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INTRODUCCION. 

El presente trabjajo tiene como objetivo conocer que es y como se 

aplica (o deberia aplicarse) la Psicologla Criminal. El decir que las Instituciones 

Penales, llamadas genéricamente cárcel, se encuentran en una gran mayoria, en 

crisis tanto por sus deplorables condiciones en sus instalaciones como por 

personal corrupto y no capacitado es decir algo que ya se sabe y resulta un tanto 

negativo estarlo reiterando a cada momento, pues lo que debemos buscar son 

alternativas y soluciones, basadas por supuesto en el conocimiento. Dado lo 

anterior esperamos que este trabajo de investigaclon sea de utilidad para quienes 

se interesan por el Derecho Penintenciario. 

Las Instituciones que hemos tomado como referencia y de donde 

hemos obtenido parte de la información es el Reclusorio Preventivo Norte y 

Oriente, de esta Ciudad de México. 

Comenzaremos por la historia de las prisiones, ya que quien no 

conoce la historia está obligado a repetirla, iremos desde la Antiguedad hasta la 

época actual a efecto de tener una noción de la forma en que han evolucionado 

las instituciones de ejecución penal; confirmaremos que la prisión entendida como 

pena, prácticamente no existió a excepción de algunos paises, de lo anterior 

demostraremos que aquella sirvió exclusivamente para retener a los reos con el 

objeto de aplicarles diversas penas, como la muerte, los trabajos forzados y los 

tormentos ( penas corporales ). 



Enseguida tendremos como objetivo dar un panorama general de la 

organización del Sistema Penintenciario Mexicano, ya que es importante conocer 

de donde emana su legitimidad, por lo que abordaremos al derecho penitenciario, 

entendido éste como el conjunto de normas juridlcas que regulan la ejecución de 

las penas y medidas de seguridad impuestas por la autoridad competente y 

derivadas de la comisión de actos delictivos. Lo anterior lo realizaremos mediante 

referencias y comentarios a diversas Leyes, Códigos y Reglamentos. 

En el Capitulo dedicado a la Clasificación comenzaremos por 

~encionar a diversos hombres que con su trabajo promovieron una verdadera 

revolución de los conceptos e instituciones penales. Trataremos la historia de la 

Clasificación de los reos en las Instituciones penintenciarias; distinguiremos entre 

los dos tipos de clasificación que existen, los parámetros, tipos, categorías u 

objetivos de las mismas. 

Todo lo anterior nos servirá de base para la compresión de los que 

es la Psicologla Criminal, cuál es su finalidad y como se aplica. Hablaremos por 

supuesto de las herramientas que utiliza la psicologla criminal para realizar sus 

fines, las mencionaremos y describiremos saftalando algunas reflexiones, en 

cuanto a su validez y eficacia. También hablaremos y mencionaremos los 

trastornos antisociales de la personalidad y los casos más frecuentes que se 

presentan dentro de las Instituciones Penales. Por último expondremos nuestras 

conclusiones y sugerencias. 



CAPITULO 1 

"BREVE HISTORIA DE LAS PRISIONES EN MÉXICO" 



.J. 

La Antigüedad. 

Desde la antigüedad han existido lugares para la segregación o 

custodia de los individuos que transgreden los ordenamientos que en ese 

momento regian a sus comunidades. 

En el presente capitulo hablaremos de la Cárcel en las antiguas 

civilizaciones hasta llegar especificamente a la Época Contemporánea en México. 

Comenzaremos por analizar los términos de cárcel, presidio ó prisión 

y penitenciaria, que son usados como sinónimos, aunque nosotros precisaremos 

alguna diferencia. 

Rulz Funes, citado por el Dr. Marco Del Pont' , hace la distinción 

entre cárceles de custodia ( que serla, por ejemplo, en la actualidad el 

denominado Reclusorio Preventivo Oriente), y cárceles de pena (por ejemplo la 

Penitenciaria de Santa Martha Acatitla); agregando que no sería estrictamente 

prisión el lugar donde se encuentren las personas, sino hasta el momento en que 

una sentencia firme, es decir que no haya recurso pendiente alguno por 

desahogarse, los considere culpables de un delito y por lo tanto obligados al 

cumplimiento de una sanción penal. 

1 MARCO DEL PONT, Luis K. "Dt!rccho Penilenciario". Editoria/a Cárdenas Editor y Distribuidor, :?a. 
Edici1ln. México, 1984. p. 181 
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La cárcel es anterior al presidio o prisión y por supuesto a las 

penitenciarias, estas dos últimas son las que establecen la forma de cumplir y el 

lugar fisico de ejecución de las sanciones privativas de la libertad. 

Continua explicando el Dr. del Pont' , que el término "Cárcel", 

conforme al diccionario (Diccionario jurldico Omeba), significa "Cosa Pública'', 

destinada para la seguridad y custodia de los reos. Otros encuentran su origen en 

el vocablo latino "coercendo'', que significa restringir, coartar; y en la palabra 

"carca(', término Hebreo que significa "meter una cosa". 

El concepto de penitenciaria proviene de entender a la pena privativa 

de libertad como una "penitencia", data de la época de las Trece Colonias 

Americanas, concretamente con los llamados cuáqueros, relacionado 

estrechamente al introducirse el Sistema Filadélfico o Celular, consistente en 

reclusión individual y estricto silencio. 

En México, en la actualidad a los Centros de Reclusión se les 

denomina " Centros de Readaptación Social", pues se pretende que el fin de la 

pena no sea ya solamente el de seguridad y custodia, sino que, es tomado en 

mayor consideración el concepto de rehabilitación del sentenciado. 

La prisión entendida, como pena privativa de libertad fue casi 

desconocida en el antiguo derecho, aunque se tiene noticias de algunos pueblos 

en los cuales existlan lugares especialmente destinados a cárceles, entre los 

cuales podemos mencionar el Persa, Japones, Hindú Babilonico, Hebreo, 

2 Op. Cit. p. 182 
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Egipcio y el Chino. Sobre los Japoneses se sabe que dividieron a su país en 

Cárceles del Sur (a donde eran enviados quienes habían cometido faltas 

menores), y cárcel del norte, destinada a quienes cometlan delitos graves. 

En Babilonia a las cárceles se les daba el nombre de "Lago de 

Leones", y fueron descritas como auténticas cisternas. 

En el derecho Hebreo, la prisión tenla dos funciones: la primera era 

evitar la fuga; la segunda propiamente como sanción (aplicada como lo que hoy 

conocemos como cadena o prisión perpetua). Por su mismo desarrollo histórico, 

este pueblo imprimió una fuerte carga de influencia religiosa, hasta el grado de la 

irracionalidad; a los reclusos se les confinaba en un calabozo estrecho y se les 

mantenla a base de pan y agua. La prisión era aplicada con preferencia a los 

reincidentes, existiendo distintos tipos de cárceles, según el delito cometido, lo 

que indica un incipiente principio clasificador. También se habla de la existencia 

de las Ciudades Asilo, creadas para evitar la venganza de los parientes del 

ofendido. 

Los Egipcios, sometlan a trabajos forzados a los reclusos; tenlan 

destinadas a cárceles Ciudades y casas privadas. 

En cuanto a los Chinos, en época del Emperador Sun. en el siglo 

XVIII, contaban ya con lugares destinados a cárceles, en las cuales las notas 

caracterlsticas fueron el trabajo público forzado a quienes cometlan lesiones y, la 

aplicación de tormentos entre ellos el conocido como "pao-lo", ó "hierro caliente", 

que consistla en picar los ojos de los presos. 
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LOS GRIEGOS 

Crearon tres tipos de cárceles, basadas en las ideas de Platón; estas 

cárceles estaban ubicadas en la Plaza del Mercado destinada exclusivamente a la 

custodia, otra para corrección y la tercera para tormentos. Las cárceles recibían 

su nombre según eí lugar en donde se ubicaran geográficamente; existiendo 

cárceles para quienes perjudicaban a un comerciante, para deudores y para 

quienes no pagaban impuestos. Fueron precursores de las galeras, pues, 

destinaron barcos como prisiones. También crearon lo que hoy conocemos como 

libertad cauciona!, es decir, el pago de una suma para evitar el encarcelamiento. 

Por último, para aquellos que atentaban contra el Estado, se creo la institución 

llamada "PRITARIO". 

LOS ROMANOS 

La primera de las cárceles romanas fue fundada por Tulio Hostilio, 

tercero de los reyes romanos que reino entre los años 670 y 620 D . C., esta 

prisión se llamo Latomía. La segunda de las prisiones romanas fue la Claudiana 

construida por Apio Claudia y fa tercera la Mamertina, por orden de Aneo Marcio. 

Ulpiano señalo en un digesto que la cárcel debe servir no para el 

castigo de los hombres sino, para su guarda; luego sostuvo que aquella era para 

la detención y no para el castigo, aunque en estas cárceles el trabajo era forzado, 

teniendo por ejemplo el "opus publicum", consistente en el arreglo de carreteras, 

el irabajo en las minas y la limpieza de alcantarillas. Las penas 



-5-

llamadas "Ad Metalla", eran las más terribles, consistentes en trabajar con 

pesadas cadenas en las minas de azufre o en las canteras de mármol ( como las 

de Garrara), comentandose que si transcurridos diez años el reo aún se 

encontraba vivo, podía ser entregado a su familia. Es de mencionarse que 

Constantino ordenó la construcción de un sistema de cárceles y expidió una 

Constitución en el año 320 D.C., en donde en el punto segundo estableció la 

separación de sexos, el tercero prohibe los suplicios inútiles el cuarto establecía la 

obligación del Estado Romano de pagar la manutención de los presos pobres, el 

quinto que se debla contar con un patio soleado para los reos. 

EL MEDIEVO 

Durante este período, la pena entendida como privación de la 

libertad, prácticamente no existió, porque como lo explica la Dra. Kaufman, el 

sistema de ejecución penal se basaba principalmente en la pena de muerte y en 

las corporales; faltaban las penas privativas de libertad, prescindiendo de algunos 

casos especiales, "en consonancia con esto no habla prácticamente una 

ejecución de una pena privativa de libertad" ' y. estamos de acuerdo cuando se 

afirma que en esta época sólo se utilizó la cárcel para retener a los prisioneros 

con el objeto de aplicarles tormentos, encontrando su máxima expresión en la 

instnución llamada "Santa Inquisición", de la cual hablaremos más adelante. El 

tormento, llamado modernamente tortura, ha existido desde tiempos remotos y 

aun en la actualidad subsiste variando solo las formas de su aplicación, sin que el 

prohibirlas a nivel Constitucional y en leyes secundarias hayan logrado erradicar 

J Kaufman, Hildc:. ''Ejecución Pcnul y Tcmpia Social". Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina. 
Reimpresión 1979. p. JJ9 
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su practica; sus formas han consistido en los azotes; marcar a quienes cometían 

diversos delitos, principalmente robo; arrancar el cuero cabelludo; mutilar pies, 

orejas, lengua, ojos; pasear desnudos a los adúlteros, etc. 

Para finalizar estos comentarios relativos a la antigüedad, 

mencionaremos que antes del desarrollo de los diversos conceptos de 

arquitectura penitenciaria, predomino por un tiempo en Europa y especialmente 

en Alemania e Italia, el que la construcción de las cárceles tom<1ra forma de pozo, 

de los cuales podemos mencionar el "Dieslesloch" o cárcel de los ladrones; el 

"Lasterfoch" o pozo de los viciosos y "Bachofenloch" o cárcel del horno, 

señalamos asimismo, que existieron en ésta época otros tipos de construcciones 

destinadas como cárceles, por ejemplo, en Inglaterra La Torre de Londres y en 

Parls, Francia la famosa Torre de la Bastilla. 

ÉPOCA PREHISPANICA 

La cárcel fue entendida en esté periodo más bien como un lugar de 

custodia hasta la aplicación de la pena en si, aunque se tienen noticias de que en 

delitos menores era tomada como pena o castigo en si misma. 

Como es de todos ca.nacido durante la conquista de México fueron 

destruidos, por parte de los españoles, códices y documentos por lo que no se 

cuenta con información suficiente al respecto. 
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Visto lo anterior mencionaremos las siguientes cárceles y algunas de 

sus caracterlslicas: 

1.- El Teilpiloyan.- Fue destinada para los deudores y para aquellos 

que habían cometido fallas leves. 

2.- El Cuauhcalli .- Era destinado a lo que en la actualidad 

conocemos como cárcel preventiva, enviándose a ella a quienes cometían fallas 

graves e iban a ser sacrificados. Su nombre quiere decir "jaula o casa de palo", y 

en efecto su forma era semejante a jaulas de madera gruesas, las cuales tenian 

una puerta en la parte de arriba que era por donde se mella al reo. tapando esa 

entrada con una loza. 

3.- El Malcalli.- En esté Jos cautivos gozaban de privilegios y trato 

especial, ya que se trataba de prisioneros de guerra. 

4.- El Penllacalli o Petlalco.- A esta eran enviados solamente quienes 

hablan cometido faltas Jeves.4 

CÁRCELES DE LA INQUISICIÓN. 

La inquisición nació en Roma y de ahí paso al resto de Europa, 

llegando a España y posteriormente a tierras de Ja Nueva España, donde se 

esÍableció en el año de 1571 por ordenes de Felipe 11, Rey de España. 

4 Las cárceles en México. Edición del l)epartamcnlo del Distrito Federal. México llJ77. la. Ediciün p. J 
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El primer inquisidor fue Don Pedro Moya de Contreras, quien ocupo 

el cargo por 21 años, siendo conocido con el nombre de Inquisidor Mayor. 

El secreto fue la característica de este Tribunal lo que permitió, el 

abuso, pues no ·se daba al acusado la oportunidad de presentar pruebas de su 

inocencia y tampoco sabia por que era acusado. Se llegó al extremo de usar la 

tortura para arrancar una confesión. 

La primera cárcel de la inquisición de que tenemos noticias fue, la 

conocida como Cárcel Perpetua, y estuvo ubicada en el centro de la Ciudad, 

donde comienzan lo que hoy son las Calles de República de Venezuela' . en esta 

purgaban sus penas los sentenciados a la vista de los inquisidores y al cuidado de 

un alcalde, existía una puerta que conduela a la Cárcel de Roperla, de la cual no 

se cuenta con información sobre sus funciones. 

El segundo término tenemos a la denominada Cárcel Secreta que 

consistía en una serie de calabozos, ubicados a un lado del patio llamado de los 

naranjos, sólo se tiene informes de que sirvió para la incomunicación mientras se 

dictaba sentencia. 

'lbidcm. p. 11 
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ÉPOCA COLONIAL 

REAL CÁRCEL PE CORTE 

Fue construida en el año de 1592, se encontraba ubicada en lo que 

actualmente es El Palacio Nacional, dicha cárcel funciono hasta el año de 1699, 

pues por un motln se produjo un incendio que acabo con gran parte del edificio; 

por Jo anterior fue trasladada de manera provisional a Ja casa del Marques del 

Valle, lugar en donde se encuentra actualmente localizado el Nacional Monte de 

Piedad; para posteriormente regresar al Palacio Real (actualmente Palacio 

Nacional), fUncionando de manera cotidiana hasta el aiio de 1831, cuando se 

cerro en forma definitiva. 

En cuanto a su organización interna tenemos que se encontraba 

integrada por dos salas una conocida como "Real Sala del Crimen", y " Sala de 

Tormentos", en está se realizaba In visita de los familiares de los presos, asi como 

procuradores y abogados. Existla una división en cuanto al sexo, es decir, había 

una sección para varones y otra para mujeres además de secciones de castigo 

denominadas "Jamaica" y" Remita". 
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CÁRCEL DE LA ACORDADA. 

Debe su origen al llamado Tribunal de la Acordada. también llamado 

Tribunal de la Santa Hermandad; estaba conformado por un Juez o Capitán con 

un numero no determinado de colaboradores, tomo el nombre de la Acordada, por 

el hecho de que al Juez le fueron conferidas sus funciones por "acuerdo", de la 

real Audiencia. 

Este Tribunal de la Acordada inició sus funciones en el año de 1710, 

funcionando hasta 1812, pero la cárcel continuó funcionando hasta el año de 

1862, cuando los presos fueron trasladados a la Cárcel de Belén. 

La ubicación flsica tanto del tribunal como de la prisión, vario en el 

transcurso del tiempo, teniendo su primera sede en los galerones del Castillo de 

Chapultepec, de ahl paso a lo que posteriormente fue, el Colegio y Convento de 

San Fernando, para posteriormente trasladarse al lugar en donde serla el 

Hospicio de Pobres, finalmente en un terreno junto al Hospicio se estableció en 

forma definitiva el Tribunal y la prisión en el año de 1757. 

Para concluir mencionaremos que con la promulgación de la carta 

constitucional de las Cortes de Cádiz fue abolido el tribunal quedando en 

funciones la cárcel a la que se le llamo Cárcel Nacional de la Acordada. 
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CÁRCEL DE LA CIUDAD O DE LA DIPUTACIÓN. 

Su construcción se inició en el año de 1527 y estuvo localizada en el 

centro dela Ciudad de México, en el edificio que era conocido como Palacio 

Municipal ó Palacio de la Diputación; cesando sus funciones el dia 26 de octubre 

de 1835, y como lo explica el Maestro Gustavo Malo Carnacho6 "quedando solo 

un local para deposito de detenidos". De nueva cuenta en el año de 1860, se 

volvió a utilizar enviando a ella a quienes cometfan faltas administrativas y 

también a los reos que serian enviados a la cárcel de Belén. La cárcel de la 

Ciudad estaba proyectada para albergar a 150 internos, sin embargo, hubo 

problemas de sobre cupo. Habla separación entre hombres y mujeres, aunque 

sólo contaba con un patio común; por los problemas que generó el sobrecupo 

además de la insalubridad existente fue cerrada definitivamente está cárcel en el 

ano de 1886, y los detenidos enviados a lo cárcel de Belén. 

ÉPOCA DEL IMPERIO DE MAXIMILIANO. 

Se tiene noticia de la cárcel llamada "Cárcel de la Plaza Francesa", 

estaba ubicada junto a la cárcel de la diputación referida anteriormente; eran 

enviado a ella exclusivamente a los que hoy conocemos con el nombre de presos 

pollticos, cuya situación solo era conocida por las autoridades francesas y la 

custodia también correspondla a ellas. 

Durante esta época se creó la "Comisión de Cárceles" por ordenes 

del emperador Maximiliano, su función fue encargarse de los problemas de las 

6 Mato Camacho Gusiavo.~ Historia de las Cdrceles en México. Editorial INACIPE. México 1897. pag. 37 
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prisiones, e impulso fuertemente el trabajo entre los presos, pues se considero 

que era el ocio el problema fundamental, por Jo que se tomo al trabajo como 

terapia. 

CÁRCEL PE BELÉN O CÁRCEL NACIONAL. 

Se estableció en el año de 1663, en el entonces Colegio de San 

Miguel de las Mochas o San Miguel de Bethlen, el cuál fue fundado por el 

Sacerdote Domingo Pérez de Barcia; en esta cárcel el ser inocente o culpable 

dependla del dinero (oro en aquella época) que se tuviera. 

En la parte posterior de Ja prisión se encontraba un patio llamado 

irónicamente "Patio del Jardln", pues era en esté en donde se llevaban a cabo las 

ejecuciones de los presos condenados a Ja pena capital. En cuanto a la 

organización interna se encontraba dividida en los siguientes departamentos: 

detenidos, encausados, sentenciados a prisión ordinaria y sentenciados a prisión 

extraordinaria; también existió un servicio médico, el cual se integraba por tres 

médicos y dos pasantes, asl mismo, se Jiene conocimiento de Ja existencia de 

talleres de zapaterla, sastrerla, manufactura de cigarros y artesanías. Es de 

apuntarse que el trabajo era obligatorio para los sentenciados, más no asi para 

los encausados. 
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PRESIDIO DE SAN JUAN DE ULÚA. 

Comenzó a funcionar desde la época de la Colonia, adquiriendo 

relevancia durante el porfiriató debido a que a esta cárcel eran enviados quienes 

se oponlan al áobierno. En la actualidad es posible visitarla, pues aun existe la 

construcción, la cual corresponde a la denominada fortaleza; aclaramos que sus 

funciones han cesado. 

A esta prisión eran enviados reos procedentes de la Ciudad de 

México, a quienes se les habla conmutado la pena de muerte por la de prisión, 

siempre y cuando la pena fuera mayor a 20 años; la situación de las galeras o 

celdas era pésima, como se puede observar por los nombres que se les dieron, 

por ejemplo," El infierno", "La Gloria", "La Leona", "El Purgatorio" etc. 

Corroborando lo anterior, el Maestro Gustavo Malo Camacho en su 

obra referida' , cita a Federico Gamboa, quien al referirse al Estado del presidio 

de San Juan de Ulúa dice: "Los calabozos que eran húmedos e insalubres, toda 

vez que se encontraban bajo el nivel del mar y el castillo de San Juan de Ulúa que 

habla sido construido con piedra porosa que admitla la fácil filtración del agua; 

cual si fueran catacumbas, se encontraban en oscuridad total, eran mal olientes, 

faltas por completo de ventilación, de luz de aseo y con un clima insoportable". 

Con el triunfo de la revolución Mexicana Don Venustiano Carranza, 

ordeno la clausura de está cárcel. 

7 Op. Cil. Pag. 52 
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PENITENCIARIA DEL DISTRITO FEDERAL 

LECUMBERRI. 

En el año de 1871, se reformó el Código Penal, aparejado a esto se 

presentó un proyecto arquitectónico para construir una nueva prisión, llevándolo a 

cabo el Ingeniero Antonio Torres Torrija. Se inició su construcción el dla 9 de 

mayo de 1 BB5, siendo inaugurada el dla 29 de septiembre de 1900 por el entonces 

Presidente General Profirió Dlaz Mari. 

Su arquitectura correspondió a la forma de estrella (panoptico), en su 

centro converglan las crujías, desde donde se elevaba una torre de 35 metros de 

alto, la cuál tenla como función la vigilancia. 

Las crujlas estaban conformadas por celdas unicelulares, es decir, 

para un solo preso; contaban con un camastro y un servicio sanitario, en cada 

crujla exislla una celda de castigo que estaba forrada con planchas de acero. 

Debido a la sobre población , tiempo después las celdas fueron acondicionadas 

para dar cabida a más reclusos. 

Originalmente la capacidad de Lecumberri fue de 996 internos y para 

el año de 1971 tuvo una población de 3,800 personas, lo que origino promiscuidad, 

desatención jurldica, corrupción en todos los niveles y pésima alimentación. 

El primer Director de Lecumberri fue el prestigiado jurista Miguel 

Macedo' . Mientras a la vieja y deprimente cárcel de Belén no se dejaba entrar a 

8 Marco Del Pon!. Ob. Cit pag. 280 
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visitantes, por temor a que contrajeran, enfermedades como el tifo. se dio una 

gran publicidad sobre el avance que significo Lecumberri, Sin embargo a través 

del tiempo la corrupción y los vicios hicieron estragos entre los detenidos del 

"Palacio Negro", llamado asi por las infamias y oprobios que debieron sufrir y 

padecer sus prisioneros. La corrupción y los vejámenes fueron sus notas 

caracterlsticas. 

la planeación y construcción de está cárcel tardo 15 años, siendo el 

responsable de construcción el Arq. M. Quintana• , ocupo una superficie de 

45,500 metros cuadrados y su costo ascendió a $3'500,000.00 pesos. 

Se estreno primero como penitenciaria del Distrito Federal y luego 

quedo como cárcel preventiva, al edificarse la prisión de Santa Martha Acatitla. 

COLONIA PENAL FEDERAL 

DE ISLAS MARIAS. 

Se encuentra ubicada en un conjunto de cuatro islas que conforman 

un archipiélago, en el Océano Pacifico, frente a las costas de Nayarit. 

La sede principal de esta prisión federal, se encuentra en la Isla 

denominada Isla Maria Madre; el nombre de las Islas restantes es: Maria 

Magdalena, Maria Cleofas y San Juanito10 

9 Ibídem p. 286 
IO Textos de Capaci1aci011, INACIPE. la Edición llJQ:?. p . .J7 



- 16-

Sobre la creación de esta colonia penal el Dr. Sergio Garcla 

Ramlrez" apunta: 'Vallarta sugirió el uso de las Islas, entonces abandonadas, 

para fines de colonización penal, también propuso la concertación de convenios 

entre los Estados y la Federación. Montiel y Duarte estimo que la colonización 

penal podrla remplazar ventajosamente a Ja pena de muerte y apunto que aquella 

constituia una "necesidad" ineludible. Macedo considero que las colonias penales 

eran adecuadas para el envió de reincidentes de delitos leves" 

En su comienzo fue utilizado por el Gobierno Federal para segregar 

a Jos reos sentenciados por delitos graves. 

Esta prisión ha evolucionado en sus instalaciones, desde barracas, 

hasta en tiempos recientes Ja construcción de nuevos edificios, no existen rejas ni 

torres de vigilancia. 

Su establecimiento legal fue el dla 12 de mayo de 1905, fecha en 

que fue promulgado el decreto de creación de esta colonia penitenciaria, 

asimismo, por acuerdo presidencial de fecha 26 de junio de 1906, se dan las bases 

para el reglamento provisional expedido el 13 de enero de 1909. 

11 Ibídem p. 48 
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CENTRO FEMENIL DE READAPTACIÓN SOCIAL 

CÁRCEL PE MUJERES. 

Su construcción se efectuó entre los años de 1952 y 1954, en 

terrenos de Santa Martha Acatitla, en la Delegación lztapalapa. 

A está cárcel fueron destinadas las internas que se encontraban en 

Lecumberri, al respecto el Dr. Sergio Garcla Ramlrez". nos dice: 

"La presencia de mujeres en Lecumberri ocasionó un sin número de 

problemas. Con el cambio de cárcel quedaron en Lecumberri sólo las detenidas. 

por 72 horas, necesarias: para expedir el auto de formal prisión. Ni aún esto me 

pareció conveniente y cuando fui Procurador del Distrito dispuse de acuerdo con 

el entonces Regente de la Ciudad, Alfonso Martlnez Domínguez, atento a la 

suerte de los presos, que el traslado de las detenidas se hiciera directamente de 

la Procuradurla a la Cárcel de lztapalapa" 

Con la construcción de este centro se cumplió con lo ordenado por el 

articulo 18 Constitucional, en cuanto a separación de sexos, sin embargo la 

clasificación de las reclusas sólo se hacia por dormitorio. 

Finalmente en el año de 1984, dejó de funcionar, siendo enviadas 

las reclusas al que fuera Centro Médico de Reclusorios del Distrito Federal. 

12 Textos de Cupacilación. Op. Ci1. Pag. 61 
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PENITENCIARIA PEL DISTRITO EEPERAL 

SANTA MARTHA ACATITLA. 

Debido al lameñtable estado que guardaba el llamado "Palacio de 

Lecumberri'', se· hizo necesaria e imperiosa la construcción de una penitenciaria 

para el Distrito Federal, la cual fue iniciada durante el gobierno del Lic. Ruiz 

Cortinez. 

Se inicio su construcción en terrenos ubicados en la Delegación de 

lztapalapa, exactamente en Santa Martha Acatitla, el arquitecto Ramón Marcos 

fue quien se hizo cargo del proyecto. 

La inauguración de está cárcel fue en el año de 1957; fue destinada 

exclusivamente como Penitenciaria es decir, para la ejecución de penas de 

quienes ya hablan sido sentenciados y Lecumberri quedo como centro preventivo. 

En la actualidad aun funciona como Penitenciaria y se encuentra en 

remodelación. 

ÉPOCA CONTEMPORÁNEA 

Con motivo de la reforma penitenciaria en nuestro pals y la 

expedición de la Ley de Normas Mlnimas de Readaptación Social de 

Sentenciados, en el año de 1971, se proyectó la construcción de nuevos 

Reclusorios que se ubicarlan en los cuatro puntos cardinales de la Ciudad de 
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México; encontrándose en funcionamiento los denominados Norte, Oriente y Sur 

(inaugurados aproximadamente en el año de 1976), respecto del que serla el 

Reclusorio Poniente, aún no se inicia su construcción. 

Las instalaciones de estos reclusorios (norte, Oriente y Sur), constan 

de 1 O dormitorios, 8 de elfos con capacidad para 144 internos cada uno, 

distribuidcs en 48 celdas de 3 camas cada una; acomodadas las celdas en cuatro 

zonas ubicadas por parejas en los 2 niveles de cada edificio. 

Cada dormitorio cuenta en cuerpo adyacente con comedor dotado 

de mesas para cuatro personas. 

El edificio principal y el comedor de cada dormitorio están rodeados 

de un área abierta con zonas verdes, pasto y jardineras, encontrándose también 

canchas de basket-balf, volfey-balf, y una parcela de siembra de hortalizas. Los 

dormitorios están separados ent1e si con una barrera más psicológica que fisica, 

que consta de malla de alambre. 

Cuentan con un dormitorio de estancia de ingreso que ocupan los 

indiciados en espera del auto de término Constitucional de 72 horas. para que el 

Juez de la causa decida sobre su situación jurídica y puede albergar a 52 

personas en celdas individuales. Cuenta con comedor propio y área verde que es 

limitada por malla de alambre y muro. Esta situado en un extremo opuesto al de 

los dormitorios de los procesados para evitar que ambas poblaciones se 

confundan. 
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En cuanto al edificio del centro de observación que es como explica 

el maestro Rene Gonzalez de la Vega" la Unidad neurálgica del reclusorio de 

donde emana la polltica readaptadora, consta de las siguientes instalaciones: 

Oficinas del Subdirector Técnico, del Jefe del Centro de Observación y 

Clasificación ( C.O.C), de los Jefes de Departamento de Psicologia y Trabajo 

Social, del Jefe de Servicios Médicos, del Cuerpo psiquiátrico, cubiculos de 

trabajo del personal técnico, una sala de consejo, una cámara de Gessell, un 

pequeño quirófano para cirugia menor, salas con camas para convalecientes, 

cuartos dentales, laboratorio, sala de rayos "X" y otra para encefalogramas y un 

velatorio. Todo en la planta baja, además de un comedor, en los dos pisos 

superiores, se encuentran 96 celdas individuales para albergar a los internos 

recién ingresados y que pasan por el periodo de observación que concluye con 

una clasificación a dormitorio y una sugerencia del tratamiento. 

CENTRO MEPICO DE RECLUSORIOS PEL DISTRITO FEDERAL. 

Se inició su construcción junto con los Reclusorios Norte y Oriente, 

en el año de 1973, inaugurándose en el año de 1976 . 

Fue en un tiempo una construcción modelo, contaba con servicio 

psiquiatrico, para atender a los reos que precisen de él, contó igualmente con 

modernos servicios médicos, es decir infraestructura hospitalaria. 

ll Gónzalezde la Vega Rene. Reíl~xiones sobre el Derecho Mexicano. Editorial UNAM, la. Edi:ión, 
México 1988. p. 123 
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Desafortunadamente en el año de 1982 dejó de funcionar; fue reabierto en 1984, 

cuando se traslado a las reclusas de la Penitenciaria de Santa Martha Acatitla a 

esté Centro al cual en el actualidad se le denomina Centro Femenil de 

Readaptación Social. 

ÉPOCA CONTEMPORÁNEA. 

Para finalizar y con el objeto de dar una visión panorámica del 

estado actual que guarda el Sistema Nacional Penitenciario Mexicano, 

presentamos a continuación un desglose en cifras. " 

Nuestro país en la actualidad cuenta con 455 Centro de Reclusión 

integrada de la siguiente forma: 1 Colonia Penal Federal (Islas Marias); 129 

cárceles municipales; 135 cárceles distritales; 25 cárceles regionales; 125 centros 

de readaptación Social (CERESOS); 3 penitenciarias y 26 reclusorios preventivos. 

En su conjunto estos centros tienen capacidad para 61, 173 internos, sin embargo 

se calcula una población real de 93, 119 internos. 

14. El sislcma Pcnilcnciario 1!11 México. Tomo l. Programa Nacional dt• Pn:vc:nción del Di:litol988. 
Sccrcraria de Gobc:mación pags. 14, IS. 
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De esta población penitenciaria más del 50% es menor de 35 años: 

3.8% son mujeres; el 53% es de procedencia urbana y el 47% de procedencia 

rural. 

De la población recluida 57,595 cometieron delitos del fuero común y 

31,779 cometieron delitos del orden federal. De esté total se encuentran en 

calidad de procesados 53, 193 personas, mientras 36,926 se encuentran 

debidamente sentenciadas (ejecución penal). 

Sólo el 11% de la población penitenciaria tiene o cuenta con una 

ocupación (trabajo) redituable; el 12% realiza labores de mantenimiento en el 

centro de reclusión y el 20% se dedica a laborar artesanlas en forma 

desorganizada dentro de su celda. La población restante el (57%), no cuenta con 

ningún tipo de ocupación. 
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CUADRO 1.1 

ESTADO CENTROS CAPACIDAD POBLACIÓN 
EXISTENTES 

Aauascalientes 2 348 363 
8.C.N. 4 1694 4652 
8.C.S. 4 427 561 
Camoeche 2 707 894 
Coa huila 9 1879 1581 
Colima 3 708 795 
Chiar: as 22 1430 2191 
Chihuahua 14 1385 2552 
D.F. 5 5262 10954 
Ouranao 16 1252 1292 
Guanaluato 19 1748 1640 
Guerrero 16 1361 1698 
Hidalao 18 1085 715 
Jalisco 32 4165 7757 

llMOxica 16 3649 6170 
11M1cnoacan 23 2186 4006 

Morelos B 1015 1357 
Navarit 20 1026 1377 
Nuevo León 13 3381 2907 
O ax a ca 34 3645 3764 
Puebla 22 2262 2989 
Querétaro 6 413 661 
Quintana Roo 4 448 588 
S.L.P. 14 1576 2079 
Slnaloa 18 2025 4785 
Sonora 14 2406 5277 
Tabasco 18 1796 2356 
Tamaulipas 17 1756 5514 
Tlaxcala 7 453 442 
Vera cruz 22 5140 6432 
Yucalán 3 946 1339 
Zacatecas 17 597 1201 
Subtolal 444 58173 90 949 
Islas 1 3000 2 170 
Total 445 61173 93 119 

Fuente: Secretarla de Gobernación. El Sistema Penitenciario en México, Ob. cit. 

p.27 
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INTRODUCCION 

Porque vivimos en un Estado de Derecho, que es la mejor fonna de 

garantizar la convivencia armónica de la sociedad, es por lo que tanto las 

Autoridades como los individuos, deben apegar su conducta, su forma de actuar a 

los diversos ordenamientos jurldicos que nos rigen; las personas que no se 

ajustan a la normatividad en la convivencia cotidiana, se hacen acreedoras a una 

sanción, que tratándose de conductas tipificadas como delitos pueden culminar 

con la privación de la libertad. 

Existen diversas leyes, tratados y reglamentos que tienen por objeto 

normar el estado restrictivo de la libertad. A la compilación de estos 

ordenamientos se les ha denominado Derecho Penitenciario. Al respecto el 

maestro Gustavo Malo Camacho, define al derecho penitenciario como "el 

conjunto de normas que regulan la ejecución de las penas y medidas cie 

seguridad, impuestas por la autoridad competente como consecuencia de la 

comisión de conductas previstas como delitos en la ley penal " . " 

Como se ha constatado en página anteriores, en la época antigua la 

prisión no tuvo otros fines que la mera segregación ,la custodia de los detenidos 

para ser sacrificados o la aplicación de tormentos, sin embargo, con el transcurso 

del tiempo esta situación se ha redefinido, buscando ahora compaginar la 

custodia y la progresividad del Tratamiento Técnico Individualizado con la 

corriente y protección de los Derechos Humanos 

l5Qp.CitP .. I 



-25. 

La actuación del Sistema Penitenciario es muy importante pues debe 

asegurar la protección de Ja dignidad humana de toda aquella persona que con 

motivo de la comisión de un delito se encuentra privada de su libertad. 

Principiando con el estudio del Marco de Legalidad mencionaremos 

en primer término a la Constitución Política de Jos Estados Unidos Mexicanos, 

toda vez que de esta emana la legitimidad y bases del Sistema Penitenciario. 

CONSTITUCIÓN POL(TJCA PE LOS ESTAPOS UNIPOS MEXICANOS. 

Las disposiciones constitucionales relacionadas con Ja esfera 

penitenciaria comprenden Jos articulas; 18, 19 y 22 que al efecto señalan: 

Articulo 18.- Sólo por delitos que merezcan pene 

corporal habrá Jugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto 

del que se destinare para fa extinción de /as penas, y estarán 

completamente separados. 



Las gobiernas de la federación y de las Esladas 

sujetándose a la que establezcan las leyes locales respectivas, 

podrán celebrar can la federación convenios de carácter general, 

para que las reas sentenciadas por delitos del arden común extingan 

su condena en establecimientos del Ejecutiva Federal. 

La Federación y los Gobiernas de las Estados 

establecerán instituciones especiales para el tratamiento de menares 

infractores. 

Las reas de nacionalidad mexicana que se encuentren 

campurgando penas en paises extranjeros podrán ser trasladadas a 

la República para que cumplan sus condenas con base a las 

sistemas de readaptación sacia/ previstas en este articula. y los reas 

de nacionalidad extranjera sentenciadas par delitos del orden federal 

en toda la República, o del fuero común en el Distrito Federal, 

podrán ser trasladadas al pa/s de su origen o residencia, 

sujetándose a /os tratadas internacionales que se hayan celebrada 

para ese efecto. 

Los gobernadores de las Estadas podrán solicitar al 

Ejecutiva Federal, can apoyo en las Leyes Locales respectivas, la 

inclusión de reas del orden común en dichas tratadas. El traslada de 

/os reos sólo podrá efectuarse can su consentimiento expresa". 
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La exigencia para privar de la libertad a un presunto responsable y 

mantenerlo en lugar seguro (siempre y cuando el delito de que se le acuse 

merezca pena corporal), deriva de un interés elemental de orden publico: 

Que a quien se le considere fundadamente responsable de un delito, 

sea segregado del medio social, tanto para evitar que su libre actividad sea 

peligrosa, como para facilitar al Ministerio Publico el acopio de pruebas para 

esclarecer la verdad, la situación anterior es conocida como prisión preventiva. 

Las mujeres que han cometido un delito, deben ser recluidas en 

lugares distintos a los destinados a los hombres, con el objeto de impedir todo tipo 

de promiscuidad y de atentados a la moral, agregamos que el tratamiento 

penitenciario, producto de la clasificación, es distinto para cada sexo. 

Respecto de los menores infractores y los incapacitados mentales 

que delinquen, requieren por ley de un tratamiento procesal especial y locales 

propios para la ejecución del mismo. A mayor abundamiento el Dr. Garcla 

Ramlrez16 , explica que no es posible soslayar la necesidad de un enjuiciamiento 

especifico para unos y otros, pues se debe tomar en consideración que carecen 

de capacidad plena para entender y obrar, por lo que su peligrosidad y 

responsabilidad social son variables y limitadas. 

16 Garcla Rnmlrcz. Sergio. "Aniculo 18 Constilucional: Prisión Preventiva, Sistema Penilencinrio, Menores 
lnfraclorcs. Editorial UNAM, México 1967. p. 18 
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Para concluir, el presente articulo 18, faculta a los Estados para 

celebrar convenios con Ja Federación para el efecto de que Jos reos del orden 

común puedan extinguir sus condenas en establecimientos federales. El ultimo 

párrafo del precepto citado trata del intercambio de reos de nacionalidad 

mexicana o extranjera, teniendo como finalidad que las personas que han 

cometido un delito y son procesadas y sentenciadas en un pals que no es el suyo, 

sean integradas a su pals de origen para que reciban el tratamiento penitenciario 

adecuado a su hábitat, es decir, al medio en que han crecido, educado y 

desarrollado. 

Articulo 19 (párrafo tercero ) 

"TO<Jo maltratamiento en la aprehensión, o en las 

prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o 

contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por 

las /oyes y repdmidas por las autoridades~ 

Este precepto constitucional !rala de erradicar las acciones que 

durante mucho tiempo se llevaron (y aun hoy en dla en algunas partes acontece) 

en las antiguas prisiones mexicanas. En la actualidad es lamentable ver que está 

garantla Constitucional es violada por las mismas autoridades responsables de los 

diversos centros de reclusión, quienes gozan de la impunidad ya que los reos y 

sus familias no los denuncian por temor a represalias. 
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Articulo 22.- "Quedan prohibidas las penas de mutilación y de 

infamia, la marca, los azotes, los palos el tonnento de cualquier 

especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualquiera 

otras penas inusitadas y trascendentales. 

No se considera como confiscación de bienes la 

aplicación total o parcial de los bienes de una persona hecha por la 

autoridad judicial, para el pago de la responsabilidad civil resultante 

de la comisión de un delito, o para el pago de impuestos o multas, ni 

el decomiso de bienes en caso de enriquecimiento ilicito en los 

términos del articulo 109. 

Queda también prohibida la pena de muerte por delitos 

pollticos, y en cuanto a los demás sólo podrá imponerse al traidor. a 

la patria en gueffa extranjera, al parricida, al homicida con a/evos/a, 

premeditación y ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador de 

caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del orden militar". 

Este articulo delimita las acciones en el ámbito penitenciario en 

cuanto a la prohibición expresa de algunas penas, determinando que no se debe 

usar la violencia y menos como pena en si en los reclusorios preventivos y en los 

centros de readaptación Social (CERESOS), pues como ya hemos comentado en 

el capitulo referente a la historia de las prisiones las penas, tratos y castigos eran 

bárbaros crueles y trascendentes. 
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LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA FEDERAL 

ARTICUL027 

"A la Secretar/a de Gobernación corresponde el despacho de los 

siguientes asuntos: 

XV.- Administrar las islas de ambos mares de jurisdicción Federal. 

En las islas a que se refiere el párrafo anterior regirán las leyes 

civiles, penales y administrativas aplicables en el Distrito Federal, y 

tendrán jurisdicción /os Tribunales Federales con mayor cercan/a 

geográfica. 

XXVI.- Organizar la defensa y prevención social contra la 

delincuencia, estableciendo en el Distrito Federal un consejo Tutelar 

para Menores Infractores de más de 6 atlas e instituciones 

auxiliares, creando colonias penales, cárceles y establecimientos 

penitenciarios en el Distrito Federal y en /os Estados de la 

Federación, mediante acuerdo con sus gobiernos, ejecutando y 

reduciendo /as penas y aplicando la retención por delitos del orden 

federal o común en el Distrito Federal" 
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Como se puede observar, este articulo da y delimita la competencia 

de la Secretaria de Gobernación en la Administración Publica Federal y 

especificamente en el ámbito de la ejecución penal. 

1.EY OUE ESTABLECE LAS NORMAS MINIMAS SOBRE READAe.IACl.ÓN 

SOCIAL DE SENTENCIADOS 

Deriva de los mandatos contenidos en el articulo 18 de nuestra 

Constitución, al cuál ya hemos hecho referencia. Esta iey apunta sólo criterios 

g~neraies para quienes han infringido la ley penal, con el objeto de rehabilitar al 

delincuente y se reincorpore esté a la sociedad, como una persona útil. Para ello 

estas normas prevén que la aplicación del tratamiento y el manejo de ias 

Instituciones estén a cargo de personal debidamente capacitado. 

El articulo 1 o. establece que la finalidad de dicha ley es organizar el 

sistema penitenciario en nuestro pais. Los articulas 2o, 60, 7o, Bo, 100, 11, 12, 14 

y 16 establecen que las bases sobre las cuales se fundara la organización del 

sistema penitenciario mexicano serán el trabajo y la educación; que ei tratamiento 

será Individualizado, utilizando las distintas ciencias y disciplinas para lograr la 

reincorporación social de a aquel sujeto que ha cometido un delito, apoyándose 

obviamente en los estudios de personalidad y la clasificación (criminológica y 

penitenciaria). Asi mismo estas normas hacen referencia al denominado régimen 

progresivo técnico, y a la necesidad de ia creación de organismos técnicos y 

criminólogicos en los centros penitenciarios. El régimen progresivo técnico finaliza 

con el tratamiento preliberacional el cual comprende entre otros los permisos de 

salida al exterior de la prisión. 
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Los articulas 3o. y 17 señalan la orientación y atribuciones de la 

Dirección General de Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación 

Social, la cual sustituyó al antiguo Departamento de Prevención. Los 

mencionados articulas establecen que la mencionada dependencia tendrá a su 

cargo la aplicación de la ley en sita en el Distrito Federal y en los reclusorios 

dependientes de la Federación. De máxima importancia son los articulas 4o. y So. 

que señalan que el personal directivo, administrativo, técnico y de custodia tienen 

la obligación de asistir a cursos de formación y aprobar los exámenes de 

selección antes de asumir el cargo. 

LEY QUE CREA LOS CONSEJOS TUTELARES PARA MENORES 

INFRACTORES EN EL DISTRITO FEDERAL. 

Por mandato Constitucional, los menores deben recibir un 

tratamiento diferente al de los adultos cuando cometan alguna infracción. Como lo 

sabemos Jos menores de edad no pueden ser sancionados conforme a las 

disposiciones del Código Penal ya que además de acuerdo al Código Civil, tienen 

capacidad de goce, más no de ejercicio. 

Cabe hacer notar que los diversos Estados de la República cuentan 

con leyes especificas sobre la materia, en el Distrito Federal se le denomina: Ley 

que crea los Consejos Tutelares para Menores Infractores en el Distrito Federal. 

Los articulas 1 y 2 determinan el objeto y competencia de esta ley, 

los cuales a la letra expresan: 



-33 -

Articulo 1.- "El Consejo Tutelar para Menores Infractores, tiene por 

objeto promover Ja readaptación social de Jos menores de 18 años• 

Artículo 2.- " El Consejo Tutelar intervendrá en los términos de la 

presente ley cuando Jos menores infrinjan las leyes penales o Jos 

reglamentos de Policía y buen gobierno, o manifiesten otras formas 

de conducta que hagan presumir, fundadamente una inclinación a 

causar daños, a si mismos, a su familia o a la sociedad . .. • 

El articulo 4 trata de la organización e integración del Consejo 

Tutelar, y que será de la siguiente forma: 

Articulo 4 

l. Un presidente. 

/l. Tres consejeros numerarios por cada una de les sales que Jo 

integren. 

111. Tres consejeros supernumerarios. 

IV. Un secretario de acuerdos del pleno. 

V. Un secratario de acuerdos para cada sala. 

VI. El jefe de promotores y los miembros de este cuerpo 

VII. Los consejeros f!11Xiliares de las Delaciones Politices del 

Distrito Federal. 

VIII. El personal técnico y administrativo que determine el 

presupuesto. 
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Los articulas 41 al 52 establecen la observación necesaria de los menores 

infractores, para conocer su personalidad, auxiliándose de estudios médicos 

psicológicos, pedagógicos y de trabajo social, los mencionados artlculos senalan 

también que serán alojados bajo un SISTEMA DE CLASIFICACIÓN, atendiendo a 

su sexo, edad, condiciones de personalidad y estado de salud. 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DEL FUERO 

COMÚN V PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA DEL FUERO FEDERAL. 

Tiene como fin regular el poder punitivo del Estado; consta de 2 

libros, el primero conocido como parte general, que establece las normas 

referentes a Responsabilidad Penal, Penas y Medidas de Segurid~d. Aplicación 

de Sanciones, Ejecución de Sentencias y Ex1inción de la Responsabilidad Penal. 

El libro segundo, conocido como parte especial, contiene la descripción de las 

acciones u omisiones considerados como delitos, es decir, lo que nosotros 

conocemos como tipos penales. 

El articulo 24 de este Código, define claramente cuales son las 

penas y medidas de seguridad senalando: 
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Articulo 24. Las penas y medidas de seguridad son: 

1) Prisión 

2) Tratamiento en libertad, semilibertad y Trabajo en favor da la 

comunidad. 

3) Internamiento o tratamiento en libertad de inimputables y de 

quienes tengan el hábito o la necesidad de consumir 

astupefacientes o psicotrópicos. 

4) Confinamiento. 

5) Prohibición de ir a Jugar determinado. 

6) Sanción pecuniaria. 

7) (derogada) 

8) Decomiso de instrumentos, objetos y productos del delito 

9) Amonestación. 

10) Apercibimiento. 

11) Caución de no ofender. 

12) Suspensión o privación de derechos .. 

13) Inhabilitación, destitución o suspensión de funciones o 

empleos 

14) Publicación especial de sentencia. 

15) Vigilancia de la autoridad. 

16) Suspensión o disolución de sociedades. 

17) Medidas tutelares para menores. 

18) Decomiso de bienes correspondientes al enriquecimiento 

i//cito, 

Y las demás que fijen las leyes. 
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Es de hacer notar que la autoridad encargada de ejecutar estas 

sanciones es el Poder Ejecutivo, a través de la Dirección General de Servicios 

Coordinados de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaria 

de Gobernación. 

Este ordenamiento igualmente establece los llamados substitutivos 

de la prisión, los cuales son: 

1. Tratamiento en libertad y semilibertad (aplicable en sentencias que no 

excedan de 3 allos). 

2. Trabajo en favor de la comunidad (aplicable en sentencias que no excedan 

de 1 allo). 

3. Condena condicional. 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

En este apartado nos limitaremos a hacer algunas consideraciones 

generales en cuanto a su naturaleza y finalidad. Este Código contiene las normas 

procesales, es decir, el procedimiento que debe seguirse para instruir el proceso, 

sentenciar y dictar la pena que corresponda en su caso. 



.37. 

Para ser más claros, este ordenamiento establece el procedimiento 

para la verificación del hecho delictuoso, del daño causado o del peligro 

provocado y por supuesto de la responsabilidad penal y/o medidas de seguridad 

que procedan a aplicarse mediante las normas conducentes de procedimiento. 

Deriva de dos premisas fundamentales: Primero, que para aplicar las sanciones o 

penas, el sujeto debe ser oído y vencido en juicio; Segundo, deben existir normas 

de procedimientos y tribunales previamente establecidos. Lo anterior es de 

elemental justicia, lo dice el sentido común y lo comprende cualquiera sin 

necesidad de conocimientos jurldicos. 

CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. 

El Derecho Procesal Penal, tutela los intereses de la sociedad frente 

a las acciones u omisiones delictivas, regulando la actuación del Ministerio Publico 

desde la averiguación previa hasta la fase de apelación. También regula las 

funciones de la policla judicial. Podemos mencionar dentro de las normas que 

establece este Código las referentes a la competencia, plazos términos, 

formalidades, audiencias, medios de prueba, recursos o incidentes de libertad 

preparatoria, indulto y rehabilitación asl como de ejecución de sentencias. 
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Así mismo señala el lugar en donde deba de extinguirse la pena 

impuesta por la autoridad judicial competente, siendo responsable de la ejecución 

penal, el poder Ejecutivo a través de la Dirección General de Servicios 

Coordinados de Prevención y Readaptación Social (Secretaría de Gobernación). 

REGLAMENTO PE RECLUSORIOS PEL DISTRITO EEPERAL 

Fue expedido por la Asamblea de Representantes del Distrito 

Federal el día 20 de febrero de 1990, conteniendo y especificando las facultades 

del Departamento deí Distrito Federar en lo relativo a esta materia y ejercitando 

dichas facultades a través de la Dirección General de Reclusorios y Centros de 

Readaptación Social dependiente de aquel. 

A continuación transcribimos el articulo 6 de dicho reglamento. 

ARTICULO 6.- "El Jefe del Departamento del Distrito Federal 

expedirá los reglamentos, instructivos y manuales de organización y 

procedimientos para el funcionamiento de los reclusorios. En estos 

instrumentos se precisarán las normas relativas a: instalaciones; 

seguridad y custodia, manejo presupuesta/ y sistemas técnicos y de 

administración y atribuciones del personal directivo, administrativo, 

técnico y de custodia, normas de trato y formas y métodos para el 

registro, ingreso, observación, clasificación y tratamiento de los 

internos. 
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Asf mismo, se establecerán los sistemas para la realización de las 

actividades laborales de capacitación para el trabajo, médicos 

asistenciales, educativas, culturales, recreativas, deportivas, sociales 

y para la comunicación con el exterior y la recepción de visitantes." 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA COLONIA FEDERAL DE ISLAS MARIAS. 

La Secretaria de Gobernación es la encargada de la administración, 

organización, control y nombramiento de funcionarios de esta colonia penal; lo 

que da carácter de federal. Encuentra su fundamento en el Decreto Presidencial 

del 12 de mayo de 1905; por acuerdo presidencial de fecha 26 de junio de 1908, se 

crean las bases del reglamento provisional del 13 de enero de 1909, 

posteriormente se expidieron 2 reglamentos más de fechas 10 de marzo de 1920 

y 30 de diciembre de 1939. 

En fecha reciente, el Presidente Constitucional de nuestra República, 

expidió el dla 17 de septiembre de 1991, el nuevo reglamento de la Colonia 

Federal de Islas Marias, el cual derogó a los anteriores. 
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REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN. 

Es el fundamen!o legal que da facultades a la Dirección General de 

Prevención y Readap!ación Social para ejecutar las sentencias dictadas por la 

autoridad judicial en el Distrito Federal, y en materia Federal en toda ta República; 

asl mismo prevé el tratamiento de inimputables, coordina los programas 

nacionales en materia de prevención, otorga y revoca la libertad preparatoria, la 

remisión parcial de la pena, el tratamiento preliberacional, apoya en el traslado de 

sentenciados, sean nacionales o extranjeros. 

BEG!AMENIO DEL PATRONATO PARA LA REINCORPORACIÓN SOCIAL 

POR EL EMPLEO ENJ:L_DISTRITO FEDERAL. 

Su fecha de expedición fue el dla 23 de noviembre de 1988, se 

estableció al patronato como un órgano desconcentrado de la Secretaria de 

Gobernación, es decir, con autonomla operativa, pero debiendo trabajar en 

coordinación con la Dirección General de Servicios Coordinados de Prevención y 

Readaptación Social y el Consejo Tutelar para Menores Infractores del Distrito 

Federal. 

En el articulo 3, se especifican las funciones del Patronato, 

estableciendo: 
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ARTICULO 3.- Los sujetos de atención del Patronato serán: 

l. Los excarcelados o liberados, tanto por haber cumplido su 

condena, como por haber obtenido su libertad por cualquiera de 

las formas previstas por la Ley, y 

//. Los menores infractores o externados del Consejo Tutelar y las 

respectivas instituciones de tratamiento. 

La atención se prestará en aquellos casos en que la conducta que 

origino la situación prevista en las Fracciones 1 y 11. haya sido de la competencia 

de las autoridades judiciales Federales o de las locales del Distrito Federal, 

Incluyendo a los liberados de la colonia penal federal de Islas Marias que residan 

en el Distrito Federal, siempre y cuando dichos sujetos carezcan de apoyo familiar 

y laboral para reincorporarse en su vida en libertad al sector económicamente 

activo. 

Se promoverá la coordinación con instituciones afines de los 

Estados, para definir pollticas y estrategias unifonnes a nivel Internacional. 



TRATADOS SOBRE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS PENALES. 

En el Derecho Internacional son claros ejemplos de reciprocidad 

entre las naciones. Son medidas para ampliar la aplicación de la justicia cuando la 

criminalidad rebasa las fronteras entre las naciones. 

Como ejemplo el tratado entre " LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA SOBRE LA EJECUCION 

DE SENTENCIAS PENALES " firmado en la Ciudad de México el dla veinticinco 

de noviembre de 1976 y aprobado por nuestro Congreso de la Unión el dla treinta 

de diciembre de ese mismo año, ratificando por el entonces Presidente de la 

República Lic. Jóse López Portillo, el veintiuno de octubre del año siguiente. 

Al efecto tenemos que el artículo 1o. del Tratado sobre Ejecución de 

Sentencias Penales celebrado entre nuestro pals y los Estados Unidos de 

América, señala: 

1. Las penas impuestas en los Estados Unidos Mexicanos a 

nacionales de los Estados Unidos de América podrán ser 

extinguidas en establecimientos penales de los Estados Unidos 

de América o bajo la vigilancia de sus autoridades, de 

conformidad con las disposiciones del presente tratado. 



-43-

2. Las penas impuestas en los Estados Unidos de América a 

nacionales de los Estados Unidos Mexicanos podrán ser 

extinguidas en establecimientos penales de los Estados Unidos 

Mexicanos o bajo la vigilancia de sus autoridades, de 

conformidad con las disposiciones del presente tratado." 

Es de hacerse notar que desafortunadamente, en ocasiones varias 

los tratados no se cumplen, llegándose hasta a violar la soberanfa de las 

naciones, como ha acontecido en el caso de México con el secuestro de 

n~cionales que han sido llevados ante las autoridades def vecino pafs del norte 

para ser encarcelados y juzgados; y también los maltratos, lesiones y hasta 

homicidios que sufren constantemente los trabajadores indocumentados 

mexicanos y de otras nacionalidades por parte de las autoridades de los Estados 

Unidos de América. 



CAPITULO 111 

"LA CLASIFICACIÓN 
DE INTERNOS EN INSTITUCIONES 

PENITENCIARIAS" 
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LOS PRECURSORES. 

Al paso de la historia de la humanidad siempre han existido personas 

que se han destacado en las diversas ciencias, artes, profesiones, etc. sea por 

sus técnicas, experiencia e ideas que han revolucionado los conceptos e 

instituciones que reglan en su época. 

Dado lo anterior tenernos la creación de la Criminología y el 

Penitenciarisrno, el primero referente al estudio del delincuente y del delito, el 

si:gundo que tiene por objeto el marco de legalidad de la ejecución penal, creadas 

ambas gracias a los estudios, investigaciones, e ideas de muchos hombres. A 

continuación mencionaremos algunos de los más relevantes. 

JOHN HOWARD (1726-1790). 

Pertenecla a una familia de buena posición económica, es 

secuestrado por piratas y llevado a la cárcel de Brest en Francia, esté episodio en 

su vida marco su destino, pues, impresionado por su estadla en la cárcel, decide 

recorrer diversas prisiones de Europa, del resultado de estos viajes surge su obra 

"State of Prisions In England and Wales", la cual fue publicada en el año de 1777. 

Está obra trata y describe el lamentable estado de las prisiones y los 

terribles sufrimientos que padeclan los reos; provocando con ella que el 

parlamento Ingles expidiera diversos ordenamientos, que constituirian una de las 
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primeras legislaciones penitenciarias y en la cual se tomaron en consideración las 

propuestas y observaciones del autor. " 

Howard señala la absoluta promiscuidad, ya que en pocas presiones 

existia separación de sexos, señalando además que niños de 12 y 14 años 

escuchaban las " hazañas" de delincuentes sumamente peligrosos. 

El maestro Del Pont en su obra de penologla cita lo siguiente: " El 

contagio del vicio se esparce en las prisiones y se convierte en un lugar de 

maldad que se difunde bien pronto en el exterior ". Howart también señala que los 

locos y los idiotas eran encerrados con los ·demás criminales, sin separacion 

alguna, pues no se sabia donde ubicarlos, sirviendo de cruel diversión a los 

presos, la fiebre y la viruela hacían estragos, causando muertos. Refiere en su 

obra el problema del tratamiento carcelario, afirmando lo fundamental que resulta 

el trabajo, ya que considera que el ocio " embrutece " y " envilece ", por lo que 

aboga por el trabajo organizado; se ocupa también de la higiene, de la 

alimentación, de la educación, es dc:cir, de todos los problemas penitenciarios que 

aún hoy tienen tanta actualidad. 

Una importante parte de su trabajo lo constituye su tesis sobre el 

aislamiento nocturno, proponiendola como forma de combatir la terrible 

promiscuidad que él habla visto en sus numerosas visitas a establecimientos 

carcelarios, donde llego a convivir con los internos. 

17 Del Pon!, K. Luis." Pcnologla y Sistemas Carcelarios". Editorial Oi!palrna. Buenos Aires, Argentina. 1986 
p. 170 
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Como ya hemos apuntado, Howard viajo y recorrio diversas 

prisiones, entre ellas las de Holanda, Alemania, Rusia, España, Bélgica, Francia, 

Italia, y Portugal. Desafortunadamente cuando visitaba una cárcel en Ucrania 

contrae una enfermedad (llamada fiebre carcelaria), la cual le causo la muerte en 

el año de 1790. 

JEREMY BENTHAM (1748-1832). 

Al igual que Howard fue de origen Británico con formación de jurista 

y filósofo. De sus obras más conocidas destaca la denominada como "Panoptico", 

en la cual propuso la construcción de una cárcel en forma de anillo, en el centro 

de este se elevarla una torre de vigilancia, propuso que las celdas fueran 

unicelulares, es decir. para una sola persona, dichas celdas contarfan con dos 

ventanas una hacia el exterior del anillo para dejar entrar la luz solar. y Ja otra 

orientada hacia el centro, exactamente a la torre de vigilancia, dando la ventaja de 

que bastarfa poner un solo guardia, para que todos los reos se sintieran vigilados 

en todos sus movimientos. 

Su nombre es de cila obligada dentro de Jos pioneros de las 

reformas carcelarias·, aunado al sistema de Panoptico ya descrito; propuso 

además e impulso: Un régimen de amparo a las victimas del delito, para lo cual se 

destinaba a ello el producto del trabajo del condenado; fa organización del trabajo 

y una educación del interno que fe permitiera el conocimiento de un oficio para 
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facilitarle el sustento cuando retornara a la vida en libertad; la separación por 

pequeños grupos para evitar la gran promiscuidad existente; también propuso 

instrucción moral y religiosa y una especie de patronato para liberados con el 

objeto de recibir y atender su ubicación, transportandolos a las diversas colonias 

inglesas a su ingreso al ejercito. 



PANOPTICO 
DE 

BENTHAM. 
TORRE DE VIGILANCIA 
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CESAR BONESANA. MARQUES DE BECARIA (1738-1794) 

Nació en Milán, Italia, el 15 de marzo de 1738, y murió el 26 de 

noviembre de 1794. Su obra más relevante es la conocida con el nombre de 

'Tratado de los Delitos y las Penas", la cual fue publicada en el año de 1764 y 

causó toda una revolución al criticar el sistema penal imperante por lo injusto, 

cruel e inhumano, asf mismo puso en tela de juicio el procedimiento penal y a fas 

penas mismas por arbitrarias, también lucho por la legalidad en materia penal 

resumido en el latinismo NULLA POENA SINE LEGE, por la proporcionalidad de 

la pena y la igualdad de los hombres ante la ley. 

Cesar Bonnessana aspiró a modificar todo el derecho penal y su 

obra tuvo un sentido eminentemente político y jurídico. Sostiene que el fin de las 

penas no debe atormentar a un ser sencible y tampoco tratar de deshacer un 

delito ya cometido, y nos pregunta el Marquez que si los gritos de dolor de un ser 

humano hara que el tiempo retroceda y desaparezcan l:is acciones ya 

consumadas. 

El fin de las penas para Beccaria, era el de evitar la reincidencia y de 

que otras personas cometieran delitos; era contrario a la pena de muerte, 

sosteniendo que una pena justa no debla tener más que grados de intesidad con 

el fin de apartar a los hombres de los delitos. 

Uno de los aspectos más importantes de la obra que citamos es su 

critica al sistema de torturas que denuncia, manifestando que aquella es utilizada 
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en la mayoría de las naciones durante el proceso con el objeto de que el detenido 

confiese el delito de que se le acusa u otro del cúal no esta acusado. De esta 

forma, Beccaria dice que se habla establecido una especie de ley implícita que 

sólo tenia en cuenta la resistencia física del reo para saber si era culpable o no. 

Beccaria afirma que la tortura siempre existió en la legislación 

antigua con el llamado " juicio de Dios "; nos dice que la consecuencia de la 

tortura es que el detenido termina por elegir el camino más corto que es el de la 

confesión, con el objeto de que cese el castigo y textualmente afirma: " es 

entonces cuando el inocente se declara culpable, y de esta forma se termina 

condenado a los débiles y absolviendo a los criminales robustos". 

La importancia capital de su obra es el valor que tuvo para denunciar 

un sistema de penas degradante y de otras torturas, las cuales aun hoy en la 

actualidad siguen siendo el camino más fácil para arrancar confesiones y fabricar 

procesos penales. Lo anterior dió pie a una humanización de la justicia, al respeto 

por la dignidad humana, el tratar de abolir la tortura y luchar por la igualdad ante la 

ley resumido en el latinismo ya citado de " NULLUM CRIMEN, NULLA POENA 

SINE LEGE ", el cual ha tornado carta de naturalización en todo el mundo 

conocido. 

CESAR LOMBROSO (1835-1909) 

Nace en Verana, Italia, el dla 6 de noviembre de 1835 y muere el 18 

de octubre de 1909. 
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En el año de 1876, se publica su obra "Tratado Antropológico 

Experimental del Hombre Delincuente", estableciendo en el su teoría sobre las 

anomalias físicas denominadas atávicas, ubicándolas como propias del 

delincuente nato. 

Su obra es amplia, destacándose de entre ella los siguientes titules: 

"La medicina legal del cadáve(', ''Tanatologia forense", "El hombre de genio", "La 

mujer delincuente", "Crimen, causas y remedios". 

Respecto de su obra sobre la medicina legal, en ella describe su 

clasificación sobre los tipos de delincuentes, siendo estos: El delincuente Nato, El 

delincuente de ocasión, El delincuente loco, El delincuente por pasión y El 

delincuente habitual. 

Cesar Lombroso ha sido uno de los autores más criticados y 

comentados. Las criticas hechas a Lombroso, podríamos decir que proceden de 

un instinto de defenderse oponiendose a toda teoría que pretenda probar que el 

carácter de un individuo esta ligado a su aspecto flsico, o puede ser revelado por 

algún signo morfológico. 

La Teoría del Criminal Nato, es sin lugar a dudas, la más conocida y 

la más criticada y comentada de Lombroso. Al respecto Cesar Lombroso, 

estudiando las diferencias antropológicas más sobresalientes entre las diversas 

razas, observa el cráneo de un criminal y se le ocurre que podrla existir una raza o 

especie de hombre diferente: " Los Criminales". El cráneo que Cesar Lombroso 

estudiaba era el de un criminal famoso que él habla conocido antes de morir, 
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revivía una serie de características especiales ( ejem. una gran foceta occipital 

media ). lo cuál le hace pensar que el sujeto no evoluciono, quedandose en una 

etapa anterior del desarrollo humano. 

Asf, parte de la idea de que el criminal nato es un sujeto que no 

evolucionó ( Teoría Atávica ). Dentro de esta teoría se nos indica que aquél ( el 

criminal ) vendría siendo una etapa intermedia entre el animal y el hombre o sea, 

Lombroso penso que habla encontrado el " eslabon perdido " de Carlos Darwin, 

ese ser que ha dej.ado de ser animal, pues, piensa y razona, pero aún no es un 

hombre. 

Lombroso describe como caracteris!fcas autropológicas en el 

criminal nato las siguientes: 

- Frente huidiza y baja. 

- Gran desarrollo de las arcadas supraciliares. 

- Asimetrlas craneales. 

- Altura anormal del craneo. 

- Fusión del hueso atlas con el occipital. 

- Gran desarrollo de los pómulos. 

- Orejas en asa. 

- Gran pilosidad. 

- Braza superior a la estatura. 

- Frecuencia en el tatuaje. 

- Analgesia. 
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- Mancinismo. 

- Insensibilidad afectiva. 

- Inestabilidad afectiva. 

- Venganza crueldad. 

- Tendencias al vino, al juejo, a las orgías; uso de caló. 

- Peligrosidad y alta reincidencia, tendencia a asociarse. 

Otra clasificación del delicuente hecha por Lombroso se refiere al 

llamado " loco moral ", el cuál se basa en el caso de un joven de 20 años que sin 

motivo aparente envenena a su padre y hermano, siendo descubierto por su 

m!'ldre cuando también intento envenenarla a ella, fue recluido en un manicomio. 

La descripción de este joven coincide en mucho con la del criminal nato ya 

descrita, Lombroso deduce que existe otro tipo de criminal y comienza a estudiar 

a los enfermos que en aquella epoca se denominaban locos morales. Señalando 

de ellos las siguientes características: 

- Escaces en los manicomios y gran frecuencia en las cárceles. 

- Su cráneo tiene una capacidad igual o mayor a la normal. 

- Son de peso y robustez igual o mayor a la normal. 

-Analgesia. 

- Son astutos y rehusan el tatuaje. 

- Procosidad y pervensión sexual. 

- Incapaces de vivir en familia. 

- Megali>manos. 

Tiempo después surge un nuevo caso llamado caso misdea, era un 

soldado italiano quien por tomarse unas copas es objeto de burla por parte de sus 
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compañeros, él reacciona violentamente, tomando un rifle mata a 7 de sus 

compañeros y lesiona a 13. Es interesante señalar, como lo hace el maestro 

Rodrfguez Manzanera, que estos sujetos generalmente dicen que en un momento 

dado " vieron rojo " y perdieron por completo el control, afirman que les " tiembla la 

cabeza ",que esta les "gira" o da" vueltas", sienten "vertigos ". 

Lombroso al estudiar el caso misdea, descubre que se trata de un 

epiléptico, y que no existió un claro estado alcoholice dada la punterla del sujeto. 

Las caracteristfcas fundamentales de los criminales epilépticos son 

entre otras: 

- Tendencia a la vagancia. 

- Amor a los animales. 

- Sonambulismo. 

- Obscenidad. 

- Procosidad sexual y alcohólica. 

- "Disvulnerabilidad ". 

- Destructividad. 

- Canibalismo. 

- Tendencia al homicidio. 

- Tatuajes. 

-Amnesia. 

Como se ve, Lombroso demuestra su genialidad al hablar de que 

existen 2 tipos de epilépsia: una epilépsia real y una epilépsia larvada. 
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La epilépsia real es aquella en la cual hay ataques, el sujeto cae al 

suelo, echa espuma por la boca. Tiene movimientos desordenados y compulsivos, 

llega a morderse la lengua, etc. La epilépsia larvada, en esta no hay ataques, 

dándose en cambio las caracterfsticas señaladas. 

César Lombroso continúa estudiando a los enfermos mentales y asf 

llega a otra clasificación la del Delincuente Loco ( pazzo ). Nos dice sobre ellos 

que existe una diferencia entre los delincuentes, siendo éstos últimos los 

entermos mentales ( dementes ), sin capacidad de entender ni de querer, que 

cometen el crimen sin saber lo que hace, por el contrario el delincuente loco es el 

sujeto que ha delinquido y después enfonquece en fa prisión. 

Una clasificación más que hace es la que se refiere al Delincuente 

Pasional. Este surge de un caso que Lombroso llamó caso" Quadi ", referido a un 

diplomático y noble famoso, que se enamora de una prostituta, ésta lo engaña 

haciéndole creer que es una dama honesta, los amigos de él tratan de hacerle ver 

la verdad, convencido con pruebas y sorprendido a la mujer prostituyéndose la 

mata e intenta suicidarse sin lograrlo, 20 años después confiesa que aún ama a 

aquella mujer y se suicida. 

Lombroso nos dice que un delincuente pasional no puede ser un 

delincuente loco, tampoco tiene aspectos avicos, ni epilépsia, ni locura moral, 

concluye que tiene otras caracteristfcas y estas son entre otras: 

- Rareza (5 a 6% de todos los delitos de sangre). 
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- Edad de 20 a 30 años. 

- Suicidio o tentativa de éste después del delito. 

- Confesión. 

- Los delincuentes pasionales son los únicos que dan 

el máximo de enmienda. 

Para concluir podemos decir, junto con el maestro Rodrlguez 

Manzanera, que el gran mérito de César Lombroso fue el sistematizar todo un 

conjunto de conocimientos que hasta esa época se encontraban dispersos. Se 

acusó a Lombroso de no ser original, pero no hay nadie original cien por ciento, 

que su teorla tiene muchos errores, pero, nadie es perfecto. César Lombroso da 

pie a la creación de una ciencia apasionante y de gran importancia: La 

Criminologla, la c~al nació como Antropologla Criminal. 

ENR!CO FERRI (1856-1929) 

Nace en Mantúa, Italia, el 25 de febrero de 1856, y muere el 12 de 

abril de 1929. 

Estudia en la Universidad de "Bologna", y, posteriormente con el 

Maestro Francisco Garrara, quien fue máximo exponente del derecho Penal; se 

une a Cesar Lombroso y Rafael Garófalo, en Turln para formar la Escuela 

Positiva, está Escuela concentra su atención en el estudio del delincuente y no del 

d~lito como lo hiciera la Escuela Clásica. Entre sus obras destacan: Estudio, sobre 

la criminalidad , El homicidio, Principios de Derecho Criminal y la Sociologla 
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Criminal. La clasificación de los delincuentes de Ferri se ha hecho clásica y es en 

realidad la que aceptó la Escuela Positiva, a continuación mencionaremos esa 

clasificación y la describiremos brevemente. 

Se consideran cinco especies de delincuentes: Nato, Loco, Habitual, 

Ocasional, y Pasional. 

El delincuente Nato, es el que tiene una carga congénita y orgánica, 

que es la razón de su delito. 

El delincuente Loco (Pazzo ), es el que padece una grave anomalfa 

pslquica. 

El delincuente Habitual, es aquel cuya tendencia a delinquir es 

adquirida. 

El delincuente Ocasional, es aquel que cede ante la oportunidad de 

delinquir, siendo la situación y el medio el que lo arrastra. 

El delincuente Pasional, es en realidad una variante del delincuente 

ocasional, presentando una característica principal que lo diferencia y que 

consiste en la facilidad con que se enciende y explota ( en su parte sentimental ). 

Ferri distingue 3 factores criminógenos, los cuales son: Los 

Antropológicos ( Ejemplo, lo somático: el cráneo, cerebro, etc. ), los físicos 
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(Ejemplo, el clima, la temperatura, las estaciones ) y los Sociales ( Ejemplo, la 

moral, la religión, la familia, etc. ). 

Aunado a lo anterior Ferri enuncia su llamada " Ley de Saturación 

Criminal ", la cual previene que: En un medio social determinado, con condiciones 

propias tanto individuales como físicas, se cometerá un número exacto de delitos. 

Lo anterior lo debemos entender en el sentido de que existe una regularidad en la 

criminalidad y por tanto no es posible que las penas sean siempre las mismas y al 

mismo tiempo eficaces. 

También propone Enrico Ferri lo que el llama "substitutivos penales", 

los cuales son en realidad considerados como el primer plan de polltíca 

criminológica establecido en forma. 

Estos substitutos se dividen en 7 grupos que son: 

1) De orden económico.- El libre cambio, la libertad de emigración, la 

expedición de papel moneda, impuestos al alcohól, disminución a tarifas 

aduaneras, eliminar barrios pobres, etc. 

2) De orden polltico.- Reforma electoral. reforma política. 

descentralización burocrática, etc. 

3) De orden cientlfico.- El progreso cientlfico que aporta nuevos 

medios para cometer delitos, debe también proveerlos para combatirlos. 



-59. 

4) De orden Legislativo.- Se refiere a la " selva " de códigos, leyes, 

decretos y reglamentos que se presta a una infinidad de malentendidos y errores 

y por lo tanto de delitos. 

5) De orden religioso.- Como medidas concretas propone: prohibir 

procesiones ( por riñas y desorden ). suprimir conciertos ( por vagancia y 

malvivencia ), abolir las peregrinaciones ( orgias, estupro), permitir el matrimonio 

de los ministros (delitos sexuales). 

6) De orden familiar.- Aceptar el divorcio ( contrn adulterios, 

bigamias, homicidios, infanticidios ), dar preferencia a los casados para ciertos 

empleos. 

7) De orden educativo.- Alfabetización al pueblo; prohibir 

espectáculos indebidos, educar tanto fisica como mental, restringir las 

plublicaciones deshonestas. 

RAFAEL GARÓEALO (1851-1934) 

Nace en Nápoles, Italia, el 18 de noviembre de 1851, y muere en 

1934. 
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La importancia de este jurista Napolitano estriba en que representa 

la tendencia jurldlca frente al" biologismo " ( Lombroso ), y Sociologismo ( Ferri ), 

logrando con esto un import¡mtc equilibrio en la Escuela Positiva. 

Su vida se dividió entre aspectos académicos y judiciales, pues 

ocupó Ja Cátedra de Derecho Penal en la Universidad de Nápoles y en lo judicial 

llegó a ocupar el puesto de Presidente del Tribunal de Casación. 

Se afirma que sin Ja participación de Rafael Garófalo, la Escuela 

Positiva no hubiera llegado a ser una verdadera escuela jurídica-penal, ya que en 

un principio faltó en aquella la elaboración jurldica que aportarla Garófalo. 

Garófalo enuncia algunos principios que serian pilares del 

positivismo, por ejem. : Prevención Especial y Prevención General, Prevalencia de 

la Especial sobre la General y el Concepto de Peligrosidad del reo como criterio y 

medida de la represión. 

El Maestro Luis Rodrlguez Manzanera, señala al referirse a Rafael 

Garófalo: 

"De familia conservadora y católica, siguió la carrera en la 

Universidad de Nápoles, ingresando de inmediato al Poder Judicial, donde 

recorrió toda la Jerarquia, hasta llegar a Presidente de Casación"." 

111 Rodrfgucz ManL1ncra Luis. Criminulogfa. Editorial Porrun, Segunda Edición. MCxico. 1981.p.400 
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Antes de formar la Escuela Positiva ( con Lombroso y Ferri), habla 

ya publicado algunos estudios, como "Estudios Recientes sobre la Penalidad", 

una vez con los positivistas participó activamente en reuniones, congresos y 

polémicas, aunque tenla algunos puntos de diferencia le fueron respetados por su 

moderación. 

Publica en 1885, su obra maestra con el titulo que hasta nuestros 

dlas ha conservado "La Criminologla". 
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HISTORIA PE LA CLASIFICACIÓN DE INTERNOS EN INSTITUCIONES 

PENITENCIARIAS 

Las tentativas de clasificación han aperecido en diversas épocas y 

en distintos establecimientos penitenciarios, tanto en América como en Europa. " 

Podemos afirmar que al principio se dividfa y clasificaba a los reos 

utilizando la clasificación llamada objeliva ( aun en la actualidad es utilizada, pues, 

toma en cuenta elementos de suma importancia), consta de los siguientes rubros: 

Edad. 

Sexo. 

Delito cometido. 

Capacidad o incapacidad ( separando a quienes 

presentan alguna o algunas anomalías mentales).'º 

LA CRIMINOLOGIA. 

César Lombroso, Enrico Ferri, y Rafael Garófalo, son considerados 

como los tres fundadores de la Criminologfa. 

19 Cuevas Sosa. Jaime e Jrma Garcfa de Cuevas. "Dcn:cho Penitenciario". Editorial Jus. 1 a. Edición. México. 
1977. p. 382 
20 Martfncz Murillo, Salvc1dor. "Medina l.cgal". Edi1orial Mendcz Oteo. 12a. F.dición. México. 1977. p. 382 



-63 -

Inicialmente es el Antropólogo Francés Pablo Topinard ( 1830-1911) 

quien emplea el término criminofogfa, que originalmente se aplicaba al estudio de 

los homicidas, es el jurista Italiano Rafael Garófafo quien fa propone con un 

enfoque más amplio y desde entonces es aceptado en el contexto que fe 

conocemos ahora, como estudio de fas conductas antisociales ( del delincuente y 

del delito ). 

El 15 de abril de 1876 se puede considerar fa fecha o'iciaf del 

nacimiento de fa Criminofogfa como ciencia, ya que ese día se publica el " Tratado 

A~tropofógico Experimental del Hombre Delincuente ", de César Lombroso. 

El objeto de estudio de fa Criminología es fa conducta antisocial en 

tanto es fa que va en contra del bienestar común. 

Diversos autores, entre elfos López Rey, Rodriguez Manzanera y 

García Ramlrez, distinguen cuatro clases de criminofogfa, fas cuales pasamos a 

comentar con el objeto de comprender más ampliamente esta ciencia. 

Criminologla Científica.- Está constituida por el conjunto de 

conceptos, teorlas, resultados y métodos que se refieren a fa criminalidad como 

fenómeno individual y social. 

Criminofogla Aplicada.- Está constituida por fas aportaciones de fa 

crimlnofogla cientlfica, es creada por jueces, funcionarios, profesionales 
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(abogados, defensores, Ministerios Públicos, etc. ) que forman parte del sistema 

penal. 

Criminologla Académica.- Es esencial y está constituida por la 

sistematización a efectos de ense~anza o diseminación del conocimiento de la 

Criminologla en General, comprende: historia, leerlas, métodos, aplicación. 

Criminologla Analltica.- Su finalidad es determinar si las otras 

Criminologlas y la Polltica Criminal cumplen su cometido. Ejerce así una función 

de supervisión de lo hecho, de lo que se hace y deja de hacerse e indica lo que 

debe hacerse. 

Respecto de este último punto, sobre los enfermos mentales, el Dr. 

Martlnez Murillo, nos explica: que estos enfermos desde tiempos remotos han 
sido objeto de trato especial cuando han infringido las leyes penales. las normas 

sociales y las religiosas. Reforzando lo anterior cita al Maestro Raúl Carrancá 
Trujillo, quien en su obra "Las causas que excluyen la incriminación. Derecho 

Mexic~no y Extranjero", afirma que ya Cario Magno los eximia de pena, los 
prácticos Italianos los excluyeron de dolo e igualmente el Derecho Canónico los 

trato de forma especial. Concluyendo el Dr. Martlnez Murillo que desde hace 

siglos, estos enfermos han sido motivo de medidas de excepción y en el decurso 
del tiempo han cambiado los argumentos por los cuales se a tratado de manera 

especial a los alienados, asl como han cambiado también las maneras mismas de 
tratarlos. 

En igual sentido se pronuncia el Dr. Del Pont" . al explicar que han 

existido diversas formas de clasificación, las cuales siempre se han basado en la 

edad, el sexo, enfermedades, caracteristicas de los reclusos. 

?I Derecho Pcni1cnciario O.p. Ci1. p. 375 
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Asl mismo en la actualidad, es muy común el uso de la clasificación 

basada en: Reincidentes, primarios, delito cometido, farmacodependencia, 

desviaciones sexuales, delincuentes politices: 

• Las leyes de Amnistia y sus correspondientes indultos, con su promulgación 

crean una concepción Juridica dando cabida a los eternos disidentes y opositores 

del poder establecido, situación que antes se negaba que existiera; a partir de lo 

anterior "Sólo una necedad estulta podrla afirmar que, en nuestro medio, no 

existen delincuentes pollticos"." 

El Dr. Del Pont señala la existencia de antecedentes, para estudiar y 

clasificar a los reos, en los Congresos Penitenciarios celebrados en : 

1872 En Londres. 

1895.- En Parls. 
1905.- En Budapest 

1925.- En Londres. 

1950.- En la Haya. 

1955.- En la Convención de Ginebra de Naciones Unidas. 

Ahora bien, para una clasificación adecuada y funcional es condición 

indispensable el estudio del hombre delincuente. Al respecto diversos autores 

como Marco del Pont.23 , Alfonso Quiroz Cuarón" ; Jaime Cuevas Sosa.15 , entre 

otros, coinciden en señalar que fuerón los positivistas ( esencialmente César 

22 Sanchez Galindo, Antonio." Pcnitcnciarismo ( la prisión y su manejo)" . Editorial INACIPE, 2a. Edición. 
México, 1991. p. 215 
23 Op. Cit. p. 176 
24 Quiroz Cuaron, Alfonso." Medicina Forense", Editorial Porrúa, 6a. Edición. México, 1982. p. 876 
25 Op. Cit. p. 121 
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Lombroso, Enrice Ferri y Rafael Garófalo), quienes comenzaron con los estudios 

de los diferentes aspectos sociales, culturales, psic.ológicos y antropológicos del 

hombre delincuente; estudios personales que fueron incluidos en diversos 

Códigos Penales, como requisito para el efecto de la graduación de las penas, 

evitando que para la imposición de la sanción correspondiente se tomara solo en 

cuenta el delito cometido y no las causas que llevaron a cometerlo, las 

circunstancias personales, la edad, la calidad de las personas ofendidas, los 

vinculas personales, el grado de educación, las circunstancias de modo. lugar y 

ocasión elementos todos estos contenidos en nuestro articulo 51 del Código 

Penal para el Distrito Federal en Materia del Fuero Común y para toda la 

República en Materia del Fuero Federal; asi mismo se establece la necesidad de 

que el juez tome conocimiento directo del presunto responsable, de la victima y de 

las circunstancias del hecho en la medida que se requiera para cada caso. 

Los primeros establecimientos formalmente constituidos en materia 

de clasificación, se ubicaron en la República de Argentina, y en el país de Bélgica, 

al respecto el Dr. Del Pont, cita en su obra ya referida'• al Profesor español 

Bueno Arauz, quien dice: "Parece ser que los primeros centros dedicados a este 

estudio (clasificación del hombre delincuente), fueron el laboratorio de 

antropofagia criminal de la prisión de Forest (Bélgica). debido al Dr. Luis 

Verwaeck, y el Instituto de Criminologia de la Penitenciaria Nacional debido al Dr. 

José Ingenieros, ambos en el año de 1907". 

En igual sentido se pronuncia el Dr. Luis Rodríguez Manzanera 

aunque ubica en primer término al instituto Argentino, ya que nos dice que es 

26 Del Ponr, Marco." Pcnologfa y Sistemas Carcelarios", Op. Cil. p. 176 
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hasta el año de 1920 cuando se inaugura formalmente la Cllnica en la Prisión de 

Forest, Bélgica" 

LA CLASIFICACIÓN. 

El término Clasificación, es sinónimo de división de categorías, e 

indica dos. fases del mismo proceso: Reagrupar y Clasificar. 

La clasificación como concepto moderno, no debe consistir en dividir 

a los delincuentes tomando sólo en cuenta aspectos negativos (reincidencia, 

grado de peligrosidad, psicópatas, drogadicción, etc.); sino preponderantemente 

debe tenerse en cuenta los aspectos positivos ( por ejemplo nivel cultural, 

colaboración, aptitud profesional, moral, etc.), con lo cual será más probable la 

llamada readaptación social. 

27 Rodrlguez Man:zanera, Luis." Criminologfa ".Editorial Porrúa, 2a. Edición. México, 1981. p. 409 
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1 CLASIFICACIÓN 1 

CRIMINOLOGICA. PENITENCIARIA 

Informe criminólogico al Juez a Aefecto de la ubicación del 

efecto de la graduación de la presunto responsable dentro del 

pena. (articulas 51 y 52 del establecimiento de reclusión 

Código Penal, 296 del Código (clasificación a dormitorio), y 

de Procedimientos Penales, 7o. una vez, en caso de ser 

de la Ley de Normas Mlnimas sentenciado, fijar el tratamiento 

sobre Readaptación Social de respectivo. 

Sentenciados y 46 del 

Reglamento de Reclusorios del 

Distrito Federal ). 
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LA CLASIFICACIÓN. 

Abordando el tema principal de la clasificación comenzaremos, por 

distinguir dos tipos de está: la primera llamada Clasificación Criminologla, 

realizada con el objeto de proporcionar al Juez mayores elementos para la justa 

graduación de la pena. 

La segunda Clasificación es la Clasificación Penitenciaria, cuya 

finalidad es determinar la más adecuada ubicación ffsica del reo en la Institución 

de Reclusión. 

Existen diversos criterios y parámetros para establecer la 

clasificación criminologlca, a continuación mencionaremos los más utilizados y 

algunas de sus caracterlsticas. 

CONDUCTAS PARA SOCIALES 

CONDUCTAS ANTISOCIALES 

PARÁMETROS DE CONDUCTAS DELICTIVAS 

CLASIFICACIÓN FRECUENCIA 

CRIMINOLOGICA MODUS VIVENDI 

MODUS OPERANDI 

F~PECIALIZACIÓN. 
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Las conductas Parasociales no van en contra francamente del orden 

social establecido, aunque por Jo regular se realizan paralelamente o 

conjuntamente con las conductas Antisociales y las Delictivas, es por esto que las 

conductas parasociales son consideradas como conductas criminogéneas. 

Como ejemplos de estas conductas podemos mencionar: la 

prostitución, la homosexualidad, la vagancia, el alcoholismo. y Ja drogadicción. 

En cuanto a las conductas antisociales, estas se hayan ubicadas 

entre las Conductas Parasociales y las Delictivas, distinguiéndose de estas por el 

nivel o contenido de Antosocialidad, entendido está como lo que va contra el Bien 

Común. 

En lo referente a las Conductas Delictivas, estas deben entenderse 

con un enfoque jurídico; cabe recordar la definición más aceptada de delito. 

DELITO.- Es un conducta (acción u omisión). típica (que se ajusta a 

la descripción legal), antijurídica (es decir va en contra del orden jurídica 

establecido), culpable (es la responsabilidad personal por el hecho cometido). y 

punible (que conlleva a una sanción). 

Sobre la Frecuencia, es importante destar.ar que existe una relación 

entre el numero de veces y el intervalo de tiempo con que se realizan las 

conductas Parasociales y Delictivas, tomándose muy en cuenta la gravedad 

progresiva de ellas. 
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El Modus Vivendi, es la forma de vida del sujeto que realiza las 

conductas descritas anteriormente; sobre la fonma de vida se estudia 

principalmente los aspectos familiares, afectivos e interpersonales, laborales y 

académicos. 

En cuanto el Modus Operandi, es de suma importancia, pues, nos 

orienta sobre las capacidades flsicas e intelectuales del sujeto que acomete el 

delito, es por decirlo de alguna forma "su marca personal", se toman en cuenta las 

acciones, de ante, durante y después de la ejecución del acto delictivo. 

Por último tenemos que la Frecuencia y la Especificidad del tipo 

delictivo, pueden llevar a la Especialización Criminal. El Modus Vivendi y el Modus 

Operandi, completan dicha especialización. 

TIPOS O CATEGORIAS PE CLASIFICACIÓN CRIMINOLOG(CA, 

Entre las más relevantes se consideran cinco tipos o categorlas 

criminólogicas, que describiremos y señalaremos brevemente algunas de sus 

caracterlsticas. 

1. Primoincidente, se refiere a aquella persona que ha cometido una conducta 

antisocial por primera vez, no se toma en cuenta si el sujeto ha estado antes 



-72 -

o no sujeto a proceso penal. A fin de aclarar lo anterior, debemos precisar 

que la criminologla y el derecho penal no utilizan siempre los mismos 

términos. En efecto, y a vla de ejemplo, si una persona menor de 18 años, 

comete el delito de violación, para el derecho penal será un menor infractor, 

mientras para efecto de la criminología será un primoincidente, si este mismo 

sujeto siendo ya mayor de edad vuelve a cometer el tipo delictivo de violación 

para el derecho penal será un primodelincuente, mientras que para la 

criminologla será un reincidente especifico. 

2. El reincidente genérico, es quien comete dos ll mas conductas delictivas 

diferentes, es decir no hay especificidad en el acto delictivo, en vla de 

ejemplo quien comete lesiones después robo y por ultimo defrauda. 

3. El Reincidente especifico, reciben esta denominación quienes en su actuar 

delictivo transgreden el mismo tipo penal, por ejemplo que siempre cometan 

robo; ese actuar delictivo constante puede dar lugar a la especialización o 

profesionalización delictiva. 

4. El delincuente habitual, es quien hace del delito su forma de vida "Modus 

Vivendi", transgreden la norma penal en forma genérica y aun especifica, 

pero, y esto es muy importante, no aprende de la experiencia por lo que no 

llega a la profesionalización criminal. Como comentario podemos decir que 

estas personas exhiben conductas parasociales manifiestas (prostitución, 

alcoholismo, tatuajes, drogadicción, etc.). 
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5. El profesional, es quien ha alcanzado la especialización en la ejecución, 

delictiva, es decir, ha perfeccionado su Modus Operandi. Asimismo se ha 

observado que aparentan tener un modo honesto de vivir, conductas 

parasociales encubiertas y es frecuente que en procesos penales aparezcan 

como primoincidentes 

Como corolario de estos comentarios sobre la clasificación 

Criminológica, debemos dejar asentado que la existencia del hombre es dinámica 

y su conducta esta determinada por factores económicos, sociales, culturales, 

p~icológicos, etc. por lo tanto las conductas delictivas también son cambiantes y 

dinámicas, por lo que puede suceder que al ubicar a un sujeto en un determinado 

tipo o categorla crimonológica, sea sólo un estado transitorio entre un nivel y otro. 

1.A.CLASlfJCACIÓN PENITENCIARIA. 

Trata de la ubicación flsica del autor de conductas delictivas dentro 

de un ámbito o espacio penitenciario, para lograrlo se debe realizar un estudio 

individualizado de sujetos que posean caracter!sticas sociales y culturales 

semejantes, logrado esto se les trata de ubicar conjuntamente para procurar una 

convivencia armónica intramuros. 



-74 -

Obviamente para una adecuada y eficaz Clasificación Penitenciaria, 

se requiere de dos presupuestos: Primero conocimientos básicos de clasificación 

criminológica y segundo una adecuada arquitectura penitenciaria, para el efecto 

de organización y distribución de espacios. 

Podemos hablar de dos objetivos de la clasificación penitenciaria, el 

primero, objetivo general, consiste en Ja ubicación del interno en convivencia con 

otros sujetos que posean caracterlsticas compatibles con las de él, (sociales, 

culturales etc.). para que se manejen de manera aproximada las condiciones, 

normas y valores que el sujeto introyectó en su vida en libertad y que conformaron 

su contexto cultural. 

Por otra parte los objetivos especlficos (entre otros), serian Jos 

siguientes: 

EVITAR LA CONTAMINACIÓN CRIMINAL. 

OBJETIVOS EVITAR UNA MAYOR DESADAPTACION SOCIAL. 

ESPECIFJCOS DE EVITAR EL SURGIMIENTO DE CONFLICTOS. 

LA CLASIFICACIÓN 

PENITENCIARIA FAVORECE LA APLICACIÓN DEL TRATAMIENTO 

PROGRESIVO TÉCNICO 

COADYUVAR A LA SEGURIDAD DE LA 

INSTITUCIÓN 

La contaminación criminal es la propagación de conductas 

parasociales y antisociales dentro del centro de reclusión, entre las primeras y 
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más frecuentes, tenemos la farmacodependencia, los tatuajes, el alcoholismo, la 

homosexualidad y la prostitución. De los segundos podemos mencionar el robo, la 

violencia física (lesiones), y la violencia moral (amenazas) y preponderantemente 

el Modus Operandi. 

En cuanto a la desadaptación social, debemos tener en cuenta que 

al segregar a una persona del medio social en libertad en que se ha desenvuelto a 

una "Sociedad carcelaria", se producen desajustes de la personalidad de mayor o 

menor grado, por ello es de suma importancia procurar formas de convivencia 

aproximadas a la vida en libe1tad, para evitar que esos desajustes se vuelvan 

crónicos y lleguen en algún momento a configurar trastornos de la personalidad. 
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Al igual que en la sociedad en general, también en los centros de 

reclusión (sociedad carcelaria), existen subculturas, es decir, hay una cultura 

dominante y otras que son minoritarias, lo que lógicamente produce choques y 

conflictos, pues cada interno posee formas de vida propias con todo lo que ello 

conlleva (status social, económico y cultural), de ahi que por la convivencia 

obligada con personas que poseen diferentes patrones de vida, pueda crear 

conflictos que en ocasiones terminan en conductas antisociales. 

Por disposición constitucional los programas de educación y 

capacitación para el trabajo con considerados como bases para lograr la 

readaptación social del delincuente. Ahora bien la aplicación de dichos programas 

no se hace o debe hacerse en forma indiscriminada, sino en forma selectiva dado 

que no todos los internos requieren en el mismo grado los programas 

establecidos. 

Por último la seguridad de la Institución depende de que los objetivos 

anteriores se hayan alcanzado evitando las fricciones interpersonales y la 

formación de grupos delictivos. 

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN PENITENCIARIA 

Existen -diversos criterios o parámetros, para la ubicación Intramuros 

de los internos, a continuación mencionaremos algunos de los que pensamos son 

más relevantes y comunes: 
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1. Antecedentes criminologicos que comprenden: 

a) Clasificación criminológica. 

b) Conductas parasociales 

c) Adaptación social. 

d) Capacidad criminal (peligrosidad). 

e) Tipo delictivo. 

2. Caracterlsticas de personalidad 

a) Edad. 

b) Sexo 

c) Ocupación 

d) Rasgos relevantes de la personalidad 

e) Si existe patologla psiquiátrica 

3. - Nivel socio económico y cultural. 

a) Status social. 

b) Nivel económico. 

c) Nivel académico. 

d) Lugar de Origen. 

e) Nivel cultural. 



CAPITULO IV 

"LA PSICOLOGÍA CRIMINAL" 
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INTRODUCCIÓN 

Es indudable que la especialización, en ladas las actividades humanas. es 

el molar que mueve al mundo muy alrás a quedado el periodo llamado "Enciclopedismo". 

Sin embargo, estamos de acuerdo en que toda persona debe poseer conocimientos 

mínimos de fas diversas profesiones y ciencias que se relacionen con su actividad 

especifica. 

Referente a esle lema es por lo que el Maestro Sergio Garcia Ramlrez 

apunta: 28 

" ... se deduce Ja existencia de constante y creador dialogo entre fa ciencia 

jur/dica y las ciencias psiquiátricas y psicológicas. El intercambio, el mutuo auxilia 

establecido de tiempo atrás, reclama constante esfuerzo para que juristas, psicólogos y 

psiquiatras coincidan en el uso de un lenguaje común. Es inconcebible Ja especialización 

penal del jurista sin conocimiento, as! sea somero, de las provincias aledañas a to jurídico 

en el vasto campa de Ja psiquiatrla y Ja psica/agla. Y también es inexcusable que el 

psiquiatra y el psicólogo, que por razón de especialidad laboran dentro de Jos dominios 

del derecho penal desconozcan las nociones fundamenta/es de esté. Hemos visto a 

juristas qua obstruyen Ja acción psiquiatrlca, porque no fa comprenden, del mismo modo 

que somos testigos de la tarea obstructora de psiquiatras y psicólogos que ni 

remotamente entienden los elementos de la disciplina jurldica". 

211 Gorda Rnmfrez, Sergio." Manual de Prisiones", Edi1orial Ediciones Bolas. México 1970. p. 37 
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CONCEPTO. 

Existen diversas definiciones de lo que es la Psicologla Criminal, sin 

embargo, en la gran mayorla existe uniformidad en cuanto a los elementos que 

componen dicha definición, a saber: conducta, comportamiento, personalidad, ele. 

LA PSICOLOGIA CRIMINAL. 

La psicologla Criminal o Psicologla Criminológica significa 

etimológicamente estudio del alma del sujeto criminal. Desde luego que el 

concepto psique (alma) es en sentido cientlfico y no filosófico. 

Dado lo anterior mencionaremos algunos conceptos de la Psicologla 

Criminal. 

La enciclopedia Jurldica Omeba'• , establece que la psicologla 

crimina! es una de las ramas de la ciencia psicológica que ha logrado 

independencia, para dedicarse al estudio de los actos, procesos y fenómenos 

pslquicos en sus relaciones can el delito y que tiene por objeto el estudio de la 

conducta del hombre, vista desde la perspectiva del comportamiento delictivo, asl 

la psicologla criminal describe, explica y comprende la conducta delincuente, 

esclareciendo el sentido interior del delito en las ralees profundas del ser humano 

que va hacia un fin. 

29 ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA. Tomo XXIII. Editorial Driskill S. A. Buenos Aires, Argentina, 
1986. p. 857 
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Otra definición serla la siguiente: 

Psicología criminal.- "Rama de la psicología que estudia fa 

mentalidad y fa conducta social de los criminales convictos, más especialmente de 

los que violan habitualmente las leyes y las normas sociales". Jo 

En cuanto a fa doctrina para la Maestra Hilda MarchorPJ , la 

psicología criminal es la ciencia que "Permite conocer los aspectos de fa 

personalidad de cada uno de los delincuentes que son esenciales para diferenciar 

un caso de otro y para reconstruir la génesis y la dinámica del fenómeno criminal 

particular'', y asf mismo, agrega " ... trata de averiguar, de conocer lo que induce a 

un sujeto a delinquir, que significado tiene esa conducta para él, porque la idea de 

castigo no lo atemoriza, y re hace renunciar a sus ideas criminales. la tarea 

psicológica consiste en aclarar su significado en una perspectiva histórico

genetica". 

Para el Maestro Fernando Castellanos" la Psicologia criminal es en 

realidad una rama de la Antropología Criminal, y que estudia al hombre 

delincuente en sus caracteres psíquicos. la Psicología criminal adquiere, según 

dicho autor, una extraordinaria importancia con los estudios del psiquiatra vienes 

Segismundo Freud (1856-1939), y de su discípulo y después contradictor Alfredo 

Adler (1890-1937). 

JIJ. Diccionario de Psicologla. Editorial Fondo de Cultura Económica. México, J 987. p. 289 
JI Marchiori, !lilda. "Psicologfa Criminal". Editorial Porrúa, 6A. Edición. México, 1989. p. 1 
32 Castellanos Tena, Femando." Lineamicnios Elemenlales de Derecho Penal ". Ed. Pcmúa, :!Ja. Edición. 
México, J 986. p. 27 
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Según la teorla de Freud, el delito es el resultado del "ello" (instinto), 

que triunfa sobre el "super yo" (conciencia moral). Para esta teorla, no solo el 

delito sino todos los actos humanos tienen una fuente de tipo sexual, es por ello 

que se dice que es una teorla pansexualista, as! mismo basada en el empleo del 

psicoanálisis intenta descubrir los llamados "complejos", es decir, los conflictos 

entre el "ello" y el "super yo", conflictos que son siempre de tipo sexual y 

resultado de actos fallidos o mal logrados, a efecto de que lo anterior quede más 

claro, apunta el Maestro Castellanos'' " Alfonso Quiroz Cuarón, explicaba en sus 

clases de criminologla en la Facultad que el "yo", es la parte del psiquismo que 

caracteriza y enjuicia nuestra personalidad, modificada por la influencia directa de 

la realidad externa. El "ello" es lo verdadero inconsciente, representado por lo más 

profundo de la psique, en donde residen los impulsos intuitivos dominados por el 

principio del placer que conducen a la satisfacción impulsiva y ciega de los 

deseos. El "supero yo", es la parte del psiquismo que critica al "yo". 

Los complejos más comunes que maneja está teorla, son el de 

Edipo (amor sexual hacia la madre y hostilidad hacia el padre o a quien lo 

represente), el de Eleclra, que es a la inversa, (amor sexual hacia el padre y 

hostilidad hacia la madre), el de Narciso ( enamoramiento de si mismo, por 

exaltación de las propias cualidades, flsicas o de otra índole) y el de Diana, 

(relativo a la castidad de las doncellas). 

Referente al psicoanálisis, este consiste en escudriñar la 

subconsciencia por medio de las palabras y de los slmbolos que emita el sujeto a 

ll Jbldcm. p. 27 
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estudio; generalmente se practica narcotizando previamente a la persona para 

asegurar la espontaneidad de sus ideas, y entonces se denomina narcoanálisis. 

Sobre Adler, nos dice el Maestro Castellanos que en su obra "Teorla 

de la Psicologla Criminal", publicada en 1920, establece que el impulso 1'10tor de la 

vida es el sentimiento de la propia personalidad, de ahl tenemos que el delito es 

una resultante del complejo de inferioridad, derivado de la disminución de los 

valores personales, orgánicos y sociales, resultante de tratar de superar la 

tendencia del hombre al poder. 

Por otra parte, tenemos el concepto que sobre la psicologla criminal, 

expresa el Maestro Francisco Pavón Vasconcelos" quien coincide con el Maestro 

Castellanos, al ubicar la psicologla criminal dentro o como una rama de la 

antropofagia criminal, y que tiene como fin el estudio de la psique del hombre 

delincuente, para lo cual determina los desarrollos o procesos de índole 

psicológica verificados en su mente. De igual manera afirma que la psicologla 

moderna ya no se ocupa, como antiguamente, de examinar cualidades aisladas, 

sino conjuntos de rasgos, llamados en la actualidad perfiles psicológicos; también 

hace mención de la psicologla criminal colectiva, la cual es una derivación de la 

psicologla criminal, cuya pretensión es el análisis y determinación de los factores 

pslquicos productores del delito ejecutado por grupos o multitudes. No deben 

confundirse estas disciplinas con la psiquiatrla, la cual estudia la mente desde un 

punto de vista patológico, y que trataremos brevementa más adelante. 

34 Pavón Vasconcclos, Francisco. " Manual de Derecho Penal Mexicano". 6a. Edición. Editorial Ponila. 
México, 1984. p. 43 
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4.3 MANEJO DE LA PSICOLOG!A CRIMINAL. 

La Ley ordena el estudio de personalidad del procesado o 

sentenciado, estudio al que se denomina "examen psicofisiológico". El estudio de 

personalidad del sentenciado o procesado es indispensable, ya que sin él no es 

posible que el Ministerio Publico, formule unas correctas conclusiones acusatorias 

(en su caso), ni que el Juez de la causa cuente con todos los elementos que lo 

capaciten para pronunciar una sentencia correcta, pues, el Juez debe tener en 

cuenta para aplicar la pena las peculiaridades del delincuente, los motivos que lo 

ill'!pulsaron y determinaron a delinquir, las condiciones especiales en las que se 

encontraba al momento de cometer el delito, sus antecedentes y condiciones 

personales, entre otros elementos, (artlculos 51 y 52 del Código Penal Federal 

vigente), los cuales no será posible determinar sin contar con Ja ayuda de Jos 

peritos correspondientes (psicólogos, psiquiatras, médicos forenses y 

criminólogos). 

Uno de Jos fundamentos legales de lo anterior se encuentra en la 

Ley de Normas Mlnimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, la cual fUe 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el dla 19 de mayo de 1971, 

precisando en su artlculo 7o. que: 

ARTICULO 7o.- El régimen penitenciario tendrá carácter 

progresivo y téc~ico y constará, por Jo menos, de periodos de 

estudio y diagnóstico y de tratamiento, dividido esté ultimo en 

fases de tratamiento preliberacional. El tratamiento se fundará 

en Jos resultados de los estudios de personalidad que se 
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practiquen al roo, los que deberán ser actualizados 
periódicamente. 

Se procurará iniciar el estudio de personalidad 
del íntemo desde que esté quede sujeto a proceso, en cuyo 
caso se turnará copia de dicho estudio a la autoridad 
jurisdiccional de la qua aquél dependa. 

La tarea psicológica en el espacio penitenciario y criminólogico, 

como acertadamente lo plantea la Dra. Marchiori, implica fundamentalmente los 

siguientes aspectos: Diagnóstico, Tratamiento; y nosotros agregamos también el 

pronóstico. 

El trabajo en una institución penitenciaria con individuos que 

presentan trastornos antisociales de la personalidad ( tema que trataremos más 

adelante), recae en un enfoque social, pues, la conducta delictiva o antisocial, 

representa obviamente una transgresión a la norma jurldica establecida, es decir, 

la psicologla criminal busca una respuesta a las preguntas de Como y porqué una 

persona no acepta la ley, no puede incorporarse al medio social y necesita atentar 

contra aquella. 

El diagnóstico, que serla o abarcarla en si el manejo de lo que 

denominamos psicología criminal, tiene como objetivo, conocer las características 

de personalidad del individuo que ingresa a una Institución Penitenciaria. 

De lo anterior podemos afirmar que el manejo de la psicologla 

criminal o psicología criminológica como la denomina el Maestro Sánchez 
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Galindo, consiste en el estudio de personalidad del individuo que ha cometido un 

delito y averiguar las causas que lo condujeron a la comisión del mismo a la vez 

que observar su comportamiento en la Institución Penitenciaria para establecerle 

un tratamiento adecuado. 

El objetivo de la aplicación de la psicología criminal, es el contribuir a 

la adecuada clasificación y tratamiento del individuo que ha cometido un delito; en 

cuanto a la clasificación ésta se basa en la fase de evaluación diagnóstica, es 

decir, en los estudios técnicos de personalidad del interno, los cuales se integran 

ei:i las áreas médica, social, pedagógica, psicológica y criminologla. 

El área responsable de la clasificación de internos a dormitorio es el 

Centro d(! Observación y Clasificación ( C.O.C.), el cuál se integra por una 

Jefatura y cuatro oficinas que son: Trabajo Social, Pedagogla, Psicologla, 

Criminologla y en algunos casos existe otra oficina denominada Organización del 

Trabajo. 

En cuanto al departamento de psicologla, ésta, aplicando las 

técnicas que mencionaremos más adelante, informará sobre la existencia de 

algún trastorno mental, en el pensamiento o en la percepción que justifique el 

diagnostico y el tratamiento; asl mismo referirá el coeficiente intelectual, los 

rasgos del carácter, actitud social, preferencia sexual, farmacodependencia, 

diagnóstico de peJ'Sonalidad, el pronóstico intrainstitucional y por último el 

tratamiento psicológico sugerido. 
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El responsable de que se lleven a cabo los estudios técnicos 

biopsicosociales (estudios de personalidad), es el jefe del e.o. c .. estudios que 

deberán realizarse en un tiempo no mayor de 45 dlas en los Reclusorios 

Preventivos y de dos semanas en las instituciones de ejecución de penas 

(Penitenciarias), a efecto de que se lleve a cabo la clasificación de los internos a 

dormitorio. 

Para constatar la aplicación de la Psicologla Criminal, se efectuó una 

investigación de campo en el Reclusorio Preventivo Oriente de esta Ciudad, en 

d~nde se logró entrevistar a la C. Lic. encargada del Centro de Observación y 

Clasificación (C.O.C.), quien nos proporcionó los siguientes datos: 

Comenzando con las pruebas psicológicas mas usadas, nos sel!alo 

que se utilizan principalmente las siguientes: Bender-Gestalt, Rorschach, 

Machover y Rotter, a las cuales haremos referencia y describiremos mas 

adelante. 

En cuanto a la Clasificación Penitenciaria y Criminológica esta 

Institución se encuentra organizada de la siguiente forma: 

Dormitorio 1.- Reincidentes por delitos graves, algunos adictos a 

drogas, con bajo control de impulsos y alta 

peligrosidad 

2.- Población heterogenea (diversos delitos), pero 

caracterizada por ser todos farmacodependientes 
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3.- Población juvenil menores de 23 años, diversos 

delftos 

4.- Gente con preparación (nivel licenciatura}, con nivel 

económico alto, no adictos y con pronostico 

favorable 

5.- Primodelincuentes y reincidentes no conlaminados, 

bajos ingresos económicos y poca escolaridad 

6.- Campesinos, analfabetas. con control de impulsos 

7.- Gente con preparatoria, con pocos recursos 

B.- Homosexuales. gente con problemas psiquiátricos 

pero no son inimputables; policías preventivos 

9.- Militares y policias judiciales federales 

10.- Este es el llamado "Módulo de Alta Seguridad", 

caracterizada por gente con sentencias largas, 

peligrosidad alta, con nivel intelectual alto, que 

puedan causar problemas a la instituación, algunas 

han causado comentarios en los medios de 

comunicación, ejem: Escolta del Ex-Subprocurador 

del la P.G.R., etc. 
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De la población interna la edad promedio es de 18 a 23 anos, el 90% 

consume drogas ocacionalmente, la gran mayoría son solteros seguidos por unión 

libre y por último casados. 

El reclusorio tiene 2318 internos, y se encuentra sobrepoblada en 

818 personas aproximadamente. El delito que predomina es el robo (845), 

seguido por los delitos contra la salud (265). De la población total 

aproximadamente 900 personas son reincidentes. 

Respecto a la clasificación es importante hacer notar que esta no es 

rlgida, ya que existe lo que se denomina "Reclasificación". 

Para dar una idea de como se encuentra estructurado un Reclusorio, 

presentamos a continuación cuatro organigramas Upo de su organización interna. 

Para determinar los trastornos antisociales de la personalidad que 

padecen los delincuentes y eslablecer un diagnóstico correcto, los psicólogos 

utilizan diversas técnicas y métodos que reciben el nombre de pruebas 

psicológicas o test; quien las aplica requiere obviamente de una formación 

psicológica una gran experiencia y agregamos nosotros, conocer la ley. 

Se provocan por medio de los test, reacciones del examinado para 

extraer conclusiones sobre constante básicas de la personalidad (capacidades, 

aptitudes, actitudes e intereses). Hay que señalar, sin embargo, los limites de 

estos instrumentos porque lo pslquico es soló comprensible por medio de la 

expresión y en consecuencia es solamente indirectamente captable o deducible, 



1 

SUBDIRECCION 
JURIDICA 

DIRECCION 

SIUBDIRECCION 
TECNICA 

1 

SUBDIRECCION 
ADMINISTRATIVA 

JEFATURA 
DE SEGURIDAD 

Y CUSTODIA 



~ 
§ 

~ 
.\i 

~
 

!:! 
" 

1:1 
a 

" 
o 

!1 
>

 
~ ~ 

:;! 

r
-
-1 ~ ~ 

r 

~ 

p 
~ ~ 
~ ~ 
e 1 
1 :i i 

>
z
 

... 
~ª'8 

r
-
-

!:! 
º~iS 

e ~i~ 
~ 

o 
!!i :i 1 § 

-
~ 

~ 
1 ~ 





CENTRO DE 
OBSERVACIÓN Y 
CLASIFICACIÓN 

1 
' 

Trabajo 
Organización 

Pedagogía l'llicología Criminología del 
Social Trabajo 



- 89-

los test no proporcionan ningún testimonio directo sobre las realizaciones de una 

persona, ni tampoco sobre el conjunto total de la personalidad, solo sobre rasgos 

determinados de la misma e indican lo que el examinado ha mostrado en 

referencia al material de test presentado y en que situación se encuentra, en ese 

momento, en comparación con otras personas examinadas, es decir, indican la 

situación en el momento que se realiza el test, pero ello no coincide 

necesariamente con la que se tenía en el momento de la comisión del hecho 

(delito). Todo ello demuestra las limitaciones o reservas que se deben tener con 

respecto a la eficacia de las pruebas o test psicológicos 
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Entre las técnicas de aplicación de la psicologla criminal tenemos las 

siguientes: 

1) Historia Clínica.- comprende la historia personal dentro del contexto familiar, 

con especial referencia a la conducta antisocial (delito) cometida; la 

escolaridad, las visitas, la situación actual el trabajo en la Institución y el 

rubro, tan debatido de la peligrosidad.• 

2) Entrevistas Focalizadas y Abiertas.- Estas permiten conocer la situación 

general en la que el sujeto está sometido, pues, la flexibilidad que poseen 

permite la exploración de áreas en las que hay pocas bases para saber que 

preguntar y como formular las preguntas. 

• El cona1pto do peligrosldsd tffmo su orip9n en la Escuela Posiliva y en particular en fas ideas de Gerófalo y Fenf. Se 
oonsldera qua dicho concapto es rociente en nuestro sistema penal, aunque slgunos sutot8s siguen aun fas Ideas de la 
Escuela Clásica, en cuanto a buscar siempre Is expiación, la rotnbución y la compensaCIÓl1; otros autores han dosplazBdo 
o/ concepto cJ/Jsico da imputabilidad por el positivo do peligrosidad. Garólslo, en 1880 distinguió dos al6menlos da fa 
petlgrosldsd el primero. lfamado objetivo consistente en la gravedad del acto dolictuoso, el sogundo. lltJmado subjetivo que 
es la Intensidad o por5evemncJs pera resolver el Impulso criminal de lo anterior se colige que fa peligrosidad es el resultado 
de los dos elemenlos onloriores y cuando ambas alcanzan su mdlclma intensidad se llega a lo que se denomina 
pelíorosklad máxima. En rosumon, os crimina/monto poligroso qulon haya comttido un delito o Intentado cometerlo, ol 
gmdo de peligrosidad so determina por ta gravedad del h&cilo y la posibilidad d6 la relncicf.encla. Para el Maestro Quiroz 
Cuerón. la peligrosidad os une simple condición personal y el delito solo vieno s ser un sfnloma do le misma peligrosidad; 
la peligrosidad crimina/ os le probabilidad do quo un delincuente vuelva a delinquir. Para astablaaJr un pronostico acarea 
de fa fu/uro conducto do un delincuente os necesario el cuidadoso estudio do su pef300alidad; el dato más lmpolfante para 
prodocJr la ¡x;ligrosldad os fa ccmducta Dn Di pDsadó. Por otra p¡uto Dxiston divof'SJls opiniones qua considaron qua ta 
pellgroskiad os Jnaceptoblo porque os o/ rosultado do un pronostico y no do un juicio de oortoza, manifestando que no se 
pueda afirmar validamonte que en et futuro vaya a/guion o cometer un delito, p110s egrogsn qua todo3 osl8JTJO$ en le 
posibilidad de comotor un delito sJ nos colocamos en las circunstancias o contexto social en que omoffl8 IB posibilidad de la 
ojocucJón d6 acciones u omisiones do/Jctivos. 
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LAS PRUEBAS PSICOLÓGICAS. 

Una conducta o hecho puede ser conocido en términos generales, 

hasta cierto punto, teniendo la complejidad de todo lo humano, como lo explica el 

Maestro Colín Sánchez, para conocer los rasgos de personalidad de los 

delincuentes se utilizan diversas pruebas psicológicas, las cuales trataremos 

brevemente. 

Como ya hemos apuntado en lineas anteriores, las pruebas 

psicológicas, se proponen medir la capacidad individual y los rasgos de 

personalidad, estas pruebas se les conoce como test y cuando se aplican 

varias de ellas se les denomina baterias de test. En las manos de un examinador 

experto, las pruebas psicológicas pueden proporcionar dalos importantes acerca 

de la psicopatologla y el funcionamiento intelectual en un tiempo más corto que 

otros métodos de estudio. 

Las normas para las pruebas estandarizadas de personalidad son 

posibles porque se ha encontrado que las personas con una psicopatologia 

comparable a menudo responden en forma semejante a los mismos estímulos de 

la prueba. 

La utilidad de las pruebas psicológicas depende en grado sumo de la 

pericia del examinador. 



CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN 

Las pruebas psicológicas pueden ser en cuanto a su aplicación: 

individuales y/o colectivas: y en cuanto al fondo: objetivas, subjetivas y 

proyectivas" 

PRUEBAS OBJETIVAS. 

Consisten en preguntas sobre hechos que no se pueden interpretar 

en forma distinta por diferentes sujetos. Las respuestas son generalmente en una 

de dos direcciones (falso o verdadero); y miden la capacidad intelectual, la 

psicopatologla y ra aptitud entre otros. 

Ejemplo: 

Escala de inteligencia de Wechslcr (WAIS-ESP) 

Escala de memoria de Wechsler 

Test Raven 

Prueba de Bender Gestalt. 

35 PHILIP Solomon, Vemon D. Palch. "Manual de Psiquintria". Editorial El Manual Moderno. México, 
1976. p. 62 
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PRUEBAS SUBJETIVAS. 

Difieren de las objetivas en que las respuestas pueden estar sujetas 

a diferentes interpretaciones por parte de quienes evalúan las pruebas, a más de 

que los rasgos de personalidad que pretenden describir son demasiados 

complejos. 

Ejemplos: 

Inventario multifásico de la personalidad (MMPl-ESP). 

Pruebas de frases incompletas 

PRUEBAS PROYECTIVAS. 

Son intencionalmente ambiguas, obligando al examinado a traer su 

propio orden y significado a los estimules (preguntas), aparentemente sin 

estructura ni significado. Al hacer esto la persona examinada es forzada a pensar 

revelando aspectos significativos de su personalidad, aspectos de los cuales el 

mismo no esta enterado. 

Ejemplos: 

Prueba de Roschach. 

Prueba de Apercepción temática (TAT) 

Prueba de Dibujo de Figuras. 

Estudio de Cuadros de Frustraciones de Rosenzweig 
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DESCRIPCIÓN. 

Entre los exémenes psicológicos més utilizados en las Instituciones 

penitenciarias tenemos los siguientes. 

Wechsler.- Es utilizada para medir el nivel intelectual, es decir, la 

capacidad actual para enfrentarse a las demandas verbales y simbólicas del 

medio, referente a información del sujeto, vocabulario, memoria, raciocinio y la 

capacidad de realizar tareas psicomotoras y perceptivas. 

Test Raven.- Mide el nivel de inteligencia, ademés de la capacidad 

de concentración y atención. Esta basado en una serie de féminas que contienen 

dibujos de objetos_ geométricos, los cuales siempre presentan una carencia que el 

examinado tiene que localizar, se ofrecen múltiples respuestas, entre las cuales 

se encuentra la correcta. La prueba se evalúa por la cantidad de aciertos y 

errores. 

Bender Gestalt.- Mide la habilidad para recordar y reproducir diseños 

geométricos complejos, asl mismo, ayuda a encontrar posibles lesiones 

cerebrales, que en muchas ocasiones motivan los delitos violentos, como 

homicidios, lesiones y violaciones. 

Inventarlo Multifásico de la Personalidad (MMPl-ESP).- Es una de la 

pruebas més usadas; intenta medir una variedad de rasgos de la personalidad y 

de conducta psicopética, consta de 550 aseveraciones, por ejemplo: "creo en el 
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más alla", "Trabajo con una gran tensión", cuyas respuestas son en un solo 

sentido falso o verdadero. 

Prueba de Frases incompletas (ROTTER).- Trata de que el 

examinado comple!e una serie de frases cuyas primeras palabras son 

proporcionadas, por ejemplo: "mi padre fue ... ", "si tuviera tiempo ... "; permite que el 

examinado exprese de manera sistemática algunos de sus sentimientos acerca de 

su medio y en particular de sus relaciones interpersonales con los progenitores, 

hemnanos y cónyuge. 

Rorschach.- Consiste en una serie de 10 láminas habiendo en cada 

una de ellas un diseflo hecho con una mancha de tinta, cinco son en blanco y 

negro y cinco tienen color. La persona las observa y le dice al examinador lo que 

ve. Al completar las diez láminas se le pide que explique lo que determino sus 

respuestas. Está claro que el sujeto proyecta sus problemas al encontrar 

determinadas figuras que de hecho no existen en las láminas. 

Prueba de Apercepción temática (TA T}.- Consiste en una serie de 

dibujos en 20 láminas, que representan a personas en diferentes actividades; se 

le pide al examinado que explique esas actividades, y con esto él se identifica 

parcialmente con los personajes expresando sus propios temores, deseos y 

conflictos. 
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PSIQUIATRÍA FORENSE 

Bajo este rubro, pretendemos hacer una distinción entre los 

conceptos de Psicología y Psiquiatría Forense, esto con el objeto de aclarar 

confusiones. 

En cuanto a ella, (La Psiquiatría Forense) nos parece acertada la 

definición que nos proporciona el Dr. Javier Grandini" , y que a continuación 

mencionaremos. 

"La psiquiatrla es la rama de la medicina que estudia las 

enfermedades que se manifiestan como perturbaciones de la conducta humana. 

Cuando está ciencia trabaja colaborando con Ja Administración de justicia, recibe 

el nombre de psiquiatrla forense. Dicha ciencia es igual a la psiquiatrla cllnica 

aunque su objetivo es distinto, en ambas interesa el diagnóstico , el pronostico y 

el tratamiento el enfermo mental. Sin embargo, la psiquiatrla forense relaciona al 

paciente con las leyes para resolver ciertos problemas jurldicos y administrativos, 

razón por la cual necesita, además de otros conocimientos, legislación y técnica 

pericial según el avance cientlfico de la época". 

Para la Maestra Hilda Marchori, es el examen médico-psiquiatrico en 

donde se acentúa la observación en relación a una sintomatologia 

psicopatológica, es decir, es el diagnóstico de la enfermedad mental. 

36 Grandini Gonzalcz, Javier. "Medicina Forense". Editorial Joaquin Porrúa-ENEP Acallan. México. p. 161 
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En efecto, la Psiquiatria estudia las enfermedades mentales, la 

psicologia estudia tanto procesos normales como anormales (psicopatologia), 

pero hay una diferencia de grado, pues en la práctica el psicólogo cllnico atiende 

generalmente anomallas neuróticas, en tanto que el psiquiatra se encarga de la 

psicosis. 

Para ser mas claros, cuando el paciente o interno pierde el sentido 

de la realidad, es decir, cuando ya no distingue lo verdadero de lo falso, lo real de 

lo imaginario, entonces es un psicótico, que debe ser atendido por un psiquiatra, 

mientras conserve contacto con la realidad, en tanto sus problemas de 

personalidad (conducta) puedan hacerse conscientes, puede ser auxiliado por un 

psicólogo. 

TRASTORNOS ANTISOCIALES DE LA PERSONALIDAD. 

El rasgo esencial es un trastorno de la personalidad (personalidad 

son las pautas duraderas de percibir, pensar y relacionarse con el ambiente y con 

uno mismo y se hacen patentes en un amplio margen de importantes contextos 

personales y sociales) en el que existe una historia de conducta antisocial 

continua y crónica en la que se violan los derechos de los demás; se expresa por 

un fracaso en el mantenimiento de la actividad laboral durante un periodo de 

varios años. " 

J7 Manual de Psicologia ( Tramlomos Dcsadaplativosdc la Personalidad ). Edición Mimcograliadad!: la 
Dirección del Reclusorio Prcvcnlivo Norte. Dcpartamcnlo de Psicologia. México. Stf.p. 25 
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Solo en el caso de que los rasgos de personalidad sean inflexibles y 

desadaptativos, causen incapacitación social significativa, disfuncionalismo 

ocupacional o malestar subjetivo se habla entonces de trastorno de la 

personalidad. 

El diagnóstico de trastorno de la personalidad debe de hacerse 

solamente cuando los rasgos caracteríslicos son tlpicos del funcionamiento a 

largo plazo del individuo y no se encuentran limitados a episodios concretos de 

alguna enfermedad. 

En la infancia destacan las mentiras, los robos, las peleas, la 

vagancia y la resistencia a la autoridad. En la adolescencia son frecuentes la 

conducta sexual agresiva o inusualmente temprana, el consumo excesivo de 

alcohol, y el uso de drogas; en la edad adulta, a más de lo anterior, la incapacidad 

para mantener un rendimiento laboral aceptable o para funcionar como un padre 

responsable, con reiterada negativa a aceptar las normas sociales. 



SINTOMAS ASOCIADOS 

Pueden observarse quejas de tensión de incapacidad para tolerar el 

aburrimiento, depresión y la convicción de que los otros son hostiles, a menudo 

correcta. 

Existe una marcada incapacidad para sostener relaciones duraderas 

intimas, cálidas y responsables con la familia, con los amigos o con las parejas 

sexuales. 

DETERIORO 

El trastorno es a menudo extremadamente incapacitante, dando 

lugar a un fracaso en la posibilidad de transformarse en un adulto independiente y 

autosuficiente, ocasionando además muchos años de instltucionalización, por lo 

general más penal que médica. 

FACTORES PREDISPONENTES. 

Son el trastorno por deficit de atención y el trastorno de conducta 

durante la pubertad. la ausencia de disciplina familiar parece que aumenta la 

posibilidad de que el trastorno de conducta desemboque en un trastorno antisocial 

de la personalidad, otros factores pueden ser la pobreza extrema, la expulsión del 

hogar y el hecho de crecer sin figuras familiares de ambos sexos. 
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INCIDENCIA EN CADA SEXO 

La alteración es mucho más frecuente entre hombres que entre 

mujeres. 

PREVALECIA 

La alteración es más frecuente entre la población de clase baja 

de.bido en parte a que esta asociada con una incapacidad para ganarse la vida y 

también porque los padres de los que padecen esta alteración la presentan 

también, por lo tanto crecen en hogares empobrecidos. 

ANTECEDENTES FAMILIARES 

El trastorno antisocial de la personalidad es particularmente común 

en los padres de los sujetos que presentan Ja alteración. Los estudios que 

intentan separar las influencias genéticas de las ambientales dentro de la familia, 

sugieren que ambas son importantes, puesto que parece existir una herencia de 

los padres biológicos separados de sus hijos tempranamente en Ja vida y una 

influencia social de los padres adoptivos, en su caso. 
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CRITERIOS PARA EL DIAGNOSTICO DEL TRASTORNO ANTISOCIAL 

Nos referiremos exclusivamente a las personas mayores de 18 años, 

es decir mayores de edad" . 

Incapacidad para mantener una conducta laboral apropiada, indicada por 

alguno de los siguientes slntomas: 

a) Cambios de trabajo muy frecuentes no explicables por la naturaleza 

del trabajo o por fluctuaciones económicas. 

b) Desempleo significativo, por ejemplo seis meses en cinco años ó 

más cuando era esperable trabajar. 

c) Ausentismo importante del trabajo. 

d) Abandono de diversos trabajos sin tener otros. 

2 Falta de capacidad para funcionar como progenitor responsable, por los 

siguientes sintomas: 

a) Mal nutrición de los niños 

b) Incapacidad para buscar atención médica para un niño gravemente 

enfermo. 

c) Dependencia de los niños en los vecinos o parientes que no residan 

en el hogar. 

38 tbidcm p. 27 
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3.- Incapacidad para mantener una relación durable, con una pareja 

sexual, tanto si se esta casado como si no, abandono de la esposa. promiscuidad. 

4.- Desprecio por la verdad, indicadas por mentiras. uso de nombres 

falsos y engaños a los demás en provecho personal. 

5.- Incapacidad para aceptar las normas sociales. robos repetidos, 

ocupación ilegal (proxenetismo. prostitución, venta de objetos robados, venta de 

drogas), detenciones múltiples y condena penal. 

TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD MAS FRECUENTES OBSERVADOS 

EN UNA INSTITUCIÓN PENAL. 

En este apartado seguiremos de cerca las observaciones hechas por 

el Maestro Sánchez Galindo, en su obra referida, dada la claridad y certeza de las 

mismas. 

Algunos de los reclusos sufren anomallas, es decir una serie de 

deficiencias, que en ocasiones no son precisamente una enfermedad mental, se 

afirma que los internos de un reclusorio son en un 50% cono niños en atención a 

su debilidad mental. 
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También encontraremos desviaciones del instinto como son Jos 

suicidas, que tiene el instinto de conservación dañado; Jos homosexuales que en 

vez de dirigir al otro sexo su deseo, Jo encausan hacia el propio, y los que en vez 

de vivir en armonía con sus congéneres los agreden y matan, cuyo instinto de 

comunidad se encuentra dañado o enfermo. 

los neuróticos.- La neurosis es un estado de ansiedad y angustia en 

la que el sujeto sufre o padece por el deseo de hacer alguna cosa pero no se 

decide a hacerla. 

Los enfermos mentales o psicóticos, pueden ser principalmente de 

cuatro clases: 

Paranoicos. 

Esquizofrenicos. 

Psicoticos Maniaco depresivos. 

Psicópatas 

Las paranoicos son personas que sufren delirios persistentes y a 

veces alucinaciones, se encuentran con cierta frecuencia pero no en elevado 

número. Son aquellos que piensan que todo el tiempo, se esta hablando mal de 

e.llos, que todo el mundo les tiene mala voluntad y odio, es decir, padecen delirio 
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de persecución, también son los que hablan con Dios, se les aparece la Virgen de 

Guadalupe, sufren alucinaciones, ven, oyen. lo que no es real. 

Los esquizofrenicos son aquellos enfermos mentales cuyo mundo 

interior está totalmente disociado y desorganizado; son los locos de manicomio 

que se creen un gran personaje de la historia; que creen que les han sido 

cortados los órganos genitales, que día con día su cuerpo se va transformando 

en algo diferente. Estas personas ya no tienen vida de relación, todos sus 

instintos se encuentran seriamente dañados, no pueden amar atacan sin 

explicación sin importarles el daño que causen o que les hagan; no les importa 

qtie clase de alimentos ingieren ni como, son personas que viven fuera del Mundo 

real. Estas personas son de hospital psiquíatrico, aunque se les llega a encontrar 

en las Instituciones Penales. 

Psicóticos maniaco -depresivos.- En este estado la persona siente 

impulsos se hacer repetidamente una acción y no puede controlarse, las personas 

se hayan sumamente deprimidas; siente que son culpables de todo, que no tiene 

objeto vivir, por lo que tienden af suicidio, la característica básica de estas 

personas es ir de fa constante manía a la depresión y viceversa. 

Psicópatas.- El Psicópata corresponde en mucho al loco mal descrtto 

por Lombrozo, Para las distintas ciencias relacionadas corno por ejemplo: la 

psicología, la psiqui~trla, criminologla y el penitenciarismo, este tipo de personas 

son de sumo interés por que aún siendo personas inteligentes y con posibilidades 

de una vida normal. son reacios a cualquier tipo de normas (morales, jurldicas, 

regiosas, sociales), y ocasionan ciertas dificultades en el medio social en que 



CONCLUSIONES 
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viven; este tipo de personas son frecuentes en las Instituciones Penales, en 

donde siguen causando problemas, no quieren trabajar, no respetan la disciplina, 

no asisten a la escuela, y a pesar de las terapias a base de fármacos y 

psicoterapia causan problemas, insultan al personal, tiene relaciones con los 

homosexuales, violan el reglamento como reto, engañan para sacar provecho de 

todo. 

Tanto los paranoicos como /os esquizofrenicos, los maniáticos y los 

psicópatas no se dan cuenta de que están enfermos por eso son excesivamente 

peligrosos y causan ciertos problemas en las Instituciones Penitenciarias. 

El tratamiento recomendado para estos sujetos, consiste en una 

estricta vigilancia para que se cumplan las prescripciones dadas por los 

psicólogos y psiquiatras también se recomienda una reclusión en zonas y celdas 

separadas . Aqul es conveniente subrayar la imperiosa necesidad de que se 

reabra el Centro Médico de Reclusorios, remodelando previamente la llamada 

Cárcel de Mujeres, pues el haber trasladado a las reclusas de está al que fuera 

Centro Médico de Reclusorios de Tepepan, a constituido un gran error. 



• 106-

1) Hoy en día la prisión es, en grado sumo, cuantitativa y 

cualitativamente, la más importante de las penas. Millones de 

personas en el mundo y cientos de miles en nuestro país se 

hayan privadas de la libertad. 

2) Las Prisiones y Penitenciarias constituyen controles sociales 

muy necesarios, ya que sin ellos la violencia se habría 

apoderado completamente del mundo, porque la mayorla de los 

seres humanos no acatan de manera espontanea las diversas 

normas que rigen a sus comunidades. Vivimos en sociedad pero 

siempre que hayamos en peligro de ser agredidos o robados. 

3) Aún con lo anterior, las Instituciones Penales se hayan en crisis; 

las ideas sobre Readaptación Social que han dominado en la 

teorla penal, no han prosperado desgraciadamente todo lo 

deseable en Ja realidad penitenciaria y mas aún a las 

Instituciones Penales (llámense cárcel, prisión, penitenciaria, 

reclusorios preventivos, centros o instituciones de readaptación 

social), se les atribuye valor criminógeno y se les acusa de 

ineficacia para el tratamiento del delincuente y para la 

prevención del delito. 

4) Afirmamos, sin embargo que es necesaria la privación 

terapéutica de la libertad con ciertas restricciones lejos de estar 

a punto de desaparecer, la cárcel, en sentido genérico, se 

afianza; ni la despenalización de ciertas conductas delictivas, ni 
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el surgimiento de los llamados substitutivos penales, nos 

permiten pensar en una próxima supresión de la pena privativa 

de libertad y por tanto de las Instituciones Penales. 

5) Se ha comprobado, atreves de ta historia, que ta reforma a los 

sistemas penitenciarios, sólo se produce frecuentemente, como 

una respuesta a una crisis violenta; /os motines, las evasiones, 

/os homicidios intramuros, los suicidios, la farmacodependencia, 

prostitución y la formación de bandas delincuencia/es y otros 

problemas de la sociedad carcelaria son fenómenos corrientes y 

aún crecientes en estos días. 

6) Es necesario dejar de aplicar la pena privativa de libertad 

indiscriminadamente, toda vez que en /as condiciones en que se 

hayan actualmente los centros de reclusión, tanto físicas como 

operativas, en lugar de readaptar a una persona se le está 

desadaptando, lo que indudablemente esta repercutiendo en el 

aumento de los incidentes delincuencia/es. 

7) Debe de ser obligatoria ta clasificación tanto criminológica como 

penitenciaria en las prisiones preventivas y en los centros de 

ejecución penal, estableciendo un perfil criminó/ogico lo más 

exacto posible, para lo cual se debe capacitar permanentemente 

al personal penitenciario y acentuar el estudio del manejo de la 

psico/og/a criminal, dado que no se debe tratar igual a quienes 

son diferentes, (internos de baja, media y alta peligrosidad}, 
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pues ello es falto de profesionalismo, inequitativo y 

anticonstitucional. 

B) Es de extrema urgencia reabrir a la brevedad posible el Centro 

Médico de Reclusorios y rehabilitar la Cárcel de Mujeres. 

9) Se sugiere la creación de convenios de trabajo ente las distintas 

autoridades penitenciarias y la Universidad Nacional Autónoma 

de México. Convenios que pueden versar sobre los estudios 

clfnicos, criminólogos y psicológicos que se deben realizar a los 

reclusos, teniéndose las ventajas de que por una parte dichos 

estudios tendrán mayor imparcialidad y por lo tanto serán más 

exactos y eficaces a sus objetivos, por otra parte, estos 

convenios generaran recursos a nuestra Universidad y as/ se 

aprovechara más efectivamente el enorme potencial humano 

con que cuenta nuestra máxima casa de estudios. 

10) Por último, es indispensable que la organización de nuestro 

sistema penitenciario guarde la debida continuidad, a pesar de 

los cambios sexena/es, pues el que no se haya llevado a cabo 

esto ha contribuido de alguna forma al deterioro del sistema 
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PRESEH TE. 

ANTECEDENTES: En: atencl6'n a su oficio 1071 
de, fecha .19 de ~oviembre de 1992. 

Con relacÍ-ón a ·'su atento oficio citado en 
antecedentes, se remite a Usted'. el tstudio de Personalidad que 
le fuE practicado a ANTOflii:' ·, quien tiene nú
mero de proceso 

" ¡ 
RESPETUOSAHCNTE. 

surRAGIO rrECTI liO:. 1/0· R 
SUB.DIREC.TEC. DE:L RECL • 

¡ ...,..:;.):' 

~-·~:·~~ ~ AU:HAfl coR·Trs& ..... 01.4· 

'.:.. t"5S 

t ·. 
c.c:.p.- LIC. LE:ONAROO BELTRAll SAtlTAtlAt o:.rc::tcr·l!c la 1u'°titu

ci6n.- Pdra su superiór conoc1r-;i~nt:o.- Ptc. 
c.c.p.- Expediente, 
c.c.p.- Archivo. 

EAC 1itp 



ESTU!'IO CLINJCO CRIHIHOLOGICO 0[ PERSONALIDAD 

lrtST 1 TUCJON: 3.:.c.::.::..:·1.c:i::. 
He. DE uP. e.o.e.~ 
FECHA DE onrnc10H: _____ _ 
FECHA DE IHG!!ESO: ______ _ 

FECHA OC: ESTUDIO: ______ _ 
OORHITDRJO: ________ _ 

t 2 - SOBRE NOHaRE IS)-----------------
~~3:- su:>: L...:..scUI.I:tC 1.4.- EDO. CIVIL: tr:::.:c:; ;.!3:c. 
-;\s.- ED.\D: -~2~4~ ... ~~~c~s ____ 1.6.- .HACIOHALIDAD: i:::=:e1.:;..;,. 

?.~ ... ~t LUl"J.R y FECHA DE HACIHIEHTO: _,,_D,._.Fo.:.·~'"3"'1~!:..,..Y~/o~·a~.-------

... ;.,~"OO;ii'tJLJO: c:.:.:..:.rc:: :~!.e F.:2.D:lic . 

Jtf.L ..... .. CCl. C3? • .::RJ., :DZU:i. c·: ... -...rrü'ZLCC • 

. 1~9·.- -ESCJLAAIOAO: s:c;m:.;..q1;. cc.:::r..-.:..:... 
1.10, oc1.PACJOH: c::o ... -= ..... J.:::RC 1.11.- RELIGION: ___ .. :··~"~'=~'~º~··~-

1.12.- DE..ITO (S) IK'UTAOO IS) lfJTIYD DE rQOCESO: ---------

. 11... AS.>ECTOS FISICOS. 

rs:rc-.:.:::·!'"':c: :::r.::a3c . .:.:: .. ;.zc. c:c.,,,:'ilD-S :ic. r .. ·r:J0 .J_;s ":C. 

-=3 



-. 

,----~~-----------------~ 

•' ·¡ 
'¡ ., 
¡ 

-1 
~' 
,1 

!' 

, 
'.] 

···' 

'1! , 1 ., 1)' 
ji· 
!. 

e 

1 

1 

1 
i 
l¡ 

111.· Alf!ECEDENTES CRIHJNOlOGICOS. 

3.1.-. ANTECEDENTES DE COflOUCTAS PARA Y ANTISPCIALES REFERIDAS POR El INDIYIOUo: 
':.\3.~:·:1S'~ r :?e, ..:.:.cr:.r:!s;:c r..t=I:L"r .... :., z~:r:.:i:•1,;.:\::.:S: J..;iti:t:~r!'.a.: 

:. ... ;:r_":t::::::t:A.iA 19 .;.:·cs. Ecrr;;o:·.=.:.:L.-..:i !:C, :;r .~:.:. ::z:o::.c fü:Ucx.: 
.::s ce:: ?JC.3:'::;u::.;.s. 1987 R .. C.Y:L":.11cn:·z K'R .r:::n:i .• ~IVA L:.._!g 
;,r .. ::~;¡,, UN DI.A B.l.JC FIAl'fZA. .: 

1991 Ji..:í;.Z: ..... v.sun DL":?:diDC 3 LL.S DIV~sos ¡;E BC»c y Et'RT ni 

~ ~~~11~~ 3 ¡;~.;,s I1'.1CITCS erra Sf CtT~TU:BCU rn LL 

3.2.· ANTECEDENTES DE CONDUCTAS PARA Y MITJSOCIALES fA111llARES: 

~ ~5~.~ t~: 
. .,_~¡-·· CLASIFJCACION POR ANTECEDENTES tlUHJNOLOGICOS. 

PRJHARJO: 'RE1ttc10EHTE GENERICO: •'•. -·'.,; r·· 
REINCIDENTE ESPECIFICO .zz' HABITUAL: _____ _ 

~lJU~ CRIHINOGEHESIS. 

J l'l!:lUli5.1.- AREi\ BIOLOGICA 

5.1.1 Mif(~rDE:NTES llE!l(OD rJJlllll.RES OE lMPOÍtfAhCIA CRJl'llNOLOGICA. 
Sl NO __ T.J~a,,__ _______ _ 

ESPECIFIQUE _________________ _ 

5.1.2 ANTECEDENTES PERSONALES PATOLOGJCOS DE IMPORTANCIA CRIHINOLOGJCA. 

SI--------- NO X:X 

ESPECJFIOUE ------------------
5.1.3 ACTUALMENTE SE ENCUENTRA: 

SANO __ ,,.,_ _____ ENFERHO ----------

ESPECIFIQUE:------------------
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s.2 •• ARE.\ PS!COLOGicA. 
s.2.1,.COEFICliNTE INTELECTUAL Sü?-:.:c .. :. :-:.3·:~:( :·::::·c. 
s.2.2.- DAÑO ORGA~rco ____ :_i<_··------------
5.2.3.· ESFERA DE LA PHtSONAllt>AD -37".:i.. .. : ... :3:;:¡_1:;...;?.!::1.,,. .-.:...:;e~.: . ..:.".., 

~s:-2 ... ::?~:: ::-:v ... 1:: .. ..:r..::c:: . .:.... rn xr:...:·:.:,::::..-.•. L-. ::-.l!!:::'?-6 
C:cn, c..~.~t.::r. . .D ¡;_¡;..:;.e:;.... c~:;:-Rc: .. ::..; ~: :·.r.:o z.::.....,rc-:!4 
Je, Vtl!l'lYC • ..:.~c::.UJc ;.:,;¡ :..:,;:z:cN, nc:.!~IC :;.; SI ¡ !Si~C 
E l!:':..DZCt:.:.DC' .o::ca D::Ei:'lli::.!JCíA, 3.;.:;o:n:.:cR r..: ~~:.-e, ;.=;..:Rc-
32XUJJ., ;..::-p.c~c¡:.;. ~:::.R:r:::::iClA, ::t •. '.?.CY-.... CT ... ::c=:i:....s, !1C CC[ 

r¡w::;vc nr :-zc:zi::::L, ce =.cc;.:;:-;.:-1us:.c, :ti: ~..;1:.:::. . .L :a !l! 

s.z.•.· 01.lúkOSTlCO PS.JCOLOG!CO :~"L?.CSI:i :;::. ..:.-~~::-..Jt. 

~~~.3.- AREA SOCIAL. ', 

L(%t3.1.· Dl~AM~.:~ ~-= ~~ ADAPT~~Jo~ ... ~~CIAl: ::i;..:::::c P • ..: ::J;_lf n:.r:;.-
-~.';. R-C' _ .... CJ..~t::.C (P •. Im.:. L ... _.C) p::,~ ::::;.;..,j:::,,.;J: ': C:J;,..'.'.l~ 

~ t··:;~~~~~~~~~:~~"~fi~~~:~;~;~~~~~~~~;::~;º~\fü~~ 
'.•:'Re· H .• :'l'A ~;:r:ss t.;; s.; _._7_.1c.cn. 11.::..- _,c.t.:.c •.. t. -~< L-c. 

.DlC-!l:~Jr, zc:·:..;. L'R3 .... !IA !IE íJT .... e:íl. ~.!.~.i..L._ .. 
,JMob•=tr-..;._-----------------
·E'!'At.--------

YI .. - DESARROLLO JNTAAHtSTITUCIDHAl. 
-::e: :::i:c:"'~C ::; ~'.:,;:; v:_~t:::s cr7? ::= c:u.:~l.'t. 
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VII.• YERSIOff DEL DELITO. 

7.1.- YERSIOH Jl'R10JCA 

7.2.- YERSION DEL INTERNO (A) LC ;.cuu:: !IZ D:::~cs :D: RC3Ci1 

1 o D~ RC3C ~ uzr;,, '.:AREJ'A !I::. !fC\'ICS. 2° ~C3C J.. l':-4 P.ESl'At'P.JJi

~E. z:; DC?r.E z::: '2C9 • .RC' ilitAJ.:s, :.nL ... "llC z.: ..::..:cz-:::vc, sr- ,. 
:u:;s:i .. .::::~r:: ..:.... cc.:..:i;..:r;.. n: 2 :t'JZ1·cs, .:.:.::.:n..:.z.....ac:-: .... r;. r}z:'
TZ CCN ARr ..... s DZ Fl!ZGC. no ;.c::..?l'C I:!C!TC. 

u. 

1!!11~·· .:.·· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~•-·:;:::. 10. 

~ \5~ 
-~-~:;~. 

j :cc. ••••..•• ·.,".'~ }"·•····~~JMUOOlAGNOSTJCO .... . ~ .1\~":t>r.Loro..:J.o 
..... ~c:uc D.:. 24 A.:.cs, e:tir:r lIBP.3, c,..rr:rcc, 

.g;~~~,.A. !' C:.:!? J..J::RC. n:::r;c:::;:: .. _z .:s:-:.c:.l"It..:O 10. 

O)·F.":~ 1.c-:sJ.Dc ::o. n:v.=Rscs n: RCilc Y PC'.:.sr1..c:::c1 !J= ..;:.¡::. DC.-.I3IDA, 
?!SI~.;.:...:."'.::'E Jli'!::Y.i~C' CC."4 ... n;:c,!·sr: u::: .. ':9!C::S :n '.!.'4T!!.: • .r.::s, 

:z~ nf :t.:~b:J: .Ji~c~gc~. S::~f ~f ;._::fü~~:~~~ ~C"~~;~~J~!~~~ 
:> . .:..s u:1 cc.~:u..__:;:·!:; :::x;,;;,_(,,"n·"i. ="J:-:...~:c:? :-.r Tl-~.::::~rc r.:urc, 
~( l-"~Y DA... e CR~J...'ilCO, SE:~;:;iCF..Jit;-:T: .... ,n¡;:,c~.CA., 1:::1·:;:TlvA

¿;;:;ClT.".lJ1. :;cR TCL::" •• .r.:::: ....... !.\. i?.U~T~:.;.1,;IL;1, C • .E;. ... Tu . ...:. u'S JJE!i..!:¿ 

KA y C.:CtlTntL n..: 1: PuLSCS L:.uIC-BAJV, vc:!Tj ve .J.li.1>..u2u!.'i-11C, -

E::1 S~UU.Ll:Ci! .uE JRt:rC, P_·.¡;~CS~.i,.l, < • .:ltt V::.:1,.;:;. L.":'.J-::JUZJtCL\ 1 -

:ll'lnCY.::uTA :tCRiu..S, ne· cc!tf'::c.c.1.IVO lll hCST!L, CC!i &C\i::.:.'T.,~ 

l..v, NC J.J.B::.t.ID.nD hl nlDIFJ.-nCL;. AI~cr::::v,;., ?i'UC!.EC .r.U:ILL<f.

FR~IC mcu..:1:::.rocp~;.::::mz .r::-:;..uo) ¡Zffc .Ur:'z.GJWJC 1 q: .. ,;,xu.,e 
U.DO, :rucUC' ::sZ!&n- ..n-,. ccnq-:-.1•0 IN.., ·c., .:OC GffuJ,:r±z,d)e¡-
SI DESi.:Rulu!i ... JJJ:Ll.:.H, !JlVz.L SCCIC:l:C,1(11..!CC •·?ulP=Bó~u Y ZC 

CC11T.:111IA 3.:.V..::P.;:;iO t".i.aI....1. ;,i.:JA. 
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CAPACI04D CRIMINAL t:ZulO 
ADAPTAS l l 1 DAD SOC 1 A-L--'.=.:su"'1"0'---------

1'101CE DE ESTADO PELIGROSO-"<-i~:o1 ... c,_. -------

u .. lRATAMIEIHO SUGERIDO. ••• .... 
c~C :: .. ce~ GllU.t'C ALCCn~,....1cos .. ~:.u.es, i.:.sv?.i.l. 

,. 
~ l - PRONDSTICOS. 

·~ ~ Í: .... INTRAINSlllUCIONAL. 

---::;.:, , FAVORABLE XX: ; 

~ i· POR QUE rtC n.t..'Y CCriDUlrJ.'.11.S :~~c:c~. ó:>:E .t.:!CUE~'T • .;. ve-
,) 1 ... DESFAVORABLE dS!dA.UC i1i AR ...... S_ v;:;; .. zs, ce •• L-.C."-A .• L..-. 

' ::: J . . POR QUE 
~C .. .). .... EITRAIHS_ll_T_U_Cl_O_NA-l-.-----~f.-.. -------

-== ... , .. · ~....-_.· FAVORABLE =-~,;¡,~~~~-~ ?, ~POR QUE ..1.!:TnC:Yiur;. ai.:?....;..s, !IC iiX..r.;~.!\..S(CllJ.}:.,. 
OESFAYOR-.BLE --------

"~ 

POR QUE --------..,.----------
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-
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RF.CWSORIO l'REVENl'JVO 

c:mrno DE OBSEllVACIOO Y CLASlFICACION 

DEPAR'IAll!M'Q DE PSICOLOGL\ 

lNSTRIJCCIONFS: 

Hora de Iniciación ••••••••••••••••• 

Hora de Finali? .. 1ci6n •••••.••••••••• 

A continuación figuran se.senta frases incanplctas. Lea cada una de ellas y e~ 
plételas e:Jcribiendo lo prinr.?ro que se le ocurra. Trabaje con la mayor rapidez 
posible. Si no puede ccmpletar un 11iten", encierre el núnero en tm círculo y 
vuelva al ~ro más tarde. 

NOMBRE EDAD 

1.- Pienso que mi padre rara vez 

2.- Cuando llevo las de rder 

3.- Siempre quise 

4.- Si yo tuviera autoridad 

5.- El futuro 9'.! parece 

·6.- Los hoobres que son mis superiores 

_ 7 .- Se que es tonto, pero teneo miedo 

8. - Pienso QUC lU1 verdadero amigo 

9. - Q.i.ando era niño 

10.- Mi idea de una wicr perfecta 

11.- Cuando voo a un hanbrr:...ly_Lll1'1~!._!'!lllll~jc~r__,,,jun"'-'t"os"-,------------------

_!k._~1 con la mayorí;• c!e·_._l,:!:"""-..!f-"'11"'"!.i!.2!'..!i!!n·'C!."L-!l-"a-'1m"'·"'ª'----------------

13.- F.n el trabajo~ llevo 11~or:_ECQEOO!!___ ____________________ _ 

14.- Hi madre 

15.- llarla cualquier cosa por olvidar la vez que 

16.- Ojnl/i mi padre 



17 .- Creo que tengo capacidad para 

18.- Sería ccmpletarente feliz si 

20.- Anhelo 

---------------------~-------"'--------_2"'1,_,.c:.-~fu,,_,!,_,,a'-'e'ó;scue,,,_,."--"1ª"'"'-"'uu"""'--"'"""=·""'"t.,_,r~o'.!!s ____________ __,_..:·.:¡·:--~·i·;: ·:·~- _ 
----------------------------~_"_,.;.:.!._-___ -- --- . 
22.- l.i mayoría de mí:; ~s no saben que teneo miedo de 

23.- No me gusta la ecnte que 

24.- Antes de la guerra, yo ·--'-----

_,,_25,,_.,_--"C"-reo=_,.quc""--'lll"'--'may=ceº"-n'-''ª'--"d=e-las='-"'chi,,,·,,,cas=•"--------------:-.-. - .. '."'~·r.::-:-:::- _L·-._..:.._ 

26.- Mi opiní6n sobre la vida matrim:mial es 

27.- Hí fmlília me trata caro 

-:·-:~--·-·--

-28~.:.:· -::....!Las~.Jpe~rE:•""""="'-"coo""--"las""--_._,gue.,,,,_;t"'r"'a"'ba,,_1.,·o'-"'son=----------- __ --·-. - .. -. _ ---:·· --. 

29.- Hi madre Y__:fE___ _________________ ---- - --
·.·~ _.:...~:-.... : -- .. - . 

_30~-c:-:..!!H!_Í_Ema~yoo~r'-!;e!.rr!'.!o~r~fue~--------------,..--- -------·-. - . : •. -
---------------------· ::.:..:.:.:.:..·,·---· --· --- - -

31.- Quisiera que mi~---------------·--·--···-

32. - Mi mayor debí li~.!"J!l es ·------------ ------
------------------------'-~ '-'-'-"- -· 

33.- Mi mtbici6n :.~tp. en la vida'-"-----------~--:.:.._ .. __ .___ .: · 

---------------'---'-'-'----·---
34.- t;a~,!:__quc trabaja ~!1~01.1~·-------------·· ---· -· 
35.- Alsún dfo yo 

36.- Cuando veo venir a miU"!!.e!!feL _______ _:__:_=.:.::.=-'-'--

37.-~a perder el t~r ~de"-----------,------
· . .,::; ... ~ 



39.- Si fuera joven r1tra ~'"'''-·----------------_e,_,----,-----
40.- Creo que la mayori~ <J.C' lac; mui,_e_rc_s _________________ -,-__ 

41.- Si tuviera rekc:ic-n"!!; ,.,e.males 

42.- La mayoría de las fami Iias que _conozco 

43.- & gusta trabaj.'.lr con f?('rsona.s 

44. - Creo que la mayoría de las madres 

45.- Cuando era más joven, DE sentía culpable oor 

46.- Sienlo QUI? mi p.1dre es 

47 .- Cugnclo la suerte me es adversa 

48. - Cuand.0 doy 6rdcncs a los demás yo 

49.- Lo que más quiero -~-·~··"'--'vi"'·"'da,,_ _____________________ _ 

50.- Cuando sea m.is viejo 

5L- Las personas qce cons,_,i"'d"er'-'o!.-'!!nu!:·se.....:su=pe"'r'-'i"'ores=,__-----------------

52.- Mis t.crmrcs 1::2 'Jblignn a veces a 

53.- Cuando yo n.:. C-"':'·l"lv ~~r~'"ªO..•..!IID!!!·~s-'anu"""·!o<rps""'---------------------

54.- Mi recurdo infimt~.l wás vivido 

55.- ID que llEr.os lll:' ;~tn~""~..!l!!ns"--"•"'~j"er'-'es='---------------------

56.- Mi vida sexaal 

57.- Qlando era niii0, mi frnnilia 

58. Las personas que trnbahm habitualm:-nte connigo 

59.- He gusta rú. Dl?f'!:"t"''LtJPS~C!?_O __ . ______________________ ....,.., 

60.- Lo peor guz h~~ .. Jhn.!;1.'!3!:t''-' ~aho~r"'ª'------------------------; 



¡uíliilrc;uw.v vE MEXiCO 1 L. . 
~ DIRECCION TECNICA 

- -------------., 

ESTUDIO PSICOLOGICO 

INSTITUCION: _____ _ 

N2. EXP. EN e.o.e.: ____ _ 

I -.FICHA DE IDEllTIFICACION: 

NOMBRE: EDAD: 
ESTADO CIVIL: ESCOLARIDAD: -
LUGAR DE ORIGEN: OCUPACION: ___ ------
DELITO(S): -

· SOBRENOMBRE: INGRESOS ANTERIORES: 

lt-.~PARIENCIA FISICA Y ACTITUD ANTE LA SITUACION DE ESTUDIO: 

Jlt-.PRUEBAS APLICADAS Y FECHAS: 

1-. 
2-. 
3~. 
4-. 
:1-. 

m:-.EXAllEN MENTAL: 

l - . CONCIENCIA : LUCIDA Oéii<UBlcAOA 
2-.0RIENTACION: TIEMPO ESPACIO PERSONA 
3-.ATENCION: CONCENTRADA DISPERSA 
4- .MEMORIA: 1) MEDIATA 2) INMEDIATA 

CONSERVADA DISMINUIDA 
TRASTORNOS: SI NO CUALES 

:!-.PENSAMIENTO: 
NIVEL : CONCR>:TO FUNCIONAL ABSTRACTO 

CURSO: NORMA'. RAPIOO LENTO 

CONTENIDO: LOGICO COHERENTE CONGRUENTE 
TIPO: DEDUCTIVO INDUCTIVO 

TRASTORNOS : SI NO CUAL.ES 

6 - . SENSOPERCEPCION: ADErAJADA DEFICIENCIAS 

TRASTORNOS: 
7 - . LENOUAolE: CONVENCIONAL TECNICO OTROS 

TRASTORNOS: SI NO CUALES 



-3-
XI.- FARMACODEPEHDrn'.': ': 

rm __ _ ANTECEDENTES ____ _ 

TIPD---------------------------
GRADD 

Xll.-DESCRIPCIOll DE LI, OI:/,\MICA DE PERSOllALIDAD: 

Xlll.-IMPRESIDN DIAGNOSTICA: 

XIV •• PRONOSTICO: 

INTRAINSTITUCIONAL: 

FAVORABLE. ______ _ DESFAVORABLE _____ RESERVADO ____ _ 

CAUSAS:, ___ _ 

EXTRAINSTITUC!rNAL: 
FAVORABLE. _______ _ DESFAVORABLE ___ _ RESERVADO ____ _ 

CAUSAS: ____ , 

XV.- SUGERENCIAS DE TP.~.Tl\MIEiHO Y/O CANALIZACION: 

XVI.• OBSERVACIDllES: 

A.· EGOCENT~!§!'.~: SI ( ) NO ( 

B.· LAB:LIDl.!!_,,_,P'f':.:;E::.C'-'Tl,_,V.;:'1,_: ___ .;:.Sl:...1.(.......1.!c..·------"NO::.....(__,'-------

C.- llJOIFF.~~:'.9.iw:Z~CJ\~.~!.:: ___ S:<il'-1.( -L------Nw0'-'"-1 -"------

ATENTAMENTE 
México. D.F .. n ác de 19 

/!'; ilihE n;;,;PLO;TO DEL PSICOLOGO RESPONSABLE. 



to.bro: __ _ 

Ooniic111o Partir.ulcr: 

Calle:_;·----------------"'"'°"'-·----
Colonia1 ____________________ _ 

Z.P. 

Greda .~i:l'IP ~>.J F.:~tooios: ______________ _ 

Fecha do rl~imiento: ________________ _ 

lugar de origen: _________________ _ 

Nocfonalidlld• ___________________ _ 

P n IJ li o·' 
D" 

1'1•rr• Gul lle• Wal), lBflllJl<~ \fts<?cT) 
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