des y probabilidades que éste tiene y que permitan aplicarle lD1 t:r!!_ 

tamicnto adecuado con miras a su rcadaptaci6n social, 

Algunos especialistas, dentro de ~a perspectiva rcformadora,

(2) Ricof Josc Ma, Oh, cit, pag, 11 
(3) Garc a Basalo, J, Carlas, Al,gun.'lS tendencias actuales de la ciencia pcnit~ 

ciaría, pag •. 16 
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se preguntan si la prisi6n puede convertirse en una institución de 
tratamiento, destinada a favorecer la rcadaptaci6n de los condena· 
dos. En teoría es sumamente halagador el planteamiento, pero como_ 
puede llevarse a cabo, si las actividades más simples están cstrif 
tamente reglamentadas, por lo que la acci6n del penado se ve muer· 
ta por el complicado engranaje que mueve a la prisi6nr se impone ' 
coactivamcnte el alojamiento, .Ja comid<1, el trabajo, el tratamicn• 
to;_ el ambiente es desagradable, denigrante y corruptor¡: donde se 

disímula y se miente, situaciones que generan un mayor potencial ~ 

de criminalidad~ en fin la prisi6n transforma la imagen del 11undo 

de los reclusos, muchos Je los cuales no conciben otro tipo de Vi 
da que la carcclar{a y en muchos sentidos 11 la prisi6n resulta tan 
intolerable, como lo fu6 la instituci6n de la esclavitudi igualme~ 
te embrutecedora para todos los que participan en ella; igualmente 
nociva para el sistema social e igualmente subcrsiva para la frater 
nidad humana y aún m~s costosa en ciertos sentidos y probablemente 
menos racional'' (4). 

Con el tiempo, gran n~ero de criminol6gos sostienen que hay_ 
crisis en la nueva pena (privativa de libertad) y ésta está ahi en 
su contenido, a pesar de algunos experimentos, nunca se han prole~ 
gado lo suficiente para conseguir resultados más seguros¡: no hemos 
ido más alln de la custodia mecánica, pues nunca se han aplicado • 
esfuerzos humanos ampliamente capacitados y recursos financieros ~ 

suficientes para experimentar una terapia más seria, dicho en 
otras palabras, nos hemos conformado con el aislamiento de los J~ 

lincucntes del mundo cY.tcrior, pero a pesar d~ lo anterior, se pu~ 
de consid~rar que ha habido un gran cambio en la cvoluci6n de las 
penas, pues es comprensible que los antiguos efectos de la dete~ 
ci6n difiera profundamente de la moderna pena privativa de libertad, 
aún cuando ésta produce grandes deformaciones psíquicas, como con
secuencia de lá aplicaci6n masiva y prolongada del intermamiento,~ 

desconocida en la antigua pr~ctica, 

Por otra parte, 1os criminol6gos y penol6~os defensores de la 
pena privativa de libertad, la justifican por ser hasta ahora, el_ 
instrumento insustituible para la defensa de la sociedad, por ser 
el medio m6.s adecuado pa.ra la rc.('orma del delincuente, ejercitando 

(4) ~rris, Norvnl. Oh. cit. i"lg• 22 
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con ello una eficaz intimid.aci6n general e individual, Este crite

rio ha sido recogido por el primer congreso de las Sacioncs Unidas 
sobre prevención y tratamiento del delincuente, celebrado en Gine
bra, Suiza, en 1955 y consagrado en la regla número uno, del Rcgl~ 
mento de Normas Mínimas para tratamiento de los reclusos, la cual_ 

establece¡ "El fin y justificaci6n de las penas y medidas pJ rva;.'.ti 
vas de libertad, son en dcfitiva., proteger a la sociedad de los d~ 

litos"(S), concepto generalmente admitido y sostenido en la mayo~

ria de los países del mundo y que se complementa con lo dispuesto_ 
por la regla número 58, la cual a la letra dice ''Solo se alcanza -

ese fin (el de proteger a la sociedad) sí se aprovecha el tiempo · 
de privaci6n de libertad, para lograr en lo posible, que el dclin· 
cucncte una vez liberado, no solo quiera respetar Ja Ley y praveec 
sus necesidades, sino tambien sea capaz de hacerlo". Más cuando{~ 

ra posible alcanzar ese fin reformador, habrá que analizar el m~ 

do predominante de la ejccuci6n de penas y s61o así podrá hablarse 
de un tratamiento penitenciario, pero en éste caso, "La prisi6n es 
siempre ret r i buci6n, siempre castigo, aún cuando su régimen corre.! 
panda a un sentido plenamente humano y aspire a realizar una íun·
ci6n rceducadora11 (6), pero esto no representa la renuncia tajante_ 
de la aplicací6n de la pena de prisi6n, aunque cualquiera que sea 
la forma de ejecuci6n de penas y constituya siempre un sufrimiento 
para el penado (prevcnci6n especial) y una severa advertencia para 
los demás miembros de la sociedad (prcvenci6n general). 

En la actualidad Ja pena privativa de libertad ha sido fuert_!! 
mente criticada, pues encierra una serie de objetivos complejos y 

contradictorios, mientras que la delincuencia se acentúa cada vez 
m's y de tal forma, crece y se transforma. En fin la cárcel en la 
mayoría de los casos, es siempre castigo, por lo tanto se debe r~ 

chazar, porque la prisi6n viola los derechos más elementales delas 
personas y porque brinda insatisfactorios resultados y a lo largo 
de la historia ha venido evolucionando negativamente, toda vez que, 
fomenta en mayor grado la crimina~idad y porque ~reduce desordenes 
físicos y mentales en las personas que entran en ét~a y hablando ~ 

(5) Reglll!llento de No= Mínimas para Tratamiento de los Reclusos 1 versión ol'i • 
cial en Espallol, pGblicada en el docuncnto A/CDNF/6/1, pa¡¡$, 73 y 79 

(6) UJCUo Calon, Eugenio, CXJ, cit; pag, 267, · 
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en t6rminos c.o1oquiales, se le ha d.cnominada, 'l"La Universidad del 

Crimenº, además ºEl. argumento, segón el cua1 l.a reclusión protege= 
a la pob1aci6n de los delincuentes, parece ignorar el carácter m~ 

mentaneo de esa protecci6n y el mayor peligro social que supone los 
reclusos liberados, En de~initiva se trata de una ilusi6n de que·~ 
recluyendo a una parte de la poblaci6n, se garantiza la seguridad 
pública, cuando los hechos demuestran que, la inmensa mayoría de -
los delincuentes pennaneccn en la sociedad"(7) .. 

Todo lo anterior es producto de la administraci6n de justicia en -
crisis, pues representa una justicia lenta, cara, desigual e incon 
ciente, por lo que se puede afirmar que muchos de los problemas de 
la prsi6n, son generados por los defectos legislativos y judicia~
lest y lo más grave ocurre, cunndo por tales circunstancias, la~
prisi6n es ~l medio para recluí r a todos infract.ores, lo mismo a · 
delincuentes habituales, reincidentes y peligrosos, como a los que 
delinquen por primera vez y n los que por imprudencia delinquen,ya 
que legislar no es tan difícil, lo que si lo es, es la formnci6n -
judicial y profesional de los encargados de la adrninistraci6n de • 
justicia penal~ ''El mal afirma un gran número de peno16gos, proviE_ 
ne de la creencia de que el castigo produce efectos provcchososiel 
castigo, no modifica la conducta del criminal, ni intimida a los 
lanzados en la carrera del crimen''~B), toda ve:z- que la prisión no 
mejora la conducta del preso y la tinalidad educativa, a la que -
tanto valor se le concede en la moderna ejecucíón de penas, se nl 
canza raras veces y con gran frecuencia el penado sale de la pri·· 
si6n, más perverso y corrompido que cuando entro en 611a, 

EL TRATAMIENTO 

La concepc·ión moderna de la pena privn.tiv~ de libertad, impli 
ca la aplicación de un tratamiento adecuado, con miras a la readaE 
tación social del penado r considera a la prisi6n como el instru· 
mento más id6nco para su ejecución~ Pero debe recordarse que el ~· 

programa de rehabí~itaci6n de. 1os re~ormadores de la prisi6n 1 com
prendia tres elementos esenciales, en los cua.\es 6sta debia de 12_ 

(7) l\Qdrí~cz.. Manzanera, J.uis. La crisí penitenciaria y los sustitutos de la ·• 

(8) ~~ó Ca~~: ~~nio. Ob, cit. pag, 619 
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grarsc, mismos que son~ 1),• el apartamiento del infractor de 13 
compafiia corruptora de sus congcnercs, dando tiempo para la rcflc 
xi6n Y el autoexámcn, con la guia de los precepto morales y Teli-: 
giosos edificantes~ ZJ.~ la creaci6n del nexo entre el tiempo y el 
tratamiento, cuanto más grave fuera el delito, cuanto más tiempo -
se requería para la regeneración del criminalt y l)~~ la prisión -
sería humanamente provechosa, logrando a su vez, finalidades disu! 
sivas Y curativas. Se reconoce actualmente que efectivamente debe_ 
de existir el aislamiento de los delincuentes del conglomerado s~ 

cial, pero al crearse el nexo entre el tiempo y el tratamiento se 
cae en una gran contradicci6n, toda vez que, se estaría especulan
do con la Ley penal en perjuicio de los reclusos, que haría más ~· 

evidente la vinculaci6n entre coacci6n y curaci6n, 

El período se inicia con la incorporaci6n del sentenciado a la 
instituci6n penal, donde es sometido a procesos de clasificaci6n,
pron6stico y diagn6stico, lo que conlleva a la aplicación compulsi 
va del program de tratamiento disponible¡: se les informa que tipo_ 
de tratamiento les hará bien, pero nunca se les t.omar& en cuenta -
su conformidad para participar voluntariamente en esos programas y 
de esta íor~a su voluntad queda íinalmcntc comprometida con una s~ 
puesta pronta liberación, Desde este instante los penados obtienen 
su primera frustración, pues la ficciíon de una 9ronta libertad a 
que son sometidos y la ansiada libertad queda en manos de personas 
que desconocen primeramente, la personalidad de los reclusos~ el -
tratamiento mismo y los grados de avance del tratamiento con la-· 
readaptaci6n social de los reos, lo que constituye una contradic-
ci6n entre la realidad y el fin te6rico de la pena privativa de li 
bertad. 

En muchas ocasiones el engafio es recíproco, pues por la ansi~ 
da pronta libertad, el penado hace suponer a las autoridades peni
tenciarias y a los encargados de la aplicaci6n del tratamiento que 
se somete voluntariamente, presentando un {also interés para su -
propia rcadaptaci6n, lo que representa que el tratamiento peniten
ciario frncase y ''así en nada. se mejora el caró{ctcr del preso, sino 
que tiende a empeQrarl,o y comciertc 31 menos mtilvndo en el más e!!, 
durecido de los crim.innlcs, entonces la prisión no solo fracasa en 
su misi6n de proteger a la sociedad, sino que se ha convertido en 



73 -

favorecedora del incrementa del delito en la socicdad"(9), ~o ant!: 
rior es consccucnci~ de la gran limitación que existe en materia 
tratamientos penitenciarios y los existentes, incluso se aplican ~ 

coactivamcnte y quizá nunca se sepa si los reclusos pretenden en ~ 

realidad sacar algo de ellos en su bcneficiot que tienda a mejorar 
sus relaciones sociales en libertad y una vida menos dclictuosa~ -
pero en aras de una pronta libertad, el penado simplemente se adaE 
ta a la situaci6n, pues si bien es cierto, los hombres libres en -
su mayoría, están conformes con el dcscmpcno de sus activdadcs y no 
desean dedicarse a otro tipo de actividades: tambien lo es que, el 
penado se encuentra satisfecho de ser como es y en nada le gusta-· 
r!a cambiar su carácter y conducta social y menos aún cuando se 
desconoce en que consiste el tratamiento, lo que resulta inútil 
improvcchoso. 

El tratamiento se debe fincar en métodos científicos, cncnmi· 
nados a influir en la personalidad del condenado. que abarque des
de la pedagogía diferencial, hasta la terapia social, en sus vari! 
Üüs fu1111<J.:. y iuvJaliJ.:;Je.s. La .'.lplic.:ici6n de un método scm~jnntc, i~ 

porta cambios estructurales, de fondo y de forma, que neccsaríamc~ 
te implicará graves problemas entre las actividades judicial y a~ 

místratlva penitenciaria, ensu actividad y cjecuci6n pcnal 1 esto -
por su contenido político e intereses creados, pero que a la postre 
sería beneficioso en cuanto al penado se refiere. toda vez que, e~ 

te tipo de tratamiento contiene un cambio trascendental en al ej~ 

cucl6n de penas y la estructura del sistema penitenciario, necesa
rio también para lograr el fin de la readaptaci6n social del pena· 
do, con la existencia de personal especializado, tanto en la ejccu 
ci6n de l·a pena, como los encargados de la custodia y scgurida<ldel 
establecimiento, lo que significa una modificación en los cuerpos_ 
tradicionales, técnicos y profesionales 1 así como de las autorida· 
des penitenciarias. todos en su conjunto se convirtirían en 1verd! 
deros colaboradores del tratmiento, en tal sentido Bueno Arus, ªPll!! 
ta;_ 11 Este tipo de tratamiento tnmbi6n requiere de disponer de lug! 
res id6ncos para su aplicación, así como la previa observación y 
clasificaci~n adecuada, en r~laci6n con las características de los 
reclusos f diversos niv.elcs del tratamiento, en !unci6n de la CV!?_ 

luci6n de la personalidad de aquelios y adaptabilidad social" (10), 

(9) Ctcllo C31on, Eugenio. Ob, cit, pag. 619 . . 
(10) Bueno Arus, Fnmcisco. Estu:.lios penales y pcnitcnc1ar1os. pag. 197 
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y complct.n exponiendo:_ ºcon vistas siempre al perfeccionamiento de 

sus actividades positivas y sin ninguna vincu1aci6n a criterios 1 ~ 

premios, pri"!ilcgios o castigos 11 (11) ¡_el tratamiento exige también 

la subordinaci6n del sistema penitenciario a aquél, y las activi•· 
dades básicas de la prisión se integren como elcmcnto5 del mismo_ 
o al menos que no interfieran en su aplicaci6n normal, 

"EL planteo es atractivo, pero se subestima la fuerza arroya~ 
dora del poder de encarcelar, el aisla.miento, la indenfensi6n, la 
dependencia del preso y los grados de cocrci6n que van desde la li 
bertad irrestricta y anónima. hasta la compulsi6n física; en conf_!: 
namicnto en una cárcel por disposici6n del Tribunal penal es de tal 
fuerza dramática y de tales consecuencias, en cuanto marcan y rot~ 

lan a las pcrsonas"(lZ) y en tales circunstancias, la vida en re-
clusi6n no puede desarrollarse normalmente, tal como se manifiesta 
en libertad, aún cuando la pena privativa de libertad supone la d~ 
fensa de los derechos más elementales del penado y la dignidad de 
las personas, Pero, Cuello Calen, nos dice al rcspct.:to; uel trata
miento penitenciario no puede ser alcanzado sin la estricta obser
vancia de las reglas del cstablccimiento"(l:S), este criterio se ha 

venido utilizando durante mucho tiempo para lograr el fin rcadapt~ 
dor, basado en una dura y rígida disciplina, íundada incluso en el 
terror; generando una mayor desconfianza en la población reclusa;· 
respecto del tratamiento; criterio que hasta la fecha sigue impc-
rando, puc solo basta ver la normas que regulan el régimen de vidn 
en el establecimiento penal, pero los Gltimos estudios en esta m~ 

teria han hechado por tierra este criterio, pues se ha demostrado_ 
que la dinámica del tratamiento es incopatible con cualquier sist~ 
ma pcni tenciario, que pretenda de un modo uniforme, la reodaptaci6n_ 
social de los reclusos. 

"La prisi6n tal y como hoy se concibe y existe, no es, desde_ 
luego, el lugar más id6nco para el tratamiento y rcadaptaci6n so-
cial del delincuente, más bien sucede lo contrario, toda vez que,· 
ahí se fomenta la delincuencia y produce dcsocia\izaci6n de los i~ 
dividuos que entran en élla11 (14), Ahora bien, se puede afirmar que 

(11),~ Bueno Aros, francisco, Ob •. cit, pag, 198 
(12) l'brris, l-br1(al, Ob, cit, pag, 42 
(131 CUcllo Calon, Euscnio, Ob, cit, PªS• 453, . . . 
(14) M.Jñoz. Olnde francisco, La cárcel como probl(!n.'l, an.1hsts u crítica de -

una realidad. Rcstmcn de la ponencia. "El derecho :t castigar" pag. s/n. 
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el tratmiento fracasa r el ~in de la pena conllc~a a ta inadapta·
ci6n del delincuente, que es tan o m6s rechazable que el tratamic~ 
to mismo, por otro lado, al enterarse el recluso del fin prctendi· 
do por las autoridades pcni tcnciarias, se ent icndc manipulado por 

los encargados de la aplicaci6nt cuando sabe que se trata de madi· 
ficar su sistema de valores y sustituirlo por "otro", Este recha:6 
se debe en parte, por las limitaciones del tratamiento, tanto por_ 
la administraci6n de recursos, como su aplicaci6n, falta también,
un modelo como el que supone Filippo Grammatica en la teoría de la 
defensa social, en la cual se debe dar una solución a cada persona 
y no una pena para cada delito, pues solo representaría en este ú! 
timo sentido un "almacenamiento del delincuente", para someterlo a 
tal o cual tratamiento con vistas a su rcadaptaci6n social, En tal 
sentido Jean Pinatel, expone;. ''el tratamiento designa la acci6n i!l 
dividual comprendida respecto del delincuente, intentando modelar_ 
su personalidad, con el fin de alejarlo de la reincidencia y favo~ 

rccer su reclasificaci6n social"(lS), por su parte Clnus Roxín, ..... 
apunta¡ "resocializar no significa introducir sentencias dctermin,! 
das o disponer a capricho del condenado, para tratamientos cstnta~ 
les coactivos"(l6), pero, Bueno Arus, opina; 11 el tratamiento resE_ 
cializador debe ser entendido en su sentido Íntimo, esto es, no e~ 
mo una adaptaci6n obligatoria del sujeto o determinadas actitudes_ 
o valores sociales, sino como un ofrecimiento de soluci6n a las d! 
fercncias personales y ambientales que hnyan motivado la cnpaciJ.ad 
criminal o inadaptabilidad del sujeto. Se trnta de un ofrecimiento 
porque el penado debe libremente escoger entre el tratamiento o el 
cumplimiento de la pena como simple reclusi6n¡, y consistir, en el_ 
caso de la aplicaci6n de los medios de tratamiento, cuyos efectos 
posibles ha de conocer de antemano, participando en su programa--
ci6n y desnrrollo. En consecuencia debe de existir un derecho nl 
tratamiento y Il':J unn obligaci6n de someterse nl mismo"(l7). 

Por consiguiente, el propósito de la rcaJaptnci6n social debe 
aplicarse desde un sentido práctico y no en un aspecto coercitivo, 
ya que la eficacia depende de que en ningun momento se vincule con 
la ficci6n de la pronta libertad, de privilesios o castigos, por -
participar en tal o cual programa de tratamiento, así como rocha- .. 

(15) Citado por García Basalo, Ob, cit, pag, Z4 
(16) Rox!n, Claus. Política criminal y sistemas de Derecho de Pena. pag. 33 
(17) Bueno Arus, francisco. Ob. cit. pag. 200 



• 76 

zar la rclaci6n entre los factores de éste y el t icmpo de duraci6n 
de la condena, que necesariamente ha de cumplirse. Debe de existir 
la libre decisi6n por parte del penado para participar o no en él 
tanto en su interSs como en el de los encargados de llevarlo a e~ 
bo, ya que no se constituye nada ilegal o corruptivo cuando éste · 
es conocido en contenido y finalidad por el recluso, io que signi· 
fica la capacidad de rechazarlo o aceptarlo, "se puede lcgí.tim.imc!! 
te convencerlo de que participe, prcsentandole las ventajas que su 
pa'rticipaci6n apareja, para 61 mismo y para la sociedad, pero sí • 
se puede tener esos argumentos, se debe garantizar que el preso no 
sufrirá las consccuencias 11 (l8), Di Tullía, afirma que; "es conve-
niente emplear toda la habilidad que sea necesaria para imprimir -
en el detenido, un contenido de plena confianza hacia quienes tie
nen la misi6n de rccducarl4, pues necesario dar al detenido, la -
scnsaci6n de que no es solamente un n6mero, un culpable rechazado_ 
por la sociedad, sino un hombre entre los hombrcs"(19). La. vahmtad 
del recluso, legítima la aplicaci6n del tratamiento, como se legí
tima en el caso de los hombres no penados, cuando no se es coacci~ 
nado ni engañado, pues se argumenta que la voluntad del penado es 
siempre coaccionada, porque su negativa podría exponerlo a consc-
cucncias disciplinarias o perder beneficios penitenciarios. De tal 
forma se debe desvincular totalmente el tratamiento con el régimen 
disciplinario, pues el tratamiento científico, como se le denomina 
al ser impuesto, ni es legítimo ni es eficaz.. J.n legitimaci6n que
da ascgurad~cuando el recluso puede reclamar los defectos o los e~ 
cosos del tratamiento y de esta forma se constituye una garantía -
jurídica para el penado. 

Porte Petit, nos dice: "El tratamiento debe de ser técnico y 
humano a la vez, ya que solo así se conjugan las exigencias íina-
listatl de la pena y la libct"tad. Las consecuencias penales, cunle,! 
quiera que sean, debe fincarse sobre la fé de los valores humanos, 
imponiendose.•a la climinaci6n de todas aquellas prácticas peniten
ciarias que sean inconcebibles con el concepto de resocia1izaci6n, 
que constituye el postulado f;undamental, rara losrarlo, et respeto 
a la dignidad humana y a la persona del delincuente, son incucsti2 
nables. Todo aq~cllo que acaba dentro de las prisiones, con la Pº! 
sonalidad del interno, reducido a un número m5s, en aquella promi! 

(18) ~brris, Norval. Ob. cit. pag. 42 . . , 
(19) Di 1ullio, Benigno.Principios de la Criminología Clínica y ps1qmatna. fo·. 

,.,.,,:,.- ~1- 1":(, 
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cuidad de seres humanos, debo repudiarse por abominable, habida -
cuenta que t6rmina con el individuo, independientemente de que esa 
promiscuidad de hombres encerrados, es un factor importante de crl 
minalidad, No obstante la bondad renovadora de la corriente peni-
tcnciaria, hay ilusos que creen que el delincuente se corrija con 
la terap6utica del castig~, de la cxpiaci6n y de la venganza' 1 (ZO), 
En igual sentido opina Piz..zotti¡_ 11 ser& pr,cticamcntc imposible que 
se pueda llegar a la rcadaptaci6n de los condenados, si no se hace 
desaparecer el ambiente antinatural y artificial que predomina" -
(21), ante tal situaci6n, hay quienes opinan que en la actualidad_ 
existe un modo pacífico de resocializaci6n que implica la reelabo
raci6n de un status social y que significa la posibilidad del re-
torno al &mbito de las relaciones sociales en que se dcscmpeftaban_ 
quienes por un hecho cometido y sancionado, habían visto interrum
pida su vinculaci6n en el estrato al cual pertenecen. Se afirma -~ 

pues, que es una concepción antigua el poder de ta penn de prisión 
para la remodclaci6n (de ta personalidad del penado), a través del 
tratamiento y se tiende a subrayar el hecho de que el penado sigue 
perteneciendo a la sociedad. 

Ahora bien, cuando se habla de un tratamiento readaptador, se 
da a entender que las cárceles son modernos hospitales en donde el 
delincuente es tratado por un grupo de especialistas, con toda el~ 
se de movimientos y derechos de opci6n y con los métodos más soíi! 
ticados de la ciencia moderna Pero, todo esto, no deja de ser ha)' 
en día un mero proyecto ideal y casi sin ningun alcance práctico.
Debería ser pues, entre el psicoanálisis, la farmacotcrapfa, la -
psicocirug!a, etc., y que no estan dispuestos a franquear, tanto · 
las auto;idadcs penitenciarias, como sus aplicadorcsi como una al~ 
tcrnativa a los sistemas tradicionales en aras de un éxito en el 
tratamiento. "El tratamiento penitenciario, scgG.n Jlildn Marchiori, 
intenta modificar y atenuar la agresividad del individuo¡n hacer -
concicntes, aspectos inconcicntcs en cuanto a su conducta patol6gi 
ca~ favorecer sus re~acioncs interpersonales estables' lograr que_ 
pueda canalizar sus im.pulsos y a vcrbalizar sus problcmns"(ZZ), I!!. 
dcpendientcmente de todos aquellos aspectos negativos en la aplic! 
ci6n del tratamiento y de los inconxenicntcs que trae consigo la • 

(20) Porte Pctit, Celestino, Prinier coloquio sobre poHtica criminal en Améri• 
ca. Latina. pag. 19 

(21) Citado por Rodríguez Mmz.ancrn, Luis. Ob. cit. pag. 49 
(22) Marchiori, Hilda. Psicología criminal. ,pag. 10 
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pena privativa de libertad, los especialistas consideran que la re_! 
daptaci6n de los delincuentes puede operar con 6xito en tales ciI 
xunstancias, 

READAPTACION SOCIAL POR MEDIO DEL TRABAJO 

En la ejccuci6n penal, desde tiempos remotos, el Estado al apl.!, 

car una pena, imponía la obligaci6n de trabajar, no solo con el afli~ 
tivo prop6sito de causarle un sufrimiento adicional al penado, sl 
no con la final.i,dad de aprov_echarsc de su esfuerzo, En la actualidad 

a esta clase de trabajo, el derecho penal ha pretendido quitarle i-
ese carácter aflictivo y pretende darle un fin readaptador, cncnmJ. 
nado a la formaci6n profesional del penado y como un medio para que 
pueda satisfacer sus necesidades, tanto en su vida en rcclusi6n e~ 

mo en su vida en libertad: para él y para su familia. Bueno Arus 1 a 
este respecto opina:_ " El trabajo ha tenido siempre una significa-
ci6n destacada dentro de la asistencia de la pena. Su trayectoria ~ 

muestra una evoluci6n en t~rminos generales que oscila desde el tr! 
bajo como penalidad, hasta como sustituto de dctcnninodas penas, P! 
sando por el trabajo como integrante de la ejecuci6n penal de la p~ 
na privativa de libertad, ya en el sentido negativo, ya en el scnti 
do beneficioso para el pcnado"(Z3). Existen opiniates que consideran 
que las actividades labarales que conforman el tratamiento, no deben -
ser explicadas como tales, toda vez. que, no son objeto de regulaci6n 
jurídica, sino clínica.con est~no se esta tomando partido sí el tr~ 
bajo pt!rtcnece al régimen jurídico o 31 tr3tamiento pcnitenciario,
constatando más bien, que el trabajo como actividad natural y nor·
mal del hombre, debe ser compatible en cuanto al interno, con las • 
necesidades del r6gimen y del tratamiento penitenciario. En tales • 
circunstancias, el trabajo en prisi6n no debe poseer el sentido --
aflictivo, sino ha de aspirar, como primordial finalidad a la reada.P, 
taci6n del penado, considerado como el ideal y el más eficaz medio_ 
para tal fin y lograr la vuelta del recluso a la vida en socicdad,
pucsto que se pretende que éste, una ~e~ eb libertad, desempeftc. un 
oíicio o proíesi6n que le permita proveerse y satisfacer sus nccesi 
dadcs m!s elementales y asi gen.erar grandes posibilidades de no re-. 
caer nuevamente en el delito, 

(Z3) Bueno Arus, Francisco. Ob. cit. pag. 175 
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r:s1 ¡¡ )~~:~;¡s '~w ílt~~,l 

Sí1.L~~ DE L'i ~::s~.;.~;~~~:A 

Al trabajo de la prisión se le atribuye también, el caT&ctcT -
atenuante para contraTrestar las influencias del establecimiento, 
la vida artificial y mon6tona del mismo~ disminuye el sufrimiento -
causado por la reclusión y es un factor de salud física y mental: 
significa para el Estado, una fuente de ingresos que le permite (s~ 

pucstamcnte) disminuir los gastos que origina et sostenimiento de 
las prisiones; aliviaT en parte el es!uerto econ6mico de los contri 
buyentcs y con la remuneraci6n obtenida, el reo puede sufragar sus 
necesidades y las de su familia, rcsarCir en lo posible los daf'íos ca1!. 
sado por la comisi6n del delito, 

Ahora bien, para que el trabajo penitenciario pueda lograr el 
fin de la rcadaptaci6n social que se pretende, necesariamente debe 
estar inmerso en el tratamiento completamente específico y no como 
un método aislado de las fases de dicho tratamiento, pues la activi 
dad lnOoral por sí sola, nunca logrará tal readaptación social de R 

los reclusos. Constituye pues un grave error, ya que sí de readapt!!_ 
ci6n se trata, el trabajo es solo una actividad que lo mismo se d~ 

sarrolla, tanto fuera como dentro de la prisi6n "y este trabajo p~ 

nitenciario es solo una conccpci6n pcno16gica, toda vez que, el tra 
bajo en general, se halla, antes, dentro y después de la prisi6n y 

posee, por tanto virtudes propias y eficacia personal indcpendient~ 
mente del carácter institucional o extrainstitucional conque seprc~ 
. te"(24), peTo hay que tener en cuenta, que al cometerse un delito, 
éste se consuma en circunstancias reales y concientes y en igualdad 
de condiciones, el trabajo se desarrolla y por tal raz6n no puede -
llevarse a cabo la readaptaci6n social del individuo penado, pues -
éste se encuentra en plenitud de sus facultades físicas y mentales; 
se Tcadapta pues, al desadaptado, que aquí no es el caso, toda vez 
que, si el trabajo puede readaptar al individuo, no se ve la nccesl 
dad de porque h~brá de recluirlos en prisi6n, pues bastaría simple~ 
mente poner u obligar a trabajar a la mayoría de la poblaci6n, para 
la efectiva protección de la sociedad y así eliminar de mancrn con
sidcrabl.e el Índice de la criminalidad. Por otro lado, el trabajo -
penitenciario no puede ser readaptadorpor la simple y sencilla ra~
z6n, que el Estado al imponer la pena de prisi6n, impone a su vcz,
la obligaci6n de trabajar y esa nblin:ici6n imol ica un elemento nfl.i~ 

(24) Garda RamÍrcz, Sergio, La Prisi6n. !"'&· 74 



- 80 -

tivo de la pena, que solo es admitidQ dentro de una conccpci6npcnal 
aunque Cuello Calan, nos dice:. "La obligatoriedad del. trabajo, no 

ha de considerarse como un elemento aflictivo, sino como un impor-
tante factor rccducador y reforma del penado" (25), pero como ya h!:, 
mos visto, la pena privati~a de libertad, es siempre cxpiaci6n y r!:. 
tribuci6n, aún cuando cx!sta la corriente humanitaria de la prisión 

El Estado ha tenido siempre y tiene en la actualidad, el dcre~ 
cho de obligar a trabajar a los reclusos, criterio que ha sido admi 
tido y aceptado por la mayoría de los países del mundo, tanto por ~ 

sus autoridades como por los pueblos en general y han acogido la ·~ 
idea de qque los delincuentes en reclusión deben trabajar, comoima 
expiaci6n al delito cometido, esto es, trabajar por trabajar, como 
un elemeneto integrante de la pena. La idea popular del trabajo .en 
prisi6n, es el carácter aflictivo de la pena privativa de libertad, 
a este respecto, Cuello Calan, expone;_ Sí el Estadoit1 se ha dicho, -
posee la facultad para determinar la especie y contc~ido de la pena 
y pudiendo ser todo humano, ser objeto de ésta, tambicn tiene el d~ 
recho de hacer trabajar al reo y a utilizar su csfuer:!o11 (Z6), De lo 
anterior se desprende que la readaptaci6n social del penado no po· 
drá lograrse, toda vez que, el elemento coactivo del poder del Est~ 
do, se hace presente en esta fase del tratamiento y que para que é~ 
te tenga validéz y pueda ser lcg{timado, necesita la voluntad del -
penado para someterse al mismo. igualmente se requiere de esa volu~ 
tad libre del recluso para dedicarse a la actividad laboral licita_ 
que más se acomode a sus conocimientos y prácticas ndquiridasantes 
de su reclusi6n, de caso contrario, como ya se dij6, ni es legíti
mo ni es eficaz. Por lo tanto si se pretende que por medio del tra
bajo en la prisi6n se logre el fin readaptador, el Estado no debe · 
obligar a los reos a trabajar, sino que debe implantar el Derecho -
al mismo, donde el penado tenga la opci6n de escoger tal o cual ac
tividad laboral, que vaya de acuerdo a sus aptitudes y conocimicn-
tos, tal y como sucede en la vida libre, pues el derecho al trabajo 
es un derecho humano y los penados son ~ombrcs coao los obreros l! 
bres y si la sociedad ].o ofrece a "quienes lo necesitan, no hay ra-
z6n para nesarlo a los penados, para que con la rcmuneraci6n puc-~ 
dan. solventar sus necesidades más elementales. tal derecho, pues si 

(25) Q.iello cal.o, Eugmio, Ob, cit; pag, 417 
(26) Idaa. pag. 416 
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bien es cierto, que el trabajo es inherente a la personalidad huma 
na, también lo es, que el recluso es un ser hwnano y como tal debe : 
ser tratado, Entonces, el recluso tiene derecho de pretender con su 
fuerza de ·trabajo y su capacidad, un beneficio propio y no sufrir -
un menoscabo o dano en sus f~cultadcs de producci6n y de creación,~ 
por el hecho de estar privado de su libertad y en consecuencia, el 
Estado cometería un perjuicio irreparable al pretender invalidar • 
tal derecho, pues se supone que el Estado debe aceptar y proteger_ 
los derechos más elementales del individuo en reclusi6n, como post~ 
lado primero del respeto a la dignidad de las personas, En estos ·~ 

términos, el trabajo penitenciario concebido como un medio para e1 
fin rcadaptador del tratamiento. representa una garantía jurídica -
fundamental en la vida de las prisiones, 

En México, nuestro derecho constitucional positivo, dµsde el • 
texto original del artículo 18. de 1917, se ha considerado al trab! 
jo como un elemento y un medio para la rcadaptaci6n social del recl~ 
so, Actualmente forma parte del tratamiento y no un sufrimiento ad! 
cional de la pena privativa de libertad, de ahí que se rechace como 
forzado. pero se acoge. como no podía menos, la obligatoriedad para 
los reclusos sentenciados, atribuido a cada caso, según su cstdo f! 
sico, vocaci6n , dedicaci6n habitual, y se excluye a los ancianos,
ª los enfermos, lisiados o incapacitados y a las mujeres en estado_ 
de gravidez. En la reforma de este artículo (1965), se incluye a la 
cducaci6n y a la capacitación para el trabajo, entendida esta Últi
ma, como educaci6n laboral, esto es, la formaci6n del sujeto para -
un eficiente desempefio en la vida libre futura y en lo posible evi
tar caer nuevamente en el delito·. Pero, estos elementos, o sea, el 
trabajo, Ía educaci6n y la capacitaci6n para el trabajo, no consti
tuyen, aGn interrelacionados, un tratamiento readaptador, toda vez 
que, se necesitan de otros elementos como los psicol~gicos, los s~ 

ciol6gicos, psi(\u{a-tricos, et c., para que se pueda lograr tan an .. 
helado fin, ya que no se puede simular la readaptación en aras del 
beneficio del recluso y de una e{ccti~a protccci6n socia~, pero no 

por esto se debe rechazar de plano, pues so!!_Recesarios, aunque sea 
como atenuantes en la vida. de los reclusos, 

La acti'(idad laboral puede considera.rsc como terapia individual, ... 1 

cuando es ejercida voluntariaincnte por el recluso, pero se pierde .. 
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ese carácter cuando es coaccionada, por lo tanto, distn mucho de -
ser un factor de in(luencia readapta.dora, Pues aún cuando el traba .. 
jo penitenciario en nuestro país, tiene gran importancia, su orgnn! 
zaci6n actual es por demás deficiente, toda vez que, resulta t&cil_ 
constatar el porcentaje considerable de los reclusos ~ue trabajan o 
medio trabajan, que es en realidad muy bajo, en rclaci6n con la p~ 

blaci6n penitenciaria. Tambicn se observa que lns actividades cstan 
orientadas al mercado artesanal, cuando la mayoría de los reclusos_ 
provienen de or{gcn obrero y campesino; y que al término de su co~ 
denn, en caso de no reincidir, se dedicaran n las actividades que 
venían desarrollando, lo que hace que la preparaci6n obtenida en la 

prisi6n sea desechada, nunquc su actividad habitual se encuentre S! 
turada, el mercado de las artcsaníns es muy reducido y por ende 1a 
comcrcializ.aci6n sea poco rentable, lo que hace que esta actividad_ 
sea abandonada y la capacitaci6n no cumplio con su objetivo y vucl~ 
van al camino de la delincucmcia. Otras causas y quizá la más impo!, 
tantc~ El trabajo penitenciario no logra el fin asignado por el Es~ 
ta<lo porque existe una gran diferencia respecto al espacio con que_ 
cuenta la prisi6n» de ahf que exista también la carencia do locales 

aJccuados y acondicionados para ln opcraci6n de talleres; la falta_ 

de máquinns y herramientas ncccsari.:1s para ln actividad laboral;, p~ 
ca diversidad de oficios y labores profesionales~ la cas{ incxis·· 

tcncia. ya no solo de profesores o técnicos para cada actividad, si 
no de personal capacitado para la imparticí6n de la capacitación 12_ 

boral y una marcada ausencia de planificaci6n del trabajo, ºEn sín· 
tesis, la organi::aci6n Uel trabajo penitenciario no corresponde a ~ 

las rccomcnJacioncs de ln política criminal contcmpor5nca, scgGn -
las cuales, dicho trabajo debe ser tratado de la misma manera que • 
la actividad mornl y regular del hombre libre; integrarse a la org! 
nizaci6n general laboral del pais y ;idaptarsc a tas aptitudes, oari_f 

ter y en lo posible. a las preferencias del recluso que hn de ejer

cerlo, para que pucJa contribuir a la prcparaci6n del individuo SC,!! 

tcnciado a la vida libre''(27), 

Por otra parte,. en el segundo Congreso de lns Naciones Unidas, 

sobre el delito y trntrunícnta de de~incu~ntcs, cclcbt"ado en t..ondrcs 
lnglatcrrn, en Agosto de 1960, se c.onsidcro que:.. ••el traba.Jo de ....... 

los reclusos debe ser considerado como parte del trabajo en general 

(Z7) Rico, Josc )~'· Ob. dt. l"'g· 366 
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es decir, no como un fcn6mcno característico penol6gico o peniten-
ciario, sino como una continuación c:!er.ej ercicio de una act.ividadque 
es (debe ser) comfin a todos los hombres y que la prisión no hace, • 
sino, integrar dentro de su propio sistema, a veces estableciendo -
limitaciones imposibles de evitar, pero de ningun modo mctamorfo--~ 
seando la naturaleza de aqu61", r"~· consecuencia inmediata de este "ll 

pronunciamiento, consiste en que el trabajo penitenciario sea inca~ 
parado al trabajo en general y de igual forma, deba ser rceulado ·
por el Derecho del Trabajo y no por el Derecho Administrativo y que 
debería ser aceptado en la actualidad y así poder establecer una r~ 
laci6n juríco laboral entre el recluso trabaJador y la administra·~ 
ci6n penitenciaria, dadora del trabajo, to anterior es pues en gra, 
do sumo, un medio efectivo para la rcadaptaci6n social, ya que de • 
esta forma el recluso no se siente coaccionado y mucho menos explo· 
tado y subvalorizado, motivo por el cual se sometdrÍa vol~tariamc~ 
te al método del tratamiento rcadaptador y viene a fomentar su cap!!_ 
cidad creadora y productiva, tanto en la reclusi6n como en la vida_ 
libre. As! pues, "Considerar las aplicaciones que el trabaJo pcni·~ 
tcnciario pueda tener normas fundamentales del Pcrccho Laboral con· 
ccbido en su mejor y más nmptia sentido. como Derecho Protector y de 
Tutela del recluso. Al respecto, cabe decir que, el penado no es un 
obrero propiamente dicho, es decir, un obrero libre, forzado como_ 
está al trabajo por causa de la pena, consiguiente a su delito; ºE 
tre él y la administraci6n penitenciaria, no media un contrato de -
trabajo, fuente verdadera del Derecho Laboral. No obstante en su -· 
condici6n humana, le alcanzan ciertos principios del Derecho del tr!!_ 
bajo"(28). Pero conocido es de todos que, en la actualidad es some
tido por ~1 Estado a normas y reglamentos db naturaleza penitcncin .. -
ria y es considerado como materia jurídico administrativa y •n cunE 
to a los derechos y obligaciones del recluso trabajador, se incer·
tan simplemente· en el conjunto de derechos y obligaciones que inte~ 
gran la relaci6n jur{dico~pcnitenciariai poniendo expresamente en · 
relieve la íntima vinculaci6n existente entre el· trabajo, el régi·
men y el tratamiento penitenciario, "la (Q:rmulo de un trabajador ... 
privado de su libertad'', 

La consecuencia de lo a~terior es la adhesi6n de los penados -

(28) Bomaldo de 'QJ.iroz., Constancia~ Lecciones de Derecho Penitenciario. pag, ·· 
122 
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ya Ubres a la cárcel 1. lo <¡Ue demuestra que le} os de ser una prueba 
de acierto de un sistema penitenciario, representa un fracaso y ...... 

m&.s ampliamente un fracaso social, pues c.on la n.plicaci6n del tra 
tamicnto, usolo se ha cal,U;:icado al hombre para '(iVir en cautiv~ ... :: 
ria Y en la medida que las condiciones de la vida libre no soporta 
comparaci6n con las de la cárcel y ceden ante estas\ Pero el hecho 
subsiste y pone en evidencia una paradoja máxima~ el sentido a la 
inversa descalifica para la libertad y otorga el Frado para la r= 
clusi6n y el fcn6meno no solo se presenta entre los reincidentes,~ 
sino también entre quienes jamás debieron entrar en 6Ila"(Z9). 

READAPTACION SOC!Al POR MEDIO DE LA EDUCAC!ON 

Al lado del trabajo se suele alzar la educaci6n, como pieza -
maestra del tratamiento, scgGn los investigadores. r.n educaci6n r!:_ 
sulta el carácter verdaderamente reformador, contiene una gran ga
ma de facetas, que van desde las aoad6micas, hasta las sociales, -
con un profundo fundamento 6tico. El ca.so es incorporar al rinn:irt.n) 

mediante la adhcsi6n atioldgfca:, al rumbo social, hacerlo parte vi
va, convencido y din,mico de su comunidad e incorporarlo al respe
to y conservación de valores que &sta ha hecho suyas, La base do -
socializaci6n radica en ol hecho de que un criminal ha establecido 
por medio de su conducta injusta, un contrato con la mayoría do -
los miembros de la colectividad. La educaci6n consisten en la red~ 
ci6n de la distancia entre el delincuente y la sociedad, "que en 
esencia es una educaci6n tardía y que consiste en dar al recluso -
adulto"laformaci6n general que hubiera haber recibido en su juvcn
tud"(30), pues las investigaciones demuestran que un gran número -
de reclusos provienen de medios donde la educaci6n es inaccesible_ 
y otros porque él y sus antecesores consideraron que ésta no era -
necesaria y que en ocasiones esta situaci6n es la causa principal_ 
de su delito, por lo que la sociedad los considera como individuos 
inadaptados, Ahora bien, si e~ tratamiento ha de aspirar de modo ~ 

predominante a la reforma de~ penado, ha de desarro~~ar una inten~ 
sa labor educativa, 

En teoría, el tratamiento pcnite~ciario establece que, la ed~ 

(29) García Ramírez., Sergio, Oh, cit¡ pag, 58 
(30) Cuello Calon, Eugenio. Ob. cit. pag. 266 
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caci6n intelectual del penado es un elemento básico en la forma~~· 
ci6n rcadaptadora, pero a pesar de su di~~si6n y establecimiento • 
en la mayor{a de las prisiones y en tal sentido se consagra en las 
Constituciones y C6diges, tanto penales como de procedimientos p~ 

nalcs, los resultados son poco halagadores, principalmente por las 
siguientes razones: ~rimcra, porque los reclusos presentan una ne 
titud host{l hacía la prisi6n r una marca.da avcrsi6n a la escuela~ 
ya que si no lo hit6 en libertad, menos estando recluido y lo que_ 
considera peor, es que, es obligado a asistir a·icllá, dando como ~ 

resultados, logros poco menos que ~ediocrcs y ccon6micamcntc hnblB!!, 
do, representa un desperdicio y una crogaci6n inútil para el pres~ 
puesto institucional de la prisi6n~ y segundo, por la pugna cxis~~ 
tente entre ésta y el trabajo, generada principalmente por las au~ 
toridades penitenciarias, ya que no existe una planeaci6n entre ·~ 
una acticidad y la otra y así en este caso se constituyo uña contl"!. 
dlcci6n 1 toda vez que, el trabajo penitenciario en la mayoría de 
las prisiones ha sido considerado, como el medio para la remisión_ 
parcial de la pena (rcducci6n de la sentencia dictada) y porque r~ 
presenta una remuneraci6n econGmica en beneficio del penado. En t~ 
les condiciones, la cducaci6n pasa a ser un programa de tratamien
to incompleto y costoso. sin ningun resultado positivo inmediato.
por lo tanto en esas condiciones jam&s podrá ser un medio eficaz 
para la readaptación de los individuos privados de su libertad. 

En México, a partir de la reforma del artículo 18 constituci~ 
nal de 1965, se inscrt6 a la cducaci6n, como otro medio para la -~ 

readaptaci6n social de los delincucnies. Anteriormente a esta r!:. 
forma, ya, había indicios de que se prctendia atacar a la delincue!! 
cia por medio de la educación, pues en 1917, Jase Natividad Macías 
miembro del Congreso Constituyente Mexicano, dcfcndi6n un proyecto 
de reforma a las cárceles del país, presentado en ese entonces al_ 
C. Presidente de la Rep6blica, Don Vcnustiano Carran:a, en clcual 
se establecía:. 11 Hoy la cá:rcely los sistemas penales deben tener .... 
exactamente el mismo objeto que tiene ¡a educación de los ninos en 
la escuela y en la .farnil,ia;._ preparar al indivhluo para poderlo Ian, 
zar al mundo~ pudiendo subsistir y convivir tranquilamente con sus 

semcjantc5"(31), 
(31) A.1.tmann Amyte, JuUo, la pena privativa de libertad, Alluario del instituto 
_. de ciencias penales y· criminología, Universidad central de Venezuela. pag. 

177 
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La educación penitenciaria es un proyecto muy prometedor en la 
readaptación social de los rcc¡usas, pero como hemos mencionado en 
el capitulo primero de este estudio;_ la cstapn escolar del menor •• 

en un ambiente socialmente libre, rcsu¡tn altamente negativo, donde 
existe la opción de elegir el tipo de conducta futura y los compafic 
ros Y así conjugando el medio ambiente, los modelos deficientes d~ 
cducaci6n, la mala preparación de maestros y· profesores y una insu~ 

ficiencia de factores culturales de familia y la diversidad en la · 
accpci6n de los mismos, entre la población escolar, esto en su con· 
junto pueden influí r de una manera importante en lo de li et i va, 1 o 

cual inicia con pequeñas travesuras e infracciones a la J,cy y que_ 
de no ser superada esta estapa psicol6gica, puede ser determinante_ 
en la crimianalidad¡: sí esto sucede en la vida libre de un menor, .. 
que podríamos decir de la cducaci6n de adultos privados de su libe~ 
tad, en un ambiente de delincuentes, donde la educaci6n es obligat~ 
ria y coaccionada, donde además existe una restricci6n de movimien
tos, generada por una estricta rcglamcntaci6n, por tal motivo es r~ 
chazada por los reclusos y la rcadaptaci6n social que de ellos se 
esperaba no se podrá lograr, tanto en lo presente como en lo futuro 
pues solo basta observar el panorama nacional en materia de alfabc· 
tizaci6n, para darse una idea de lo que representa la cducaci6n en 
la prisi6n. 

"Resulta pues, muy difícil educar para la libertad en condici_2 
nes de no libertad, sobre todo cuando las condiciones est5n por d~ 

bajo de los mínimos exigibles a culaquier institución educntiva'(32) 
De esta dramática realidad hay que partir para mejorar el sistCEa pcnitcociario, 
no porque así se vaya a conseguir la rcndaptaci6n y mejora del d~ 
lincucnte, sino porque, todo aquel individuo que esta en la prisión 
tenga cuando menos derecho a Ja opci6n del tratamiento que genere -
condiciones valorizantcs y que le permitan en el futuro llevar una 
vida digna en libertad. "Por el contario es caer en el \'oluntarismo 
jurídico penal y penitenciario y hacer una ideología en el peor se~ 
tido de la palabra, pues que caso tiene adoctrinar al respecto de 
los bienes patrimonial.es a alguien, cuando por raz.ones coyunturales 
de deficiencia educativa, desocupa.ci6n laboral, crisi ccop6mica, ~ ... 
etc,, basada en una sociedad llena de desigualdades e injusta dis~· 
tribuci6n de los innrcsos i. como se va. a adoctrinar n la vida a un 
delincuente violento, sin criticar al mismo tiempo, una sociedad ~
(32) ~Wlo: Conde, Francisco. Ob. cit. pag. s/n 
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que continuamente est5 desencadenando y ejerciendo una violencia -
brutal"(3~), Por lo expuesto, se puede decir que, que nada hay cien 
tíficamente más torpe que, querer transformar la realidad al margc~ 
de la realidad misma, 

INCONVENIENTES DEL TRATAMIENTO 

ºExiste una tendencia humana persistente a creer que todos los 
problemas sociales tienen soluci6n y que de un modo u otro, las -
conductas indeseables de los demás, pueden enmendarse cocrcitivamc~ 
te"(34). En la mayoría de los sistemas penitenciarios, se víncula -
sin fundamento en tiempo de condena, con el sometimiento al trata-~ 
miento readaptador y obtener al mismo tiempo respuestas positivas -
del mismo, pero en la realidad se atiende princioalmcnte a~ grado -
de avance del tratamiento, por un lado y 'desentendlendo9C por el otro 
el beneficio que el recluso sometido pucCe obtener de 61; lo que se 
evidencia por el aumento gradual de la ro incidencia, pues como_ ya se 
ha expuesto, el tratamiento penitenciario es obligatorio y nada v~ 

luntario y así lo que se inicia como un programa de bcneíicio para_ 
los reclusos, resulta ser un obst6culo para ese fin. También se cree 
que; "desde las civiliz.aciones clásicas, de la que deriva la nucs·· 
tra, hay interesantes precedentes de una contraria a la perennidad_ 
del sígno punitivo, conocida con el nombre de rehabilitaci6n y que 
a través de sus distintas manifestaciones, siempre consiste en la 
cancelaci6n de aquella seaal (estigma judicial), con el objeto co~ 

siguiente de devolver al que lleva como sobra de su cuerpo la capa· 
cidad jur!dica normal del hombre libre de toda tacha Jurldica y por 
tanto pl~namente capa~ en el ejercicio de su vida0 (3S). Para un in· 
dividuo que vivta en condiciones normales antes de su reclusión, lla 
estigma judicial no solo es propia, sino que repercute en la fmnilia 

e implica un súfrimiento moral, aunado al rechaz6 social producido_ 
por la cncarcelaci6n de uno de sus miembros; ya en libertad, el li~ 
berado tiene que sobrellevar los problemas planteados y la estigma_ 
judicial se le hace presente en todo momento de su rcinccrci6n a la 
vida en sociedad, 

Pero, no basta el tratamiento readaptador y el tiempo transcu! 
rido en prisi6n del delincuente, para decir, que el sistema de val!!_ 

(33) ~z. Con:le, Francisco, Ob, cft, pag, s/n, 
(34) M>rris, Norval. O>. cit. pag. 27 
(35) Bernaldo de quiroz, Constando. Ob, cit. pag. 259 
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Tes quebrantados por el delito, ha sidQ rccstablecido o restaurado, 
toda vez que, e~ delito o mejor dicho sus efectos no se extinguen, 
sino que quedan como un hecho consumado en la vida de quien to su·
;f;rio Y el tratamiento Y· el tiempo de rcclusi6n del delincuente, on 
nada ayudan, restituyen o benc~ician a la víctima y lo que neccsa-· 
riamente se extingue es la pcnn, pues tiene un principio y un fin,~ 
tal y como se establece en el C6digo Penal. De igua1 forma la per· 
sonalidad estigmatizada no se puede eleiminar por el transcurso del 
tiempo y sometida a un tratamiento, pues el pasado delictivo de un 
individuo queda registrado en la memoria de la sociedad, porque la 
prisi6n separa nl hombTc, independientemente de su familia 1 lo scp! 
ra de la sociedad. 

Ahora bien, existe una gran variedad de tratamientos de rca-
daptaci6n social, pero, 11 si tuviéramos la ccrt idumbre de q·uc esos -
programas son o pueden ser verdaderamente rchn.hi ti tatorios 1 no alean 
zar!n a verse por qu6 habría de restringirse a los infractores co'ñ 
victos. No cabe duda que muchas personas no condenadas. j6venos o -
adultos. se beneficiarían igualmente y la merecerían por igual, de 
la asistencia benevolente, aunque obligatoria del Estado para alcan
zar una vida mejor¡ una vida m&s feliz para ellos y para la comuni
dad. Limitamos nuestra benevolencia a los condenados• porque en su 
caso existen justificaciones para intervenir cocrcitivnmcntc en sus 
vid::is, mfí.s alla de la finalidad de ayudau(36), pero no existen ÍU,!!. 

damentos 16gicos para asegurar que el recluso lo vea y lo cxpcTimcn 
te de igual manera, por muy humanitarios que sean los tratamientos> 
toda vez que, cstan al maTgcn de sus prop6sitos, así su perspectiva 
y cxpcrieDcia carecen de importancia. 

La readaptaci6n implica "volver a 11 y contiene un doble trabajo 
en el tratamiento, pues primeramente habrá que snber si el sujeto ~ 

penado, estuvo antes adaptado o inadaptado socialmente hablando y 
si al momento de cometer el delito o momentos dcspu6s de dcsadapt6, 
lo anterior con ~a fina~ida~ de que se ~e pueda ·aplicar un trata~~~ 
miento y si no suc.cde e.orno se establece en la teoría, se estará - ....... 
atentando contra la integrida~ !fsica y mental del dciincucnte, ~~ 

constituyend.o con eJ.lo un. d.elitO de mayores !)roporciones y de mayor 
gravedad que la delincuencia· com6n Y' ordinaria, de tal Porma que el 

(36) Morris, Narval, Ob. cit. pag. 36 
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tratamiento solo se aplicará cuando la dcsadaptaci6n fuera probada_ 
en el individuo, pero no por los especialistas penitenciario, sino_ 
en establecimientos especiales con personal altamente calificado .'Y 
s·olo as! podrá tener éxito el fin readaptador._ A este respecto nos 
scftala Rodríguez Manzancrat "entonces toca a la prisi6n volver a -· 
adaptar, lo que implica ignorar una realidad crimin6gena consisten· 
te en qué, en el momento actual la mayoría de los delincucntcsrumca 
se desocializaron, ya que nunca estuvieron adaptados o socializados 
y que scgGn se dice, provienen de las subculturas crimin6gcnas o P! 
decen notables disturbios psico16gicos"(37). 

ADAPTAC!ON DEL REO A LA PRIS!ON 

"En el confinamiento, el condenado queda sujeto a la obliga--
ci6n de permanecer en el lugar que se le scftalc, sin que pueda salir 
de ahí, aunque por lo demás, dentro de la prisión pueda moverse l! 
bremcnte"(38), sin perjuicio de una vida limitada y de severa disc,! 
plina que la prisi6n impone, el recluso tiende adaptarse cada vez 
m&s y mejor. La estancia en la prisi6n es un proceso de adaptaci6n, 
ya no para la vida social libre, sino parn la rcclusi6n, toda vez -
que, con la diferencia de los estímulos y gratificaciones gratuitas 
orientadas a la adaptaci6n del individuo en la vida libre, en la -
prisi6n son condicionantes para el sometimiento coactivo al trata-
miento, lo que constituye un factor determinante para la nueva ada~ 
taci6n. ya que en la cárcel nnda es gratuito e implica un sistema -
inagotable de privaciones y restricciones organicas y sociales del 
presidiario. 

La vida en prisi6n para el nuevo recluso, se inicia con la in
clusi6n a un régimen de convivencia impuesto coactivamentc, lo que 

tiende a generar mayor delincuencia o a modificar y perfeccionar ~ 

tal actividad, influida por el ambiente hostil que ahí predomina y 

que lo empuja a adaptarse al mismo aunque las condiciones de vida 
difieran de las condic.ioncs medias de la l(ida libre, En un nuel{O -·· 
proceso de adaptaci6n, ya no social, sino en reclusi6n y para ~ar~ 
clusi6n, donde todas las acti'lidades d.el penado están regidas por ... 
reglamentos disciplinarios que rayan en la severidad. pero "humani~ 
tarios" y siempre con. la. característica coacthca, lo que resulta """" 

(37) llo\lrígucz ~L'Ulzancra, Luis. Ob. cit. pag. 32 
í:iiRl fk.maldo l1<' (\liroz.. Constando. Oh. cit. pag 35 
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contradictorio a la idea de readapt~ci6n socia~, pues no existe :en 
la vida real de la prisión, el derecho de elecci6n, Ademis, en las 
condiciones ambientales de la prisi6n, el reo no puede ser readapta 
do, ya que s61o produce desordenes ps{quicos en su personalidad y--: 
por lo general se manifiestan en la vida libre y lejos se estS de 
lograr el pr~p6sito readaptador, aun~ue para ello se utilicen los 

medios mSs avanz.ados y científicos que existan, pero representa ~
simple y llanamente una adaptaci6n al sistema penitenciario, ya que 
•'s pronto o ais tarde, el penado ·sucumbo a ln influencia del amblen 
te de la institución penal ~ quedan.,sometidos a lo que algunos aut; 
res han denominado "prision3liz.aci~n'',1o que produce que el penado_ 
abandone su personalidad habitual y· sea absorvido por la comunidad_ 
reclusai cae dentro de sus normas y reglas de sobrevivcncia, se fa~ 
miliariza con sus dogmas y costumbres, en pocas palabras son induci 
dos a adaptarse a este tipo de vida, toda vez que, si no se adaptan 
pueden adoptar situaciones regresivas o depresivas, que incluso los 
puede!!~ levar al suicidio. 

"La prisionalizaci6n se entiende, una adaptaci6n a la prisi6n¡ 
al adoptar las costumbrci al adoptar el lenguajeL en pocas palabras 
a quedar inmerso en el 'subcultura cárcelaria~. Se inicia en el me
mento en que la persona ingresa n la cárcel y so va dcsarrollando,
cambiando en el sujeto, su concepto tiempo~espacial, sometiendolo a 
una continua situaci6n de stress, obligandolo a adaptarse con rapi~ 
doz a la prisi6n llegando a serios deterioros mcntalcs"{:S9). La pr!, 
si6n es causa de los moles que presenta la mayor{a de los delincueE 
tes, supuestamente readaptadosm pero no ha dejado de ser el medio ~ 

a4s Gtil para las grandes masas de delincuentes e insustituible pa
ra gran nGtnero de ellos. 

La idea de la pena privativa de libertad constituye el medio -
más eficaz para la readaptaci6h social del penado, •ediante la apli 
caci6n de un tratamiento, pero puede resultar mayormente nociva que 
la comisi6n del delito mismo, el Estado utiliza todos aquellos me-
dios que están a su alcance para ~o~rar ese fin, si~ que esto iapli 
que una violaci6n i~agrante a los derechos mSs elementales 4e los -
reclusosL sin que la aplicación cocrciti~a del trabamiento ocasione 
graves trastQrnQs en la conducta y la personalidad de los •ismos,t~ 
da vez que, los penados como personas no tiene i•portancia, lo im-· 

(39) Rodrigue< f.l.'Ul<nncra, Luis. C\l, cit. pog. n 
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portante es el avance gradual del tratamiento ~.su resultado (lo -
que el mayoría de los casos es paco halagador), Contirmandose que 
la prisi6n necesita de hombres desadaptados, supuestamente por la 
comisi6n del delito, para cxpcriementar sus métodos y pro¡ramas de 
tratamiento que presupone la pena privati~a de libertad, como el ·~ 
dio para readaptaci6n de los delincuentes, Pero, lo que sucede en 
la realidad penitenciaria, es una adaptaci6n para la vida en reciu
si6n, ya que las condiciones de la vida en la institucién penal en 
nada se asemejan a las condiciones de vida en libertad, pues solo • 
se califica para la psisi6n, lo que constituye un grave riesgo de -
desadaptaci6n del penado para lo libertad, 

ADApTACION O READAPTACION DEL REO 

En el contenido de nuestro estudio, hemos visto que el· hombre 
vive desde siempre. adaptado a las condiciones cambiantes del medio 
que los rodea¡ ajustado o integrado a la sociedad por medio de los 
valores compartidos. tanto urbanos como rurales, basados en un cua
dro esquemático de normas valorativas de la conducta humana, csta-
blccidas y reconocidas por la sociedad, que tienden a regular la -
convivencia pacífica de todos sus miembros. ejercida por el Estado, 
para salvaguardar el orden y mantener el equilibrio social y jurid! 
ca, que constituye la esencia de su existencia misma. El proceso de 
adaptaci6n se ha venido transmitiendo desde tiempos inmcmoriablcs.
dc generación en gcncraci6n, que arranca desde el momento en que el 
menor tiene conciencia de sus actos, mediante su inmorsi6n al pa--
tr6n cultural de la familia, estímulos gratificantes y factores corr 
dicionantós 1 que en su conjunto representan la dependencia del mis
mo a la familia, durante todo el tiempo que és.te no pueda valerse -
por si mismo, lo que puede ser negativo o positivo, la escuela y el 
medio ambiente reafirman esta etapa del individuo y lo hacen resporr 
sable del respeto a los derechos y valores de los dcmfis miembros de 
la comunidad, somcticndolo a la observancia sumisa de las normas j~ 
ridicas, establecidas y reconocidas por la socie~ad, 

La adaptaci6n. o socialización del individuo se debe principal ... 
mente a los i°B;ct~res condicionantes que 6stc adquiere en la familia 
y del enriquecimiento o empo~recimlento del medio que los rodea ..... 
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siendo esto el proceso de la maduración de la conducta y personali
dad del mismO, que le otorgan. el derecha de elegir entre una condu! 
ta lic~ta o ilicfta, toda VeL que, tanto el ordenamiento social, co 
mo el jurídico, se fundan en. la h.ip6tcsis, cuya con.t:irmaci6n es la 
violaci6n a la Ley, obteniendo como resultado un casti~o impuesto_ 
por la sociedad o el Estado, 1o que constituye una seria ad\fertcn ... -
cia para los dem&s integrantes de la sociedad y no una prohibición_ 
de hacer o no hacer, car4ctcr esencial de la elccci6n entre detenni 
nadas conductas. 

La violaci6n del ordenamiento jurídico, previa valoración de ... 
conducta por el tribunal competente, implica la privaci6n de la 1! 
bertad (cuando ésta as{ procede), por lo cual al individuo se le r~ 
cluye en prisi6n, no por estar desadaptado socialmente, sino por w

transgrcdir leyes penales: El hombre tiene por naturaleza_ 
la capacidad de pensar, razonar, y actuar, lo que hace que éste se 
adapte al medio en que se encuentre, incluyendo a aquellos medios -
que no son los adecuados y mucho menos propicios para una vida nor
mal. Se adapta a la reclusi6n, porque la c'rcel tiene los medios m! 
nimos r~queridos para que el proceso de adaptación ~e d6 y que adc
a4s contiene los medios disuacivos y coactivos para su permanencia_ 
sumisa en 6Ila, porque tiene los estimulas gratificantes (una pron
ta libertad por elsomctimiento al tratamiento). Se adapta porque en 
la prisión tiene alimento, vestido y alojamiento; se adapta porque 
no tiene otra opci6n y porque tiene que purgar una condena, que por 
sentencia de juez, el Estado así lo ha determinado para la efectiva 
protccci6n de la sociedad y porque la prisi6n es el medio con que -
cuenta la sociedad para aislar a las personas de conductas idesea
bles. Por ello los individuos recluidos se adaptan a vivir en la -
prisi6n, 

Por otro lado, se níirma, incluso la Ley penal lo presupone, -
que un individuo se ·desadapta cuando v.ioln la Ley o dcspucs del h~ 

cho, pero esto no puede afirmarse o negarse tajantemente, pero lo 
que sí se puede a(iT11ar es qué el ~elito ha sido legislado como tal 
por una rcpetici6n de conductas, cal.it:'i.cadas por los daftos que han_ 
ocasionado a terceros o bien porque han puesto en peligro la convi
vencia pacífica (le). conglomcrn(lo social, es decir, ·cuando atentan -



- 93 -

contra los intereses preest~b~eci~os, ~oro antes de tal califica~~~ 
ci6n, eran solo esoi conductas\ Ante esta gama de normas penales ~~ 

queda demostrado que se ha abusado d•l poder de ~egislar y como co~ 

secuencia se han generado otros abusos en. la dministraci6n de Just! 
cia. es decir, en el poder de encArcelsr y en el sometimiento a tr! 
tamientos rcadaptadores y en este Último plano, el abuso es m's gr! 
ve, por considerar que el individuo se desadapta a la consumaci6n -
de un delito o bi6n después de ella, sin ~ue para e1lo existan ele· 
montos que confirmen que el delincuente es un desadaptado social,~ 
creando así un factor importante de criminalidad&~or lo tanto, la 
ciencia jurídico penal no debe someter coactivamentc al infractor 
de la Ley a un tratarniento readaptador, sino darle la oportunidad 
de participar en 61, no para obtener una cura milagrosa, sino, como 
un medio para disminuir su tendencia a delinquir~ cuando el penado_ 
as{ lo Tcquicra y lo desee, no antes ni después'- no en pTi,si6n, si .. 
no en libertad~ no coaccionado, sino en pleno derecho de clecei6n ... 
Pero la Ley esta dirigida a castigar conductas delictivas, es decir 
la conducta humana hecha delito, y si esn conducta os calificado e2 
mo una dcsadaptaci6n, no debe ni puede ser readaptada en prlsi6n, -
sino en un establecimiento espcciati~ado para ~al efecto, pues l~ -
dosadnptaci6n en cualquiera de sus formas y modalidades, siempre r! 
presenta en mayor o en menor grado un desequilibrio mental del indl 
viduo, 

La dcsadaptaci6n social implica el rompimiento total del indi· 
viduo con los lazos que lo unen con la sociedad, generada esta por_ 
desordenes en la psíquc y que es causada por elementos internos o w 

externos del individuo. Son causados por fuertes choques emociona~~ 
les que ;ufrc el individuo o porque ha tenido que soportar durante_ 
la ovoluci6n do su vidaL un desajuste emocional breve o permanente_ 
se produce por las condicones cambiantes de las formas de vidn, es
to es, en forma radical, y en éste tema de que se trata, tal desa-
justc puede producirse por el cambio de 1~ libertad, por ol de la -
rcctusi6n, por lo tanto la prisi6n no readapta, ndapta para la vida 
en rcclusi6n Y. desada.pta para. la v.:i<.!a en ).ibcrtad, 
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PRIMERA,. Para evitar el exceso en la aplicaci6n de la Ley Pe 
nal y un abuso en 1a reclusi6n, se hace necesario, en aras de una : 
mejor administraci6n de justicia, que el legislador deba desjudici~ 
lizar o dcspenali~ar algunas conductas que est'n tipificadas coao ~ 
delictivas, es decir, aquellas que no ponen en peligro la estabili~ 
dad de la paz social o aquellas que no alteran la convivencia' y la 
relaci6n social, mismas que deben ser competencia de la autoridad ~ 

administrativa o de la justicia civil, con las •edidas de apre•io o 
apercibimientos que se consideren necesarios, dis•inuyendo así, las 
cargas de trabajo y una desinflnci6n j"udicial, en cuanto a las co_!! 
ductas antisociales se refiere. 

SEGUNDA.~ So ha conceptuado que la scgregaci6n sirve para la -
intcgraci6n, pero, en circunstancias c'rcelarias, resulta una gran~ 
contradicci6n para los fines de la readaptaci6n social;. pues si bien 
es cierto, la segrcgaci6n se da en espacios cerrados o aislados, e~ 
mo tambien lo es, que la integraci6n se logra en la vida libre, de~ 
tro del contexto social. La prisi6n es una sociedad alejada de otra;

uo •odelo de sociedad articulada entre la justicia y la retribución 
entre la intimidación y la expiación¡ donde la libertad desaparece_ 
en virtud del cuapli•iento de la Ley, y el no poder quebrantarla, • 
en tal sentido. la pris'i6n 110 rcdapta, siapleaente segrega ... 

Ante tales circunstancias, se propone la creaci6n d.e uJi. orga .. ~ 
nismo aut6noao, j;iscali:r:..ador del cump~illliento del pr~cipio "e 1eg!_ 
lidad en la ejecuci6n de la penaL integrado Este, por intesrantes ~ 

de los internos y por miembros de 1• As .. blea de Represe11.tantes del 
Distrito federal, que proteJa la condición hU9ana del penado, así • 
COll.O su dignid•d, eliminando las di~erencias existentes entre la v! 
da en reclusión y la vida libre, 
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TERCERA,~ Para que la readaptac.i6n social que implica la pena 
privativa de libertad, pueda lograrse cabal•ente, os necesario co~ 
tar en las prisiones con los serv.icios médico•psicol6gicost educa~ 
tivos"'·ocupacionalcs t. socio16gicos~recreati'(os t que brinden una ayu 
da eficaz e individualizada a los internos que las requieran y d; 
esta forma puedan comprender el alcance de sus perspectiva en sti -
futuro, antes y despues de su reincorporaci6n a 1a sociedad. 

CUARTA.- Para los fines de readaptación social que persigue -
la pena privativa de libertad, se debe reconocer en el interno el 
derech~ do elecci6n, para someterse o no al tratamiento readapta·~ 
dar y no imponorse unilateralmente por el 6rgano ejecutor de penas 
puesto que al contarse c:on la accptaci6n del reo, es mlis factible_ 
que se logren tales fines, 

QUINTA.~ Al aplicarse el tratamiento readaptador, cualquiera_ 
que éste sea, debe proveerse al recluso la scnsaci6n de que no es_ 
un delincuente, un culpable, sino un hombre entre los hombres, do~ 
de exista una soluci6n para cada persona y no una pena para cada -
delito, con la voluntad del interesado que d6 legitimaci6n al pr~ 

pio tratamiento. 

SEXTA .• • El ambiente creado por las propias autoridades pcni ... -
tcnciarias, con el objeto de la readaptaci6n social, ha concebido_ 
un estado de compresión psicol6gica en la comunidad reclusa, gene
rado a su vez, por un reglamento meticuloso y riguroso, que regula 
todos los procesos vitales de los reos, as{ como sus necesidades,• 
logra11J.o 11ue 6stos se sometan a la vida penitenciaria, so pena de 
sufrir una serie de humillaciones, degradaciones y deshonras, aGn 
cuando muchas veces no son dirigidas, pero si son reales. Por lo -
anterior, la prisi6n ha creado mecánismos que conducen a la adapt~· 
ci6n del reo, á la vida en rcclusi6n, en consecuencia, la prisi6n_ 
no educa para la libertadi... la prisi~n educa para la reclusi6n .. 
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