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l. INTRODUCC!ON 

Por muchos años se ha pensado como reaolver el problema de la delicuen

cia, tarea nada f:icil. 

Lo que ha llevado a tomar múltiples 
1
posturas a través de la historia. 

Nos toca a nosotros replantear lo que ser.ta un cause a dar feliz solu

ción de tan intrincado problema. 

Tornamos un tema para atacar de lleno y lo vamos especificando en su ma

nera, as1 tenemos la reincidencia en los que roban. 

Para el estudio dejamos hablar al ptiblico y le auscultamos en lo que -

piensa, para plasmar su pensamiento, para tomarlo en cuenta hacia actit~ 

des ccrrcctivas. 

As! estaremos promoviendo una fuente que, puede sin luqar a duda darnos 

nuevos causes de enfrentamiento. 



2, PRO POS !TO Y PLAN DEL TRABAJO 

Se tornará en cuenta la delincuencia en su nGcleo, para tratar de con

tenerla, para ampliar la referenc1a de conocimiento que sobre ~l se 

tiene. 

As1 al referirnos al binomio delincuente-delito, nos avocaremos m:is a 

verla como algo regulable,. adaptable, reprimible. Aan con la exper.ien

cia que nos muestra que es algo que no ha podido ser evitado. 

Vislumbr:indose posibles correcciones individuales y una prevcnc16n ce_ 

rrectiva que irán siendo despejados en lo posible. 

Se buscar:i hacer un estudio interdisciplinario, que tome en cuenta lo 

fáctico-real., en el marco de la criminolog!a. 

As!, se postula como un estudio vivo, más que un relato bibliogrtifico, 

que no se divorcia en ningún momento de su fundamento teórico. 

Se enfocará una parte de la criminalidad. ver su g6nesis-desarrollo, 

juzgar su desenvolvimiento y plantear actuaciones de c~.mbio. 

Si se diera una mera elaboraci6n elucubrativa, ser.ta muy pobre pues no 

estar.ta facili tanda el. cambio delincuencial y solo se dar!an en segun

do plano, dando o abundando en elementos de juicio. 

Cada vez se vislumbra el amplio espectro del fen6meno criminal exten

diendose, lo que amplia la veta social en su repercusi6n. 

Por lo que se aunan un cdmulo de posibil.idades por realizar. 

El objeto de estudio serán las actuaciones, del reincidente quitiin mues

tra una personalidad criminosa, violando una y otra vez la ley penal. 

¿Reciben el castigo que les corresponde? se queda en la incertidwnl>re 

de un tratamiento efic~z. 



comprendemos que el problema, objeto de estudio es bastante complejo 

como nos lo indica la historia que muestra que no se ha podido erra

dicar de ra1z. 

Este estudio sondea a través de una muestra representativa lo que se 

piensa del reincidente, pero hoy por hoy, no deja de· ser una aporta

ción a la resolución de la delincuencia. 

Facilitando en parte una prognosis de lo que será, en su futuro la d~ 

lincuencia. 



2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

¿Es realmente más condenable para la sociedad el re.incidente que el 

primodelincuente¡ de acuerdo al monto del robo, considerando el se

xo, nivel socio-econ6mico del victimario? 

CFR. NALDZSTICHER MITRAN! ABRABAM, TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE 

CUESTIONARIOS DE ACTITUDES Y OPCION MULTIPLE .MEXICO:EO,INACIPE, 1983. 

p.14-15. 



2.2, HIPOTES!S 

2.2.1 1 No hay diferencias significativas entre el victimario. 

Primo delincuente y rencidente en cuanto a condenabilidad. 

Hay diferencias significativas entre el victimario. 

Primo delincuente y reincidente en cuanto a condenabilidad. 

2.2,2. No hay diferencias significativas por sexo. 

Del victimario reincidente en cuanto a la condenabilidad. 

Hay diferencias significativas por sexo. 

Del victimario reincidente en cuanto a la condenabilidad. 

21 2, 3 1 No hay diferencias significativas entre el nivel socio-econO

mico del victimario reincidente en cuanto a la conden~bilidad. 

Hay diferencias significativas entre el nivel socio-econ6mico 

del victimario reincidente en cuanto a la condenabilidad. 

2.2.4. No hay diferencias significativas en cuanto al monto de l.o ro

bado del victimario reincidente. 

En cuanto a la condenabilidad. 

Hay diferencias significativas en cuanto al monto de lo robado 

del victimario reincidente. 

En cuanto a la condenabilidad. 

2.2.5, No hay diferencias significativas por sexo. 

Del victimario primo delincuente en cuanto a la condenabilidad. 



Hay diferencias significativas por sexo. 

Del victimario primo delincuente en cuanto a la condenabilidad. 

2.2~6 No hay diferencias siqn.if.t.cativas .. 

Entre el. nivel socio-econ6mico del victimario pr1.tno delincuente 

en cuanto a la condenabilidad .. 

Hay diferencias significativas entre el nivel socio-económico del 

victimarj_o primo delincuente en cuanto a la condenabilidad. 

2,2,7 No hay diferencias significativas en cuanto a1 monto de lo robado 

del victimario primo delincuente en cuanto a la condenab1lidad .. 

Hay diferencias significativas en cuanto al monto de lo robado 

del victímari.o primo delincuente en cuanto a la condenab:tlida.d. 

Cf'R~ BUNGE MARIO, ~JL .. !J!_v_f;:p!_~.!Q!Lggl.!..11:.t~~ BARCELONA: EO, AR!EL, 1973 .. 

p.225. 

e 



2.3. OPERACIONALIZACION DEL PROBLEMA LIMITES 

2,3,1. Variables. 

2.3,1.1. Robo: el que se apodera de una cosa ajena mueble, sin derecho y 

sin su consentimiento de qui~n puede segan la ley disponer de 

ella. 

2,3,l.2, Sexo; condici6n orgánica que distingue al hombre y a la mujer. 

2,3,1.3, Nivel Socio Econ<5mico: clase alta, clase media, clase baja. 

2,3,l,4, Monto-.-menos de cien veces el salario mínimo 

-más de cien veces el salario m!nirno y menos de quinientas. 

-más de quinientas veces el salario mínimo. 

2,3,l,5, Primodelincuente: es el sujeto que comete un delito por primera 

vez. 

2,3,1 1 61 Reincidente1 es el sujeto que comete un delito por segunda vez 

o más. 

2,3 1 1 1 7, Condenabilidad:-hasta años de prisión y multa hasta 100 veces 

el salario rn!nimo. 

-2 a años de prisiOn y multa de 100-180 veces el 

salario m.tn1mo. 

-4 a 10 años de prisión y multa de 180 a 500 veces 

el salario m!nimo. 
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PROCEDIMIENTO 

Se procedi6 a seleccionar la muestra por estratos sociales seqtln la co-

lonia a la que pertenecen dentro del distrito federal .. 

Dando a la clase baja un 50% si.ende tomadas las encuestas en la colonia 

Arenal y Caracol proporcionalmente .. 

A la clase media se le asigna un porcentaje de 40% siendo tomadas las 

encuestas en la Unidad Plateros. 

A la clase alta se le asigna Wl porcentaje de 10% y· se recaban las en

cuestas de la Colonia Pedregal de San Angel .. 

Nos dirigimos hacia las colonias citadas tomando para ser encuestadas 

a las personas al azar, las que se fueran presentando, en el visiteo a 

domicilio .. 

Con ciertas peculiaridades por colonia. 

En la colonia Arenal y Caracol se encuestaron j6vencs entl:-e 17 a 21 

años, gente adulta mayor de 22 años. 

Desde la mañana pasaba .a encuestar a sus casas, presentándose mayor na

mero de señoras adultas en la mañana. de cada casa se tomaba a encuestar 

a una persona. 

Siguiendd el orden de aparici6n se preguntaba primero por el papá, sino 

estaba por la mamá y si no estaba por alq1in miembro de la familia. 

En las mañanas fuimos encontrando mamás, en la tarde ya encontrábamos d~ 

más miembros de la familia y por la noche era más comfln encontrar a los 

papás. 

Aunque tambi~n se daba el caso de algunos padres de familia que trabajan 

en su casa teniendo un taller o algunos desempleados, a los que se pudo 

encuestar en la mañana, pero esto siendo lo menos comtín .. 

Para dar la participaci6n más o menos equitativa, ya e..ranscurrido un buen 

nfunero de encuestados se seleccionaba de los que faltaban, para dar par-
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ticipaci6n tanto a j6venes mujeres como hombres y tanto a adultos muje

res como hombres. 

A los menores de 17 años no se les di6 participaciOn en las encuestas 

tratando de ser amables con ellos y agradeci~ndoles su colaboraci6n por 

allegar a su papá o mamti o algun otro miembro de la familia. 

En estas colonias l.as personas encuestadas se presentaron desconfiadas 

al principio, pues comentaban abusos de vendedores o dem:i.s hacia ellas, 

pero despu~s se mostraban colaboradores. 

En la unidad Plateros se encuestaban personas que iban apareciendo. 

En las mañanas generalmente señoras. En las tardes j6venes tanto muje

res como hombres. 

En la tarde y noche señores, su trato fu(! cerrado al principio cediendo 

un poco al final del visiteo. 

El visiteo se transform6 en los que fueron encuestados en la colonia del 

Pedregal. de San Angel.. 

Pués se torn6 dificil abordar a las personas que serían encuestadas~ 

Pué.e mientras en otras coloni.as algtln pequeño lo recibe a uno, o la mi!_ 

ma persona a encuestar, en esta salen personas a quién uno tiene que se

leccionar; si encuesta o no, preguntando por el. señor de la casa, enter!!,n 

dese si el que recibe en la puerta es un empleado. 

Luego de anunciarse y exponer el motivo de la encuesta a veces de segunda 

mano, ser recibido o no. 

Todo el tiempo que oe llevó la encuesta fué de tres semanas completas de 

mañana a noche, tomando en cuenta el tiempo de traslado. 

Desde hace siete meses se había hecho un piloteo en las mismas col.onias, 

para ver algunos resultados primeros y tener un elemento de comparaci6n 

y comprobaci6n. 
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Se lleg6 a esta encuesta elaborando 150 proposiciones que tanto eran 

favorables corno desfavorables en proporci6n igual. 

De las que se ofrecieron a los alumnos de la facultad de derecho de c. U. 

y a los de ENEP Arag6n, quienes eligieron las mejor hechas. 

Las 22 mejores se pusieron en una encuesta que fu~ la que se utilizó p~ 

ra recabar los datos de nuestro trabajo. 

INDICACIONES: 

A continuaci6n se presentan ante usted 22 proposiciones a las que usted 

propondrá. 

SI ________ .SI ESTA DE ACUERDO 

NO NO ESTA DE ACUERDO 

con la proposic16n expuesta, que se hace acerca del que roba, pudiendo 

ampliar su elección seqlin el caso concuantos años (Meses) cree convenie!!, 

te de prisión. 

Y si elige juntarle una multa proponer la cantidad ¿Cu:into? 

O s1 solamente cree conveniente que se multe cor. cuanto? 
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Se dieron ciertas limitaciones en la elaboraci6n de la encuesta, pues 

las proposiciones enunciadas se constriñeron a la elección de las 150 

personas participantes de ENEP Arag6n y la Facultad de Derecho de la 

UNllM. 

El fen6meno "DURAZO" matiz6 el resultado de la investigaci6n aG.n cua!! 

do siete meses atrás se tuvieron resultados semejantes. 

Tomando en cuenta que el delito de robo es hoy por hoy el más practica

do en todo el D. F. 

Aspectos que crean especiales dificultades de organizaci6n son las obse!. 

vaciones que describiremos a con tinuaci6n; 

Se dice que la prisi6n no ayuda, que se debe dar una asistencia, que se 

creen trabajos por los que se restituya lo que se ha robado .. que más que 

prisi6n se tiene que dar tratamiento que nuestras prisic.nes impulsan el 

tratamiento. 

Algunas personas encuestadas en la clase baja hab1an sufri~o en carne 

propia la prisi6n por lo que pedían condenas cortas, por lo duro de la 

vivencia. 

Algunas piden cadena perpetua para los de recursos económicos que roban 

y al pedirles que emulen una cantidad en años la hacen muy altas. 

Que se tienen que perdonar tanto a ricos como a pobres por ser todos iqu!!_ 

les, en la clase media se capt6 esta observaci6n. 

Respecto a las multas se esta expresando, que devuelva el total de los 

robado, que sea m.1nima, alta, segtin el monto. 

Que sea del 100% 

Que sea del 50% de lo robado 

Que se les dé otra oportunidad para cambiar su vida. 
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Después vaciarnos los datos recabados en las encuestas y procedimos 

a graficar lo que seria la primera parte que nos presenta la opin16n o 

rechazo de las proposiciones. y a calcular si era significativa.mente -

diferente un grupo de otro, lo que se pone en las conclusiones. 
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l. AL QUE ROBA POR PRIMERA VEZ HAY QUE CONDENARLO CON POCOS Tillos DE 
PRISION? 

SI __ NO __ ¿CUANTOS? __ Y MULTA DE CUANTO? O SOLAMENTE MULTA 
(2.2.l) --DE CUl\NTO? __ _ 

2. AL QUE ROBA VARIAS VECES HAY QUE CONDENARLO CON MUCHOS AllOS DE PRI
SION? 
SI __ NO __ ¿CUl\NTOS? __ Y MULTA DE CUl\NTO? O SOLAMENTE MULTA 

--DE CUl\NTO? __ _ 
(2.2. l.) 

3. AL QUE ROBA y TrENE MUCHO DINERO llAY QUE CONDENARLO CON MUCHOS Anos 
DE PRISION? 
SI __ -·NO __ ¿CUANTOS? __ Y MULTA DE CUANTO? O SOLAMENTE MULTA 

--DE CUl\NTO? __ _ 

4. AL QUE ROBA y TIENE POCO DINERO llAY QUE CONDENARLO CON POCOS Tillos DE 
PRISION? 
SI __ No __ ¿CUl\NTOS? __ Y MULTA DE CUl\NTO? O SOLAMENTE MULTA 

--DE CUl\NTO? __ _ 

5. AL QUE ROBA y ES DE CLASE ALTA HAY QUE CONDENARLO CON MUCHOS Tillos DE 
PRISION? 
SI __ NO __ ¿CUl\NTOS? __ Y MULTA DE CUl\NTO? O SOLAMENTE MULTA 

--DE CUl\NTO? __ _ 

6. AL QUE ROBA POR PRIMERA VEZ Y TIENE MUCHO DINERO HAY QUE CONDENARLO 
CON MUCHOS AflOS DE PRISION? 
SI __ NO __ ¿CUl\NTOS? __ Y MULTA DE CUl\NTO? O SOLAMENTE MULTA 

--DE CUANTO? __ _ 
(2.2.6) 

7. AL QUE ROBA VARIAS VECES Y TIENE ~IUCHO 
MUCHOS TillOS DE PRISION? 

DINERO HAY QUE CONDENARLO CON 

SI __ NO __ ¿CUl\NTOS? __ Y MULTA DB CUANTO? O SOLAMENTE MULTA 
--DE CUl\NTO? __ _ 

(2.2.3) 
8. AL QUE ROBA POR PRIMERA VEZ Y TIENE POCO DINERO HAY QUE CONDENARLO 

CON POCOS l\flOS DE PRISION? 
SI __ No __ ¿CUANTOS? __ Y MULTA DE CUANTO? O SOLAMENTE MULTA 

--DE CUl\NTO? __ _ 
(2. 2. 6) 

9. AL QUE ROBA VARIAS VECES Y TIENE POCO DINERO HAY QUE CONDENARLO CON 
POCOS AílOS DE PRISION? 

10. 

ll. 

SI __ NO __ LCUA?ITOS? __ Y MULTA DE CUANTO? O SOLAMENTE MULTA 
--DE CUANTO? __ _ 

(2.2.3.) 
AL QUE ROBA POR PRIMERA VEZ Y TIENE REGULARES ENTRADAS DE DINERO HAY 
QUE CONDENARLO CON POCOS l\flos DE PRISION? 
SI NO ¿CUANTOS? Y MULTA DE CUl\NTO? O SOLAMENTE MULTA 
-- -- -- --DE CUANTO? __ _ 

(2. 2.6) 
AL QUE ROBA MILLONES HAY QUE CONDENARLO CON MUCHOS l\flos DE PRISION? 
SI NO ¿CUl\NTOS? Y MULTA DE CUl\NTO? O SOLAMENTE MULTA 
-- -- -- --DE CUl\NTO? __ _ 
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12. A LA MUJER QUE ROBA HA'l QUE CONDENARLA CON POCOS ANOS DE PRISION? 
SI NO ¿CUANTOS? 'l MULTA OE CUANTO? O SOLAMENTE MULTA 
-- -- -- --OE CUANTO? __ _ 

13. l\L HOMBRE QUE ROBA HAY QUE CONDENARLO CON MUCHOS ANOS DE PRISION? 
SI NO ¿CUANTOS? 'l MULTA DE CUANTO? O SOLAMENTE MULTA 
-- . -- -- --DE CUANTO? __ _ 

14. A LA MUJER QUE ROBA POR PRIMERA VEZ HA'l QUE CONDENARLA CON POCOS ANOS 
DE PRISION? 
SI __ NO __ tCUANTOS? __ Y MULTA DE CUANTO? O SOLAMENTE MULTA 

--DE CUANTO? __ _ 
(2.2.S) 

15. A LA MUJER QUE ROBA VARIAS VECES HA'l QUE CONDENARLA CON MUCHOS ANOS 
DE PRISION? 
SI __ NO __ ¿CUANTOS? __ Y MULTA DE CIIANTO? O SOLAMENTE MULTA 

--DE CUANTO? __ _ 
(2.2.2) 

16. A EL HOMBRE QUE ROBA POR PRIMERA VEZ HA'l QUE CONDENARLO CON POCOS 
ANOS DE PRISION? 
SI __ NO __ ¿CUANTOS? __ Y MULTA DE CUl\NTO? O SOLAMENTE MULTA 

--DE CUANTO? __ _ 
(2.2.5) 

17. A EL HOMBRE QUE ROBA VARIAS VECES HA'l QUE CONDENARLO CON MUCHOS ANOS 
DE PRISION? 
SI __ NO __ ¿CUANTOS? __ 'l MULTA DE CUANTO? O SOLAMENTE MULTA 

--DE CUANTO? __ _ 
(2.2.2) 

18. l\L QUE ROBA MUCHO DINERO VARIAS VECES HA'l QUE CONDENARLO CON MUCHOS 
ANOS DE PRISION? 
SI __ NO __ ¿CUANTOS? __ Y MULTA DE CUANTO? O SOLAMENTE MULTA 

--DE CUANTO? __ _ 
(2.2.4) 

19. l\L QUE ROBA POCO DINERO POR PRIMERA VEZ HA'l QUE CONDENARLO CON POCOS 
MESES DE PRISION? 
SI __ NO __ ¿CUANTOS? __ 'l MULTA DE CUANTO? O SOLAMENTE MULTA 

--OE CUANTO? __ _ 
(2.2. 7) 

20. l\L QUE ROBA MENOS DE $81 600 VARIAS VECES HAY QUE CONDENARLO CON PO
COS ANOS DE PRISION? 
SI __ NO __ ¿CUANTOS? __ 'l MULTA DE CUANTO? O SOLAMENTE MULTA 

--DE CUANTO? __ _ 
(2. 2. 4.) 

21. l\L QUE ROBA MAS DE $81 600 Y MENOS DE $408 300 POR PRIMERA VEZ HAY 
QUE CONDENARLO? 
SI __ NO __ ¿CUANTOS? __ Y MULTA DE CUANTO? O SOLAMENTE MULTA 

--DE CUANTO? __ _ 
(2.2. 7) 

22. AL QUE ROBA MAS DE $81 600>HA'l QUE CONDENARLO CON MUCHOS ANOS DE PRI 
SION? -
SI __ NO __ ¿CUANTOS? __ 'l MULTA DE CUANTO? O SOLAMENTE MULTA 

--DE CUANTO? __ _ 
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1. AL QUE ROBA POR PRIMERA VEZ HAY QUE CONDENARLO CON POCOS A~OS ·DE 

PRISION? 
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2. AL QUE ROBA VARIAS VECES HAY QUE CONDENARLO CON MUCHOS A~OS DE PRI

SION? 
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3. AL QUE ROBA 'i TIENE MUCHO DINERO HAY QUE CONDENARLO CON MUCHOS Af:iOS 

DE PRISION? 
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4. AL QUE ROBA Y TIENE POCO DINERO HAY QUE CONDENARLO CON POCOS A~OS DE 

PRISION? 
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5. AL QUE ROBA Y ES DE CLASE ALTA HAY QUE CONDENARLO CON MUCHOS 

Af~os DE PRISION? 
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6, AL QUE ROBA POR f'RIMERA VEZ Y TIENE MUCHO DINERO Hi\Y QUE CONDENARLO 

CON MUCHOS A~OS DE PRISION? 
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SI NO 
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7. AL QUE ROBA VARIAS VECES Y TIENE MUCUO DINERO HAY QUE CONDENARLO CON 

MUCHOS A&OS DE PRISION? 
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8. AL QUE ROB/\ POR PRIMERA VEZ Y TIENE POCO DINERO HAY QUE CONDENARLO 

CON POCOS AflOS DE PRISION? 
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9 .. AL QUE ROBA VARIAS VECES Y TIENE POCO DINERO HAY QUE CONDENARLO CON 

POCOS A90S DE PRISION? 
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10. AL QUE ROBA POR PRIMERA VEZ Y TIENE REGULARES ENTRADAS DE DINERO HAY 

QUE CONDENARLO CON POCOS Anos DE PRISION7 

04% 

26% 

SI NO 
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11. AL QUE ROBA MILLONES HAY QUE CONDENARLO CON MUCHOS A~OS DE .PRISION? 

loo 94% 

'lo 

8o 

"" 
G:> 

:'.() 

"to 

!() 

'"' 
6% 

'º 
1 1 

SI NO 
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12. A LA MUJER QUE ROBA HAY QUE CONDENARLA CON POCOS A~OS DE PRISION? 

'ºº 
cio 

8o 74% 

TO 

""' 
~-

'-ti) 

26% 
30 

"" 
10 

SI NO 
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1 3. AL HOMBRE QUE ROBA HA Y QUE CONDENARLO CON MUCHOS AROS DE PRISION? 

100 

qo 

So 

~o 
59% 

60 41% 

'50 

"º 
"" 
:zo 

10 

SI NO 



29 

14. A LA MUJEH QUE ROBA POR PRIMER/\ VEZ HAY QUE CONOEN/\HLA CON POCOS Af~os 

DE PRISION? 

100 
89% 

qo 

ªº .,,. 
"° 
"" 
"" .,,, 
20 

"' 
'º 

1 1 

SI NO 
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15. A L/\ MUJER QUE ROBA VARIAS VECES HAY QUE CONDENARLA CON MUCHOS Af~os 

DE PRISION? 

10 

6o 

5o 

-

-

o 

ni 

28% 

SI NO 



16, A EL HOMBRE QUE ROBA POR PRIMERA VEZ HAY QUE CONDENARLO CON POCOS 

Afilos DE PRISION? 

100 90i 

'lo 

So 

~o 

6o 

5o 

'10 

::o 

..., 
10% 

10 

f l 

SI NO 
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17. A EL HOMBRE QUE ROBA VARIAS VECES HAY QUE CONDENARLO CON ~UCHOS A~OS 

DE PRISION? 

100 
90% 

qo 

Bo 

'° 
6o 

"º 
"'º 
?o 

,,,,. 
10% 

'º 
1 1 

SI NO 



\ 8. AL QUE llOBA MUCHO DINERO VARIAS VECES HAY QUE CONDENARLO CON MUCHOS 

AflOS DE PlUSlON? 

'ºº 9Jt. 

90 

a:>-

""' 
60 

50 

'lo 

""' 
"' 
'º 

7% 

1 1 1 

51 NO 

)J 



19. AL QUE ROBA DINERO POR PRIMERA VBZ HAY QUE CONDENAHLO CON POCOS 

MESES DE PRISION? 

100 

84• 
qo 

ªº 
"º 
bo 

!50 

'iO 

?P 16% 

2D 

10 

SI NO 

34 
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20. AL QUE ROBA MENOS DE $81 600 VARIAS VECES HAY QUE CONDENARLO CON 

POCOS l\~OS DE PRISION? 

100 

84% 
qo 

so 

"" 
60 

'!)O 

<JO 

~ 

16% 
'20 

10 

1 1 

SI "º 
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21. AL QUE ROBA MAS DE $8 t 600 y MENOS DE $408 300 POR PRIMERA vEz HAY 

QUE CONDENARLO? 

'ºº 

Bo 

53% 

47' 
60 

o 

o 

o 

SI NO 



22. AL QUE ROB!\ MAS DE $81 6000 HAY QUE CONDENARLO CON MUCHOS Anos DE 

PRISION? 

IDO 

qa 

llo 7&% 

~o 

60 

50 

""' 22% 

"" 
2D 

to 

SI NO 

37 
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l. 

2. 

3. 

4. 

s. 
6. 

7. 

B. 

9. 

10. 

11. 

12. 

'13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

% PERSONAS 

2 

1 

1 

2 

PORCENTAJE DE PERSONAS 

QUE ELIGIERON SOLO MULTA 
Y MONTO TOTAL QUE ACUMULARON 

MONTO TOTAL 

570,500.00 

2,oso,000.00 

60,000.00 

1,000,000.00 

1,oso,000.00 

1,04!>,000.00 

500, o 00. 00 

50,000.00 

10 ,000.00 

80,900.00 

201,000.00 

115,ooo.oo 

o 

1.40,000.00 

300' ººº. ºº 
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% PERSONAS 

l. 

2. 

3. 24 

4. 2 

5. 16 

6. 17 

7. 19 

8. 11 

9. 12 

10. 19 

11. 27 

12. 

13. 

14. 

15. 15 

16. 

17. 

18. 

19. 7 

20. 11 

21. 10 

22. 18 

PORCENTAJE DE PERSONAS 

QUE ELIGIERON TAMBIEN MULTA 

Y MONTO TOTAL QUE ACUMULARON 

MONTO TOTAL 

570,500.00 

702 '000. 00 

210, 000. 00 

iso,000.00 

6, 660, 000. 00 

14 I 180 r QQQ • QQ 

20,300,000.00 

1so,ooo.oo 

1,120,000.00 

1, 789,000.00 

379,200.00 

184,000.00 

243,000.00 

1eo,ooo.oo 

716,000.00 

210,000.00 

600' 000. 00 

14,135,000.00 

182' 500. 00 

418,000.00 

2,100,000.00 

18,267,610.00 

41 
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MARCO TEORI CO 

3. GENERALIDADES. 

Hablar de prognosis es hablar de una predicción del delincuente. Si. va 

a reincidir o no. 

Esto aplicado a los que se ponen en libertad provisional y sentencia-

dos. 

En Estados Uní.dos se realiza de dos modos con los infantes y por tests 

psicol6gicos que arrojan la conducta actual del sujeto en los segundos 

en orden a preparar su li.bez:tad condicional. 

As! se clasifican algunas causas como: 

- Que tanto fueron visitados por sus familias durante la reclu-

si6n .. 

- Si trabajaban cuando deli.nquieron. 

- Si son alcoholicos 

- Clase de trabajo que lleva ya liberado. 

con lo que se denota que los gue contaron con familiares interesados du

rante su reclusi6n, por ellos reinciden poco. 

Esto se ha ido tomando para facilitar al juez: el dec!.di.r sobre un sujeto 

en su pena privativa o no de su libertad, seqtln su probabilidad de rein

cidencia. 

En Alemania Schi.edt ve que de quinientos sujetos puestos en libertad cu.!. 

renta y nueve de cien re.incidieron. 

Entre las causas enumero el fracaso escolar, tara hereditaria, alcohol!!_ 

mo. 

Otros ven como circwistancias favorables: Una proaecuc16n del padre. 



- base escolar 

- lixi to escolar 

- no tener antecedentes penales. 

Von Brocke y Bruckner ven que en treinta y siete, cinco de cien vuel

ven a delinquir. {1954). 

Tambi6n se ven con el problema de los incorregibles. 

Agregan entre las causas la pobreza afectiva. 

En otros países; Frey observa que ochenta y cinco por cien de loe meno

res infractores es algo solo transitorio de desarrollo. Causas: 

- tipo de personalidad. 

- actitud respecto al acto realizado. 

- criminalidad precoz. 

La escuela inglesa apunta entre otras causas: la morada reducida. 

Se precisa la prognosis en: 

- pre-prognosis: antes de delinquir. 

- prognosis: despu~s de delinquir, si lo va a volver a hacer. 

Se estlí haciendo una aplicación a la teoría de la causalidad. 

Se propone en dos planos atomista y totalizador. 

El plan total es muy general, pues no se puede abarcar muy bien al ho!!! 

bre, por lo que solo se detallan aspectos predecibles. 

Al hablar de la persona como un ser llnico, irrepetible e individual que 

goza de una libertad de acci6n, se dificultaría estenderle proposicio

nes futuribles en su conducta. 

No obstante se ven razgos que van configurando una personalidad que no 

se disocia, de la persona que la contiene y en este plan se va trazando 

una histori" que vista desapasionadamente puede vislumbrar un futuro. 



- La prognosis permite catalogar al del.incuente, conservando a 

quién se puede regenerar por un lado y por el otro a los inc~ 

rregibles. 

Para lograrse un proceso penal más adecuado, el. tribunal pu!. 

de valerse de peritos. 

CFR .. MIDDENIJORFF WOLF,TEORIA Y PRACTICA DE LA PROGNOSIS CRIMINAL. 

MAORID:EO.ESPASA CALPE S.A, 1970. p, 1 R7-1B9. 
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Sabiéndose que se realizará la persona de una manera peculiar, pero -

siempre dentro de un marco de referencia limitado. 

Aunandosc lo que es hoy, a lo que ha sido antes y será despu~s. 

45 

El que se pueda seguir teniendo una predicción del delito es importan

te por ampliarse las vertientes que encaucen la prevenci6n del delito. 

Se puede desgravar la pena en orden a las penas privativas de libertad, 

por considerar el sujeto, más aborrecible su vida misma. Lo que lo lle

vará necesariamente a delinquir. 

As! el caso de penas pequeñas de pri vaci6n de la libertad de tres o 

seis meses. 

El pronóstico sin embargo seguirá sirviendo como una elaboración propia 

que nos indica en cierto modo las causas del delito. 

Factores que influyen son: 

- La familia tiene una importancia grande en la tendencia al deli

to, malas condiciones familiares, falta de vínculos familiares 

que genera reincidencia. Tambi'1n el factor matrimonio en el -

adulto. 

- La escuela, su ~xito o frac.e.so dentro de ella. 

- La posici6n social, situaci6n en la que se vive, situaci6n la-

boral, ante la que se encuentra el penado despu~s de salir. 

- Algo que tambi~n se apunta, es que la eficacia de la readapta

ción se finca en el método de tratamiento aplicado. 

- El caso de delincuentes que tienen ascendientes cri.minalea es 

más marcado, quelos que no los tienen. 

- Ya desde pequeños van surgiendo datos que con el paso del tiem

po se van acumulando para formar una vida llena de faltas anti

sociales. 



3.1. EL INTERACCION!SMO SIMBOLICO 

3, l, l. EN QUE CONSISTE 

Se llama ittteracc16n simbólica cuando se desarrolla una 1nteracci6n 

que toma como base las opiniones y si.gnificados que parten de la so

c.iedad y le son afinl.!s. 

Un nllcleo de este pensamiento consiste en la imagen que emula, al i!!,. 

dividuo y la sociedad como en una vinculación unida e inseparable-

CC>n f.t.ncs de comprensi6n, a .. Blumer, plantea tres postulados básicos 

del. interaccioninmo que son: 

46 

- Las personas buscaremos ciertas cosas basados en el. siqni.fic!. 

do que tienen las cosas para nosotros .. 

- Dichos siqn1.ficados serán el. culmen de la interacc.:L6n social. 

en la que nos desarroll.amos las personas .. 

- Los siqnificados estarán tratados y expuestos por un proceso 

interpretativo, en el que cada persona desarrolla un trabajo 

de asociaci6n de si.qnos con los que se va topando. 

•sn la imaqen i.nteraccion.1ata., los humanos aparecen defini.dos como •se

res con reflexi6n en sí mismos• (Self-reflec:tive beq1.nqs). •st tnismos" 

(sel. ves) ,. y el comportam.iento en sociedad estS hab:l.tualmente di.rigido 

por el •st m.ismo• (self). La conducta de los hombres y de las mujeres 

es •causa.da•, no tanto por fuerzas que estb en ellos mi.smos {instintos, 

impulsos, necesi.da.des, etc .. ) 

cuanto por 1o que esta entre medio, o sea, una interpretaci6n reflexi

va y socia1mente derivada de los estimulas internos y externos que es

tán presentes• 1 

1 BERGl\LLI lWBERTO, LA RECAIOA EN EL DELI'l'O. BARCELONA: ED.SERTESA, 1980. P216. 
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La misma naturaleza humana irradia una naturaleza de grupo en princi

pio. Tanto como la idea que de s.t mismo va teniendo cada persona por 

el influjo social, pero emerge de la persona. 

Este sentido da lugar a encumbrar a la persona corno individuo que re

salta a cualquier orden social, que estará creando las influencias 

del mismo ambiente social. Esto lo encontramos plasmado en la presi6n 

que se ejerce a trav~s de los significados sociales. 
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3,1,2, 'PROPORCIONES QUE ALCANZA. 

Se podr!a hablar de posturas atin dentro de la teor.!a que estamos ma

nejando. Aunque quiz:is sea caer en sutilezas.. Pues at'in cuando se d~ 

un realce a 1.a sociedad, de todos modos se favorece la observaci6n 

del participante. Y aan cuando se carguen los significados en las pe!_ 

sanas y ~sta sea su fuente, se tiene una comtin vinculaci6n sociaL 

Cayendo en la cuenta de que todas las personas se construyen dentro 

de un proceso de interacci6n con otras personas. 

Se estará llevando pues un deslinde que pugna por entrar e inmiscuir

se en la realidad que lleva dentro la persona que funge como actor. 

Desentrañando la realidad tal como el sujeto la lleva a cabo. 

•La teor!a interaccionista es intrisccamente fluida y su acento reposa 

sobre las relaciones interpersonales flexibles":z 

Si la tarea científica está tratando de penetrar en el. mundo del actor, 

se debe hac:er .,.un esfuerzo por velo tal cual el lo ve, dccifrando los -

significados que usa y solidarizandose con ellos en su uso, tanto a n! 

vel conductual, como en la manera como el. observa. 

Cuando se crea una definici6n (etiqueta) que la persona acepta e inter

nal.iza, ya se estará identificando subjetivamente con la realidad que 

el qrupo objetivamente maneja. 

Esto se desencadena formando estratos que el grupo impone que van mar

cando roles-normas que se hacen prevalecer. 

El internal.izar crea acomodamientos, pues no siempre encajan tal cual 

con la s1tuac16n que tiene la persona. Más attn cuando se ven como con

flictos o alternativas. 

2 ~-p. 218 
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Se dará un enfoque que etiqueta e imputa patol6gicamcnte corno resulta

do de los procesos de socializaci6n. El criminal cstar:i. socializado 

como otras personas, pero la raz6n por la que fracasa, puede ser que 

ha sido socializado en una realidad que va en contra y está en confli.s, 

to con la sociedad dominante. LOS que tienen la facilidad y lo pueden 

hacer dicen qui~n ha de ser etiquetado como cnfenno o delincuente. 

"A esta altura de la exposici6n, puede entonces evocarse la opin16n de 

Becker en el sentido de que el examen de este aspecto de la perspect.!_ 

va ''Labeling" debe hacerse a un nivel pol!tico y econ6mico. 

En consecuencia, es precisamente en este punto donde puede someterse a 

consideraci6n tanto el poder del estado, como su reclamo por un monop2_ 

lio sobre la legis laci6n y la compul si6n de cierton modelos de compor

tamiento; hegemonia que por medio de su aparato de control (agencias -

oficiales; policia, justicia, ejecuci6n penal, institutos juveniles y 

de asistencia al liberado, etc.) Puede traducirse en una tarea de eti

quetamientoj. 

3 !!!B.· p. 241 



3,1.3, EL ETIQUETAMIENTO. SU FUNCION. 

Estiqmatizar, rotular, etiquetar a alguien o ser etiquetado obedece 

a normas sociales que se van aceptando y toman una fuerza mayor. 

~o 

As! se tornan en reglas efectivas de los grupos y se sostienen con 

vida al clamor de la tentativa de ser aplicadas. 

Se est~ hablando de grupos que puedan imponer y tomar una fuerza que 

hace respetar sus reglas. Que en s! definen cuando y quien ha de ser 

etiquetado. 

A1 hablarse de una conducta desviada, se tiene una selecci6n muy simi

lar. 

Al etiquetarse a Wla persona se le estará prediciendo su futuro de 

realizaci6n ya desde ahora, es el caso del desviado. 

As! no podrá adaptarse y conformarse, pu~s se tiene una expectativa de 

no conformista. 

CFl'LHIRALLES 'fERESl\,METODOS Y TECNICAS DE LA CRIMINOLOGIA. 

ED.INACIPE, 1982.p. 71-75. 
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3,1,4, EL LLAMADO "LllBELING" 

cuando se está hablando en term1.nolog!a de 11 LADELING 11 se está enuncian

do la acción de etiquetar a alguien. 

Rotular, estiqmati2!ar, serían sinónimos que conformaría una acción a 

fin. 

Por eso es poner en sentido dinámico, la etiqueta. Etiquetando precisa

mente a quien se considera como sujeto de tamaña acción. 

Siempre las etiquetas se adherirán a quien reacciona como un desviado, 

este es quien será etiquetado y reconocido con esas actitudes en un p~ 

sado, presente y futuro. 

Quedando siempre una cuestión a despejar, de quienes serán tenidos por 

desviados. 

El estar clasificando las acciones de las personas como desviadas o no, 

se circunscribirS. no solo al a.mbito de las normas en un esquema valora

tivo, si no también a un ámbito de valoraci6n producto del proceso de 

interacci6n en el que ciertas personas atribuyen a otras lo que ser!an 

propiedades desviadas. 

CFR.LAMNEK SIEGFRIED,TEORIAS DE LA CRIMINALIDAD. ED. SIGLO XXI, 

1980.p.67-71. 
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3.1.5, EL LLAMADO "SI MISMO" IDENTIDAD 

cada t;ujeto o) persona tiene un concepto sobre sí mismo. Lo que tende

rá a influir en todo su actuar humano. 

Esto puede ser el comienzo de todo el actuar humano que parte y ya se 

inicia antes de ser percibido por los derneis. 

Esto matizaría, lo que se está dando, sabiendo también que esperan al

go de mi, los demás. 

Conjugándose de las personas surge la acción y se refuerza por parte 

de los otros que le indican una direcci6n. 

La conducta estará determinada socialmente a través de lo que el actor 

este definiendo, esto se da como lo dijimos partiendo de su sí mismo. 

Es sin lugar a duda lo que lo está proyectando en una identidad, pero 

al mismo tiempo se da lo que serta una ident.ificac16n, que puede dejar 

estatizado a cualquiera. 
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3.2. LA REACCION SOCIAL 

La reacción social está englobando como influye en las personas, en 

su comportamiento individual, en el concepto que desarrollan de s! 

mismas. 

Se ascienta que la desviación en realidad es producto de las esperan

zas negativas del grupo hac.ia la persona. 

Con lo que se moldea un comportamiento desviado, fruto de un conflic

to con las reglas de la comunidad, las cuales viola. 

Se tiene una tolerancia o margen con lo que todavía no es tan dañino 

o se le da menor importancia. 

Pero cuando las conductas toman un cariz de desviación, se desata la 

reacciOn obligada de control, correcciCSn o castigo. 

Que estará alentando un rechazo, el cual se cuaja en un estilo de dra

ma. 

El comportamiento que ya es considerado desviado, lleva a un aislamie!!. 

to de quienes lo consideran no acorde a una cultura,una organización -

social. 

"De lo expuesto surge con claridad que para Lamert las fuerzas cultura

les y sociales constituyen la fuente primaria de la desviación social·, 

incluyendo aquella que revela una sintomatologfa psicol6gica4. 

Se estará logrando el considerar a alguien estigmatizado, y con esto 

sancionarlo dentro de la dinámica de la 1nteracc16n social. 

Con lo que se le adherirán roles específicos de desviado, lo que inclu-

4 ~- p.227 
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ye desviaciones f!sicas pero enfatiza la descriminaci6n, que marca un 

mecanismo de control, definiendo abierta y p<iblicamente el. rol de al-

gunos .. 

Se dice que todas las personas hemos sentido el impulso hacia compor-

ta.mientes desviados de violar las normas. 

Oponiéndose a lo que se presupone como un estar predispuesto a estos 

impulsos. 

Por eso se asienta como fuera de lugar a las personas que llegan a vi~ 

lar las normas. 

La reacciOn no corresponde siempre a la infracción de la regla, pues 

muchas veces se dispara el trato feroz aunque no se haya violado la 

regla. 

Cuando se establ.ecen normas ya se está. calificando y definiendo lo de!!_ 

viada .. Por eso se dice que quién fijas las normas está definiendo la 

conducta desviada .. As! la gente lo etiqueta, pues a triunfado este co

metido. 

Se piensa tambi~n que ~ata definicil5n estará siendo una proposici6n de 

mero status, que solo hace alusi.6n al. contexto social. 

Sin embargo algo más es como los q
0

rupos, proponen sus propias reglas, 

quienes se adhieren a los 6rqanos de control. oficial y a trav~s de es

tos reciben l.os disidentes su etiquetami.ento definitivo. 

A través del lenguaje y otros s1mbolos Ge establece un si.qni.ficado que 

se interpreta para s:! y para los demás como alqo recíproco a respetar. 

LO que lleva a asumir roles que lo obligan a uno a colocarse en la si-



tuaci6n de los demás y observarse desde allí. 

Esto mismo va creando una identidad social como culmen de un proceso 

de socialización. 

SS 

Que marcará el concepto de s1 mismo fijado en un auto-etiquetamiento, 

que ejercen ciertas personas. 

La persona en su desenvolvimiento cotidiano se presenta a los ojos de 

los demás como normal, la estructura social pone las reglas y ~l las 

asume desde un código de conducta, para que se d6 la interacc16n. 

Por eso podemos llegar a ver que una persona etiquetada como desviada, 

se va postulando cada vez más en un rol desviado y as! lo ti~ne ·que -

asumir, quedando desacreditada. 

Esto sin lugar a dudas lleva a las personas a conformar o hacer lo que 

los demtis piensan de ~l. 

En la instancia que genera el control oficial se ve palpable la etiqu~ 

ta de criminal. 

Se está presionando hacia el delito y cubre las espectativas de delin

cuente, como lo har!a sobre cualquier otro rol. 

Esto lo Qnico que pone de manifiesto son las reglas del juego que se 

estarán dando a saber a travás de su codificaci6n. 

La presión suele hacerse por la ley, o por los medios de comunicación 

social, quienes denuncian personas consideradas como inmorales. 

Para alguien considerado como reincidente o delincuente ·permanente, la 

resocializaci6n resulta altamente dificultosa, pu~s no se puede escon

der un pasado debido a las circunstancias que están all! y a las redes 
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sociales que se ten!an construidas. 

Por eso el desafiar cualquier parte de la normatividad de la estructu

ra social, estará generando un etiquetado más. 

Necesariamente para un replanteamiento, de una oportunidad a las pers o-

nas se tendrá que tomar en cuenta lo social, sus relaciones tanto como 

lo cultural. 



3. 3. EL COMPORTAMIENTO POLICIAL 57 

La policía es sin lugar a duda la que tiene una presión y un grado 

preponderante en la selecci6n y en la estatizacil5n de los delincue!! 

tes. 

En aras de ser depositarios del principio de legalidad las más de -

las veces sus actuaciones tienen un mucho de decisión propia. 

Ellos son los depositarios inmediatos del control de personas toman

do sus estrategias peculiares. 

Tanto en las investigaciones como en los descubrimientos delictuosos. 

Por eso la polic!a establece una selección de detenidos, a 

los que discrimina de los otros, estableciendo para s! una especie 

de patr6n que gira en torno a los que por precedentes conoce. 

Esto se estar~ dando en lugares de residencia ya determinados, en los 

que se acude a su bdsqueda. 

Vivir en ~stos lugares cz:ea un juicio desventajoso frente a la policía 

a estas personas. 

Quienes ya les est!n ubicando dentro de una subcultura. 

Esto sin mencio11ar toda la corrupción, que en nuestro M~xico existe de!!_ 

tro de este departamento. 



3.4. LA CIFRA NEGRA. 

Algo que cuesta mucho trabajo de precizar / pero que conviene mencionar 

es la llamada cifra negra, que comprende todos los delitos que se -

vuelven a cometer y permanecen ocultos. 

Ya sea porque: 

- La v!ctima no denWl.cia 

- Exista un arreglo con la polic!a. 

- No se descubran. 

Habiéndose configurado como infracciones penales y que no llegan a C.2., 

nacerse y por ende tampoco a castigarse. 

Se basa la cr!tica para destruir en estos elementos, para desvirtuar 

cualquier investigaciOn. 

También se le arrebatan los m~ritos a las estad!sticas pero notemos -

que los logros obtenidos, en su descripci6n y análisis de lo que se -

narra estar.1 siendo algo pos1.tivo. 

CFfl.i'!ODD Y SPAKS,PROBLEMAS CLAVE EN CRIMINOI,OGIA.MADRID,ED. 

GUADARRAMA, 1970.EN EL TEMA CIFRA NEGRA. 
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AREA JURID!CA 

4. ASPECTO JURIDI CO FORMAL 

La reincidencia, que significa volver a insidir en el mismo delito. 

Es el individuo que una vez que a delinquido vuelve a delinquir por se

gunda ocasión bajo las circnnstancias de incurrir en un nuevo delito 

después de una sentencia ejecutoriada, en que se le hace saber al reo 

de manera concreta y enfática la gravedad antisocial de su conducta y 

sus consecuencias. 

También que demuestra mayor desprecio pOr la ley y por el orden social, 

para tratar de preservar el orden jur!dico. 

Ent6ncea si la sanci6n que ya se puso no fuá suficiente será necesario 

imponer una mayor sanción de otra clase de medidas y la agravación de la 

pena dada. 

La reincidencia de acuerdo con el. artículo 65 del c6digo penal para el 

D.F. se le aplica una sanci6n ademtis del nuevo delito que se ha cometido, 

una sanciOn que se puede aumentar, además de la que corresponde al come

tido. 

Se puede aumentar de un tercio a dos tercios igual a la sanci6n que le 

corresponda por el nuevo delito. 

Considerándose de mayor tcmibilidad al reincidente. 

La habitualidad, consiste en el. individuo que siendo reincidente come

te un nuevo del.ita, o sea que comete por tercera vez delitos. 

Se considera de mayor pel.iqrosidad social.. 



Cuando procede de la misma pasión o inclinaci6n viciosa, se considera 

ya un delincuente habítuah 

Siempre que la comisi6n se haya realizado en un periodo que no exceda 

de diez años. 

As! de una manera reiterada por mlis de tres ocasiones, cometen delitos 

para satisfacer su a.mbici6n de riqueza. Como en el robo. 

60 

La profesionalidad, se refiere a los delincuentes que haciendo de estas 

conductas !licitas un modo y medio de vida, representan la reiterada C.2_ 

misi6n de conductas antisociales. 

Se les considera a estas personas con un alto indice de peliqrosidad s~ 

cial, por su reiterada particípacj.6n en conductas delictivas. 

Nosotros tambi~ pensamos que al delincuente reincidente, habitual o pro

fesiona1 no se le debe aumentar la pena en la proporci6n que señala la -

ley, ya que esto resu1taria recalificar la conducta, es decir si un indi

viduo ha cometido un il!cito anterior, se le ha dictado sentencia, esta 

sentencia a causado estado a quedado firme. 

Y por el hecho de haber cometido un delito anterior, lo estamos castigan

do nuevamente, por ese delito cuya culpa ya pag6 a l.a sociedad. 

*CRF.ESCRICHE JOAQUIN,DICCIONARIO RAZONADO DE LEGISLACION 

Y JURISPRUDENCIA.MEXICO ENSENADA B.C:EO.BAJA CALIFORNIA , 

1974. p.1429. 
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Resulta violatorio de la qarant1a consagrada en el art!culo 23 de la 

constitución, que señala la prohibición de (castigar) juzgar a un in

dividuo dos veces por el mismo delito. 

Esto resulta pertinente para que el juez al índividuali2ar y valorar la 

conducta del individuo. 

Se ha tomado corno obvio que el reincidente presenta un mayor !ndice de 

peligrosidad que el delincuente primario. 

La identificaci6n se refiere a la necesidad que tienen los jueces de co

nocer los antecedentes de cada reo, puesto que la ley obliga a cons.ide

rar el concurso de delitos. 

Las exigencias de las investigaciones policiacas, cuyo ~xito" se debe en 

muchas ocasiones a las personas señaladas por testigos a las huellas que 

ha dejado un individuo. 

Surgiendo la necesidad de identificar a un individuo. 

Existe toda una reseña de maneras de identificar a trav~s de la historia, 

que adem4s producían verquenza. 

Se llegó a los casilleros judiciales donde se agrupaba por nombres a cada 

uno de los delincuentes, indudablemente que esto estaba sujeto a que el 

individuo acusado de un delito proporcionará su nombre correcto. Esto -

fracasó pues lo primero que cambia un delincuente es su nombre o alias. 
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Pero estas medidas cambian en la adolescencia y en la vejez. 

Y la toma de estos datos requiere de un personal especializado y esta 

operación indica al igual que la anterior cierta inseguridad y el sis

tema cae en la rutina ociosa en que se anotan medidas aproximadas que 

corresponden a muchas personas. 

Es el sistema de dactiloscopia el que ha reunido y ha venido a propor

cionar un elemento decisivo por reunir las caracter.tsticas m~s cient!f! 

cae y el conocimiento de los dibujos naturales que forman las papilas 

d~rmicas, en las yemas de los dedos y que no se modifican en el mismo ª!!. 

jeto desde los seis meses de vida intrauterina hasta la muerte. 

As! es fácil identificar al individuo que ha delinquido. 

Es muy dif!cil que dos sujetos de la especie humana tengan el. mismo tipo 

de huell.as dactilares. 

As! se convierte este sistema de identificaci6n en un poderoso auxiliar 

en la investigación de los délitos pero con el. inconveniente de que atln 

contando con un archivo do identificaci6n muy completo, se corre el rie!. 

qo de no poder identificar a los delincuentes primarios. 

Obviamente si no se cuenta con las huellas dactilares de un delincuente 

aan cuando deje su tarjeta de presentación al cometer el delito; en el 

momento de realizar las pesquisas, la policía se va a encontrar con se

rios problemas para su identificación. 

Tambilln tenemos el problema tratándose de delincuentes extranjeros y alln 

de los estados, porque en nuestro pa!s no existe una cierta comunicac:i6n 

entre los estados que les permitan canjearse por decirlo as! huellas da~ 

tilares que identifiquen a delincuentes de todo el pa!s. 
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Entonces de €sta manera nos encontramos que un delincuente que ha comet! 

do delitos con anterioridad en cualquier Estado de la Rcptibl.ica viene al 

Distrito Federal, comete un delito y lo tenemos registrado como delin

cuente primario, pese a que ya tenga antecedentes en otros P.stados. 

No se diga si se trata de un delincuente extranjero, iridudablemente que 

se agrava más la situaci6n, aün cuando existan cuerpos polic!aco desde -

luego, que ejerzan en una forma internacional la pesquisa a efecto de 

ejercitar la acci6n de la justicia a los delincuentes extranjeros. 

El sistema de identificaci6n es 11til desde luego para la policía, más 

que para el juez 4 

Tambil§:n es cierto que a las personas les provoca serios problemas en cua!!. 

to a la estigmatizaci6n pues si al individuo lo mandamos identificar. Y 

se identifica en la Polic!a Judicial de hecho cuando es detenido por la 

policía. Se identifica en la Procuraduría General de Justicia del Distr!. 

to Federal. Se identifica en la Procuradur!a General de la Rept1blica. Y 

se identifica a petící6n de los jueces por la Comisi6n T~cnica de Reclu

sorios del. Distrito Federal. 

Y tenemos nosotros tantas identificaciones, que ésto le preocupa grave

mente al individuo que comete delitos, sobre todo por primera vez. 

Creo yo que ser!a importante desaparecer de nuestro medio judicial las -

prácticas de identificar al individuo. 

Creo que ser!a necesario para que se ordene su identificaci6n s6lo una 

vez que satisfaga l.os requisitos de haber causado ejecutoria su senten

cia, en esta forma se evitar!a en parte el etiquetamiento de más. 
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5. CAUSAS DE LA REINCIDENCIA 

5.1. SUBCULTURA 

Al irse segregando y considerando a ciertas personas delíncuentas, va 

creando lo que se ha dado por llamar subcultura. 

Que estaría englobando a todas aquellas personas que han delinquido y 

que bien aceptan otras personas que han pasado por la misma si tuaci6n. 

Oescubri~ndose un modelo que se tiene como más fltil, para comprender 

estos hechos sociales. 

No en el solo ver como funete el compartir de normas, s1no como se es

tán haciendo individuales las normas dominantes, que estarán estable

c1.endo roles a seguir en una imposici6n por el grupo que posee el po

der social. sin tomar en cuenta o más bien pudiendo hacerlo buscando 

una combinaci6n arm6nica de los roles. 

Lo que trae aparejado una supracultura que es la que define y al apar.!!, 

car a la otra fuera de los valores aceptados. 

Proponi~dose por la coerci6n, el dominio y demás maneras que afirman 

una heqemonia que un grupo resalta, en menos precio de los demás. 

As1 entendiendo, el desviado no se puede catalogar ya más como mal ... 

adaptado sicolOgicamente, sino que en un sentido opuesto se le recono

cerct. su dignidad de persona y será al fondo de sus motivos tanto que a 

sus manifestaciones conductalen que se decifrarán dentro del contexto 

social en relaciOn con ~l, aunado a sus mC1ltiples contradicciones. 

Bajo el f11tTI<' de lo pol:1tico-cultural se comprenderá pues como se 

formula un modelo a seguir que es el considerado funcional y aceptado 
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Lo que contrasta serán sus sistemas nonnativos, que siguen el influjo 

de valores morales y de continuo están codificados. 

Una subcultura se tolera cuando, nada más es diferente y no amenaza. 

Pero cuando ambas tanto supra cultura como subcultura se ven amenazadas, 

revierten la causa una sobre otra. 

C~R.WOLPANG MARVIN YFEPRACUTI FRANCO,fil1J3CULTUR/\ DE LA VIOLENCIA_~ 

MEXICO:ED.FONDO DE CULTURA ECONOM!CA,1971.p.196. 
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5.2. CULTUM DOMINANTE 

La cultura dominante es representativa y detentadora de los valores que 

en forma amplia, se presentan como referencia y se nota quien no los s.!, 

que. 

El que se aleja se pone en el contexto subcultura!, impidiendo la inte

gración total, que causan conflictos abiertos o velados. 

Muchas veces el apartamiento es promovido aún por la cultura dominante 

siempre hacia un aislamiento de la norma. 

El desviado llega dotado para incorporar un conocimiento de á. y de 

relaciones con otros. Pero durante su vida se desata un proceso en e1 

que va absorbiendo lo que se le trasmite como instrucción en forma imp!:. 

rativa. 

Las ideas que va teniendo van cargadas de costumbres y creencias de sus 

compinches y sus visiones acerca de las instituciones sociales. 

As! se va configurando el modelo que va a seguir, cargado de los signi

ficados que ha descifrado. 

Por eso puede decirse que por debajo de la cultura que se yergue, esta

r3. subyacente una subva1oraci6n, por la simple comparación. 

El conflicto siempre se encuentra latente pues es esa oposición la que 

define supra cultura, subcultura. 

Con un conjunto de valores ambas que al fin y al cabo se diversificarán. 

M:is se necesita matizar que ninguna subcultura estará en un conflicto 

total. de la sociedad de la cual en parte o en más amplitud forma parte. 
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como un comportamiento no desviado. 

Tomando en cuenta a la persona en un proceso dinámico, ser.:1 la referen

cia para que emerja la persona de la represi6n de control. 

Pues no solo porque si todos los comportamientos van a minar al sistema 

dominante. 

CFR.IBID.p.120. 
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5,3, LA PERSONA REINCIDENTE 

La persona hoy por hoy encierra un sin nfuaero de perspectivas, ya sea 

dentro de su personalidad como de los posibles logros. 

Cuando estamos asentando que la persona ser!a el receptllculo y el espe

jo de la sociedad estamos tomando en nuestras manos un reto, por encon

trarnos nosotros inmiscuidos. 

Ciertamente l.a persona reincidente va tomando una configuraci6n espec!

fica que proyecta hacia el exterior. 

El que se pudiera perder en esta megalopolis como es la Ciudad de M~xi

co, D. F. / no ser!a nada raro, ya que se encuentra incierta en mecanis

mos urbanos que despersonalizan, pero es precisamente tarea de una sana 

pol:C.tica - crimi.nal el buscar rutas que circunscriban a las personas y 

las traten de promover como lo que son verdaderas personas. 

Sin dejarles perdidas en el acaso, que muchas veces las mueve a desin

teresarse de su persona y desentenderse de su destino. 

CFR.LIMA MALVIDO MA.DE LA LUZ,LA PRERSONAJ .. IDAD PSICOPATICA.MEXICO: 

ED. AVELAR HNOS. IMPRESIORES, 1976. p. 4 0-4 2. 
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5.3.l. FAMILIA 

Desde la niñez y por la familia y redes que a través de. est4 se forman, 

se va desarrollando en el pequeño un sentido de lo que ha sido aprobado 

o castigado por parte de su familia. 

He aqui la influencia que tiene la familia, que se dejara. sentir en 

años póstumos. 

Dejando entre ver como fue tratado. 

Clara esta que se necesitaría un análisis más profundo, pero una valo

ración de manera global dá un sentido más amplio. 

Desde niños o niñas podemos reconocer la diversidad de capacidad.as o ªE. 

titudes, que aün siendo semejantes tienen una reacct6n diferente ante 

los est!mulos. 

Pequeñas o pequeños que agudizan su capacidad de reflexión o desde muy 

temprana edad muestran destellos de madurez es algo muy viato en nues

tro medio. 

Aunado a salirse de patrones sensatos, tendiendo al desequilibrio afec

tivo. 

Las características anter1ores suplen la falta de padres o diezman lo 

que se pod!a influir en lo positivo. 

También se da mucho una tutela que supla los efectos familiares. Y con 

muestras de amor facilite al pequeño abandonado compensar su carencia~ 

La criminalidad no podría solo circunscribirse a la familia solo de una 

manera simplista es algo m.!S.s complejo que rebasa el ámbito familiar. 
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Algo muy marcado digno de mencionar, es la falta de disciplina o defi

ciencia en la discip1ina, que estarán relacionándose estrechamente con 

el futuro dél.ita. 

Tambi6n los padres tienen caracter!sticas de al.coholismo, no son que d!. 

gamos buenos para socializar, sufren de falta de armon!a conyugal, rea

cios a mostrar afecto y a el trabajo. No dejarán esperar el efecto so

bre el pequeño. 

Algo que tambil!n los desubica, es el quedar sólos, los llamados hu6.rfa

nos desde temprana edad. 

Un hermano, un amigo, un maestro que influencie o domine al pequeño o 

joven que se encuentra abierto a ser maleable o con tendencia antiso

cial, se conjuga en lo que va fraguarse como futuro dél.ita. 

Tanto l.a formación familiar deficiente o defectuosa, como la tendencia 

hacia el délito, hace que se aglomeren personas con el mismo sentido. 

Esto se explica en virtud de las familias tan extensas que pululan en 

nuestro medio, teniendo muy poca a tenci6n. 

El nivel socio económico se hace presente y presenta huella, cuando :;;e 

esta ausente del hogar por tener que trabajar doble turno, horas extras, 

con la sabida desatención de los pequeños. 

Lo que hace que la aparici6n de los pequeños en los medios laborales 

sea desde temprana edad abandonando la escuela. 

As! tarnbi~n los apuros económicos impedirán una prevención, cuando se 

muestren las primeras manifestaciones de conducta antisocial. 

Se resienten formas de vida de las grandes ciudades. En las que se ve 
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un einúrnero de objetos suntuosos y despilfarros por ciertos qrupos in

ci tanda al enriquecimiento rápido e il!cito. 

No as1 las posibilidades semejantes del medio rural. Pero al venir a la 

ciudad se obra el cambio. 

El crecimiento de la clase media y la instancia de que la persona es, lo 

que aparenta ser, cnfocc:Índose totlo hacia el éxito econ6rnico. 

Influencia grande lo es tambi~n el haber estado en el consejo tutelar o 

una escuela de tratamieni..o, lo que estigmatiza y hace una profecía de una 

vida señalada como irregular. 

Hay ocasiones en que no se es aceptado por el grupo, por tener un prece

dente de un padre alcoh611co o una madre 1 inmoral', lo que le crea senti

mientos de temor, inferioridad y no puede asegurar algo con· certeza. 

CFR.MIDDENDORFF WOLF,TEOHIA Y PRACTICA DE LA PROGNOSIS CRIMINAL.MADRID: 

ED.ESPASA CALPE, 197·0.p125-127. 



5.3.2. ESTADO DE SALUD 

Lombroso nos hablaba de estados anómalos que sosten!an los criminales, 

tanto en lo anat6mico como en lo fisiol6gico. 
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Esto marcaba estigmas f.a.cilmcntc reconocibles, como poco vello en el -

cuerpo, frente reducida, temporal.es salientes,la mandíbulay los pómulos 

super desarrollados, orejas notables. 

Al. fijarnos en los tipos que elahoca Kretchmer, referidos a lo constitu

cional, resulta que no tienen un final feliz para saber si una persona, 

será constitu!do como autor penal primario o si lo ser.! reincidente. 

Tenemos a los minusválidos los retra!dos, desconfiados que van creando 

prejuicios, pues tienen y reciben un sarcasmo t!pico. 

El medio los hace que se fraguen en reacciones que presentan una clara 

opos.1ci6n contra lo que se está percibiendo como un despliegue hacia -

ellos b6st11. 

Tales sujetos desarrollan sentimientos de inferioridad, van acumulando -

complejos, se van relegando y quedando aislados .. 

Esto nos orillaría a pensar que es más la influencia del medio hacia CO!!, 

flictos y comportamientos criminó>les, que un estado disfuncional o con 

implicaciones de lesiones o enfermedades que llevarán de la mano a la -

criminalidad reincidente. 

Pero si en ciertos casos excepcionales / el cometer una !numerable serie 

de atentados contra la circunscr.1po16n penal, tomará como trampolín las 

deficiencias corporales. 
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y estafas en general mientras en el primer caso el robo se desenvuelve 

con el caracter de un reflejo instintivo, que viene habitualmente curnpl_!. 

do en estado de leve perturbac.16n emotiva, en el. cual prevalece aquel 

sentido de gozo que acompaña toda satisfacc16n de las fuerzas instinti-

vas, en el segundo caso el se desarrolla sobre la base de un estado emo

tivo que es siempre más o menos intenso y es acompañado generalmente de 

fcn6menos de tipo obsesivo ansioso 5. 

5 Lf\:~DIN CARLOS MULTIRREINCIDENCIA • MADRID: ED. REVISTA DE 

PRIVADO, 1975 • p. 290. 
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5.3.3, ESTADO l'ENTAL 

Se ha de fijar la situaci6n que detenta cada reincident~ 1.-puea siendo 

una perturbací6n transitoria. o un despliegue de una personalidad es

pec!fica se tiende a ubicar a la persona. 

Con~ un trato diferente se tendrá a los que tienen una situación perma-

nente, que tendería a la internación u observací6n más detallada, como 

grave. 

As! se podr.!an enumerar algunas caracter!sticas por vfa de reconocer al 

reincidente: 

- se pierde la capacidad a reaccionar a los sentimientos. 

- desorden en el pensamiento-acciones. 

- se toman como forma de defensa 

- personalidad asociada 

- sus crisis las hace notar en lo social 

- se sien te etiquetado, discriminado 

- impulsivos en su actuar 

- carecen de sentimientos de culpabilidad 

- poca capacidad de aprender con la experiencia 

- muestran su débil voluntad en una volubilidad 

- defectos de carácter, obstinados 

- rlicen tontos a los que consiguen las cosas con responsabili-

dad, trabajo. 

- se siente presionado, orillado a volver a delinquir. 

- conciencia moral cauterizada 

- busca satisfacerse por el cami.no de delitos contra la propie-

dad. 

CFR. 1.ntA MA DE LA LUZ, r,A PRESONALIDAD PSICOPATICA.MEXICO: En.AVELAR HNOi:¡ 

IMPHESORES, 1976. P 40-42. 
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5,3,4. TRABAJO 

El no concebir un trabajo honrado corno medio de un desenvolvimiento, rea

lización y sostén adecuado. 

Considerarlo más una carga que un medio de feliz consecuci6n de sus metas. 

Esto sal.ta a la vista pues la técnica y la maquínizac16n, ha relegado a 

las personas en un trabajo que desempeñaban. 

El no ver que el desempeño de su actividad tiene un sentido acabado. 

Entrando a un sistema, en que no se participa directamente, de lo que se

r!.an los logros de trabajar. 

No se hable m:is tambi6n \de los aparat~s, qie con su sistema computulizado 

constituyen en gran escala, el empleo de muchas personas. 

Lo que sin lugar a dudas, redonda en una desocupaci6n bárba:t"a, o se vier

te en un sin nfunero de subempleos, paleativos de gran cantidad de perso-

nas. 

Considerándose el trabajo, un medio de subsistir pero ingrato, al que soJ.o 

se puede escapar por la v!a de la conducta antisocial. 

En la que se satisface tener una libertad de acción y no se tiene un es

fuerzo prolongado a travt!s de la vida. 

Mostrándose una desadaptaci6n, que no tiene para cuando resolverse. 

No se considerará pues, una forma adecuada el salario, que sea el que con

dicione la existencia. 

CFR.RICO JOSE MARIA,SANCIONES PENALES Y LA POL!TlCA CHIMINOLOGICA 

MEXICO:ED.SIGLO XXI, 1979.p.103. 
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CFR.CARRANCA Y RIVAS RAUL,OERE~HO ~.fil_:]NTENCif\RIO • MEX:ICO: 

ED. PORRUA,1974.p.476-477. 
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6. POR UNA TERAPIA SOCIAL-ALTERNATIVAS 

Una terapia social tendría como fin elaborar un m~todo psicoterap6utico, 

que permita Lil paciente (quien se verá de una manera más activa, por lo 

que se puede entender como cliente) , quien ha tenido un influjo defectu~ 

so de su medio. 

El proceso terapet1ti.co tendrá que tomar más en cuenta para implomentarse 

a la persona inmiscuida y a las que en su relací6n le rodean. 

Lo que más sobresalta en los defectos es la presión a volver a realizar 

envaucado otro hecho penal, lo que toma el mismo rumbo hacia la penalidad. 

La presión que el convierte en su interior, cargada de tensi6n que es la 

que genera, estos transtornos y se expresan en una acción directa. 

Desencadenándose nuevos sentimientos de culpa (auntjue no se manifiesten -

por estar reprimidos) que facilitan abrir una compensación en el buscar -

mlis desviaciones. 

La privaci6n de la libertad, por sí sola no transforma este complejo que se 

va armando a base de culpa-pena, en un círculo vicioso. 

La justificada reacción de la persona que viola lo penal estará siendo de 

rechazo y resentimiento, y no se verá mejorada ni influenciada por la eje

cución de la pena, pues su punto de partida que era una posicJ.6n viciada se 

ve a la postre robustecida. 

Algo parecido sucede en las relaciones del que infringe el derecho penal y 

la comunidad a la que él no reconoce en su conformación nadie igual a ál. 

Por eso se aislará de una manera fuera de lo comtln, lo que refuerza su 

tendencia a aislarse y lo motiva a otros delitos. 

Todo esto pone al autor penal en circunstancias que necesitan una ayuda de 
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la sociedad que tiene la obligación de abrir sus brazos y abraz.ar a la 

persona aan con sus fallas ofreciéndole una constante y permanente opo!. 

tunidad de integrarse, como miembro viable de ella. 

Para ciertos autores apartarlos de volver a delinquir, se tendrá que indi

vidualizar debido al trastorno tan personal. 

La terapia social ha de tomar cuenta que la mayoría de los comporta-

mi en tos desviados tienen como un comlln denominador, perturbciones de a pre!!. 

dizaje, en el proceso obligado de socia1izaci6n, por eso se puede impulsar 

un nuevo sentido, mediante un reaprendizaje o desaprendizaje. 

Tomando en consideraciOn circunstancias que circunscritas en un espacio 

vital no han ofrecido posibilidades de un aprendizaje que tenga una feliz 

integraci6n de la persona a la comunidad, o lo ha hecho de una menera que 

no es suf.tciente o adecuada. 

CFR.BARATTA ALESSANDRO,CRIMINOLOGIA .. ~~~~IJ'ICLDF.L ..Q!!JtECH~ 

MEXICO:ED.SIGLO XXI, 1986.p.88-91. 
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6.1. LAS TERAPIAS CErllRADAS EN LA PERSONA 

6.1.l. ROGERS C. 

Carl Rogers ve que las necesidades biolOgicas y su satisfacci6n est.1.n al 

mismo nivel de lo que le da por llamar instinto de la propia actualiza

ción, descubriéndolo como cong~nito a la persona. 

Este consiste en la necesidad que tiene la persona de desarrollarse, -

Cesde su proceso de crecimiento va a ampliar tanto su experiencia en t~ 

do lo creativo y sof.tsticado que pueda. 

Este proceso le tr.aerS a la persona distinguir entre sus experiencias, 

sobre si mismo sobre los demás, como las piensa; como se relaciona con 

los objetos. 

Todo esto le irá dando una conciencia sobre sus modos peculiares de fun-

cionar. 

Esta experiencia propia se engrandecerá, tomando como punto de partida 

el organizar sus experiencias que le dan un punto de vista. 

Que constituirá alqo muy particular de si mismo. 

No tan sólo una serie de pensamientos sobre si mismo, sino una concien

cia de conjunto. 

Con lo que al transformar unos cuantos elementos necesariamente reperc!!, 

ten en su modo de ser total, y como ve el mundo. 

Cuando se loqra una unidad, esta organizaci6n interna matiza las reac-

cienes aan en lo accidental. 

Esto le permitirá a la postre nuevos pensamientos que encajen a la uni-

L'.l 9rnf 
r.~:'BLJBit&ii 
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dad persistente. 

Parte esta manera de encarar la conducta de la hip6tesis que la persona 

tiene capacidad de comprender, los aspectos vitales que le crean difi

cultades (si no es de una manera expresa, se encuentra al menos laten

te) , 

Se tendr6. por ende una capacidad de cambio y as! se estará alirrentando 

para fraguar un comportamiento sin compliaciones. Entendido esto con 

sus limitaciones pues toda persona madura sabe enfrentar pequeños deta

l.les. 

La terapia usa de verba1izar situaciones con un contenido emocional, 

aboc::i.ndose a escuchar y comprender a 111 persona, profundizando en sus 

sentimientos 

Se trata de incidir en las Vivencias que tenga la persona y lograda una 

comprensi6n como fruto dela comunicaci6n. Se den comentarios hacia el 

sentido que mejore a la persona, en su plan. 

Llevándose de una manera flexible que permita tornar tensiones y confli~ 

tos a palabras o expresiones. 

CFH. HUGERS CARL, EL PROCESO DE CONVERTIRSE EN PERSONA. BUENOS AIRES: 

1.-:0. PAIDOS, 1975.p.103-116. 
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6.1.2. COMO SE APLICARIA 

En todos los campos que marcan una referencia con el reincidente, desde 

quienes tienen que esforzarse por tener unas leyes acordes con la real!_ 

dad nacional. 

Hasta quienes participan desde sus inicios en el trata con el reinciden

te en el proceso penal. 

Teniendo bien en cuenta que se trata de una persona que desde su proceso 

puede dar un qiro hacía su reincorporaci6n social. 

Siendo una mística de los patronatos que están encargados de velar por 

esta reincorporaciOn, tambí~n se aplica en el feliz desenvolvimiento a 

prueba de errores y que en ellos se reprograme para reforzar un acompa

ñamiento de los reincidentes. 

CFR.ROGCRS CARL,PSICOTERAPIA CENTRADA EN EL CLIENTE. BUENOS AIRES: 

ED. PAIDOS, 1977. p. 450. 
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6, 2. EL ENTRENAMIENTO AUTO GENO 

Trata de lograr un control y equilibrio sobre el cuerpo en su organismo, ~ 

que servir.1 para una transformación psíquica. 

Con este se tendrá un reaprendizaje que lleve a las personas a situacio

nes más relaja.das. 

En las que ejercitan tanto el cuerpo como l.a mente, reaprendiendo una 

tranquilidad profunda. 

Primero se va llevando un asesoramiento directo para d1riqir los pasos -

que permitan ir regulando la respiraci6n como la circulación sanguínea 

y luego se evocan por las personas que se ejercitan con una constancia. 

Teniendo una aplicaci6n no solo en en esfumar s1ntomas, sino también las 

personas van desarrollando la capacidad de dirigirse, aobre todo en lo 

relacionado con su trabajo. 

Cuando se est4 dispuesto a colaborar, se ha dado el paso más importante a 

este proceso de ejercitaci6n. 

Pudiendo usarse como refuerzo del condicionamiento, con v!ae a una tera

pia conducta1. 

CFR. IBID.p. 414 y 41 B. 
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6, 3, LA AUTOH l PNOS IS Y LA SUGEST ION 

cuando se comienza a sugerirse nuevos desenvolvimientos, se está ya crea!!. 

do la posibilidad de una situaci6n diferente. 

Puede comenzarse con la ayúda de un director qui~n nos va enseñando- los 

pasos a seguir, para despu~s dominada tomaría por nosotros mismos. 

El firme propósito de ir sugiriendo nuevos enfoques y vivencias da lugar 

a irse influenciando y familiarizando con posibilidades al alcance. 

Existen personas más influenciables que otras desde afuera, pero en el in

terior las personas pueden irse sugiriendo lo que quieran. 

Por eso el ser usados estos medios, despul!s de aprendidos, por uno mismo 

deja la medida del ~ito en la voluntad de cada uno, pero le facilita la 

ejercitaci6n el sentirse y vivenciar nuevas experiencias que se antojen 

más edificantes. 
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6.~. LA TERAPIA AMPLIADA AL GRUPO 

Se estar:§. estimulando en el esti~o grupal la apertura que \raya fuera 

del aislamiento de las personas,. mediante una convivencia que se forme 

por el vivir la experiencia de todost' por compartir con otros su expe

riencia. 

Con esto los logros por muy pingües que se consieren son reconocidos 

por el grupo, con la posibilidad de desarrollarse más. 

Claro est4 a través de una accidn recíproca que ponen en movimiento las 

fuerzas ps1.quicas tanto de l.a persona como de el grupo. 

CFR.ROGF.RS CARL,EL PROCESO DE CONVERTIRSE EN PERSONA. 

BUENOS AIRES:ED. PAIOOS, 1975.p.2e8-293. 
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6,q,l. EL PSICODRAMA 

Va dejando aflorar el pensamiento de las personas, al tomar actitudes 

que facilitan descubrir las verdades vivenciadas. 

El diálogo va permitiendo que se arranque una actitud curativa pues le 

permite a la persona sacar todos sus conflictos en el grupo y en el mi!!_ 

mo desenvolvimiento dramático se fincara. la utilidad hacia la persona de 

encontrarse más espontánea, para as! poder continuar. 

En otras palabras estar!a siendo una catarsis, pues hace posible el vi

vir afectos, externarlos, sin que la persona sea reprobada en su intento. 

Se usa actuar loe diferentes roles, con lo que se estimula no solo lo 

racional, sino también , se vivencia en lo emocional. 

Al verse desde una 6pt1ca alejada se puede ver un panorama que configura 

el cCimulo de trastornos propios y hace aprender vetas para servirse de 

ellas en tropiezos venideros. 

Al drama se vierten oituaciones de conflicto, que se pueden tener entre 

miembros de un grupo soc1ol6qico que tenga incidencia en la realidad. 

Se permitirá hacer mlis rica la experiencia de las personas con ot=as y 

las circunstancias acaecidas. 

No se siguen patrones r1.gidos, la persona se presenta a aprender y ac

tuar lo que sucede fuera de (!l, como tambi(!n lo que está vivenciando en 

el grupo. 

Las interacciones que tiene cada uno de los que están participando del 

grupo, en un esfuerzo por ellos organizarse una vida productiva que se 

muestre en una sociedad miniatura. 
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6,4,2. EL "COUSELJNG" APL!CADO A UN GRUPO 

Su desempeño estará en una proyeccidn directa que hace e1 conductor de 

lo expresado por las personas que participan. 

Tomando su papel. como el que refleje a veces lo que están vivenciando, 

otras haciendo reflexiones, otras veces interpretaciones. 

Lo que se cree más conveniente para que se lleve una din4mica, dentro -

del. mismo grupo, no se necesitarti una preparaci6n tan profunda, para ser 

facilitador de un grupo, por ser por excelencia siempre una visidn que se 

desprende como ntlcleo del llamado cliente, a quien se estimula para que 

sea activo. 

Su participaci6n es lo que será el cdmulo a manejar, por el facilitador, 

quien recuerda sus actuaciones en conjunto. 

CFR. ROGERS CARL,PSICO'l'ERAPIA CENTRADA EN EL f!-.!fil!!.!t._ BUENOS AIRES:. 

ED.PAIDOS, 1977.p.242 y 243. 
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6,4,3. EL MANEJO DEL TIEMPO LIBRE 

A<in en la pena tan usada de privaci6n de la libertad, queda un margen 

de tiempo libre que puede ser usado constructivamente. 

Ya sea para llevar a cabo las prácticas terap~uticas, ya para cambiar 

de actividad y dedicarse a lo que más les guste. 

Por eso siempre se mira como una parte de lo que integrar!a, todo un 

tratamiento. 

Una participación forzada o en la que exista una obligación de partici

par, traer.ta como consecuencia ser can traproducen te a lo que ee preten

de esta terapia. 

Pueden existir aqu! todo tipo de implementaciones, algunas ya usadas como 

los deportes, cine, arreglo personal (peluquería, sal6n de belleza, tea

tro, o la mCisica que bien expresa tanto y tantos sentimientos). 

crR. IBID.p.232-240. 
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CONCLUSIONES 

se aceptan las hip6tesis nulas 

l. Hip6tesis 2. 2. 6 

Se rechazan las hip6tesis nulas. 

l. Hip6tesis 2.2.1 

2. Hip6tesis 2.2.2 

3. Hip6tesis 2. 2. 3 

4. Jtip6tcsis 2.2.4 

5. Hip6tcsis 2.2.5 

6. Hip6tesis 2.2.7 

!!.!E~~~!!.!!-~.:.~.:.!.:.- Si hubo diferencias significativas entre la condena

bilidad que se da a los reincidentes más alta y la que se d:i a los pr! 

mo delincuentes mas baja. 

!!fE~!:~!.f.~L~.:.~:.~.:.- Si hubieron diferencias significativas por sexo, a 

los hombres se les condena con m&s años siendo reincidentes que a las 

mujeres rei.ncidentes, y mucho: mlis respecto a las primo del.incuentes. 

!!~~~~!.!!.-~.:.~.:.2:.- Si hubo diferencias signíficat.ivas en la manera de -

condenar a los reincidentes quo tienen posibilidades econ6micas con m:is, 

que a los que carecen de ellas tratt\ndose de reincidentes y más con re!. 

pecto a los primo delincuentes. 

!!!E~!:~H!'.!!!-~.:.~:..1.:.- Si hubo diferencias significativas pues cuando e1 mo!!_ 

to es mayor en un reincidente se condena con más y m~s aún respecbo a -

los primo delincuentes .. 

!!!E§!=.2.:!.!~-~.:..~:.2..:.- Si hubo Wla diferencia significativa, a11n cuando sea 

su primera vez se tiende a condenar m~t> al hombre que a la mujer primo

delincuentes. 
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!!f~;.~!!!!_t;.~:.2.:.- No hubo diferencia significativa en cuanto a condenar 

a los que tienen recursos o carecen de ellos cuando es su primera vez 

que roban. 

!!fE§~~!!:!~=Lt.:.~.:.1.:.- Si hubo una diferencia significativa en cuanto al tnO!!_ 

to de lo que roban, cuando roban m&s los condenan más, aun cuando sea -

su primera vez~ 
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