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INTRODUCCION 

En Ja época actual el índice delictivo se ha incrementado notablemente, 

se ha adoptado como solución al problema la represión del responsable de la comisión 

del ilfcito por medio de la pena; incluso se ha incrementado ésta ~ltima sin resultados 

positivos, ya que no nos hemos preocupado por la prevención de Jos delitos y Ja 

readaptación de los delincuentes. 

Si reflexionamos un poco, conclujremos que para poder prevenir el 

delito debemos modificar una serie de circunstancias que propician la comisión de los 

mismos. Nuestro país atraviesa por una grave crisis económica, lo cual· propicia que no 

en todos los hogares exista lo necesario para subsistir y satisfacer las necesidades 

primordiales de los miembros que los integran. Somos un país sobrepoblado y ello trae 

como consecuencia que no se cuente con Jos empleos ni servicios suficientes para toda 

la población, lo que también origina que Ja población se subemplee y se encuentre 

marginada, habitando en cinturones de miseria o ciudades perdidas en las que no 

cuentan con los servicios necesarios, tales como drenaje, luz, agua, etc., y por Jo 

tanto, sin la posibilidad de acudir a Ja Escuela a recibir educación y capacitación para 

una vida mejor. En otros casos, al no conseguir empleo se dedican a la vagancia y 

mal vivencia. 



También se vive en la actualidad una iiave ctllia f'amlllar, las famlliu 

se han desintegrado ya que no es su6clente que el padre salga a ~ar, tamblbt la 

mujer ha tenido que salir a ganar el sustento descuidando a los hijos, quid se a c1' lo 

necewio económicamente pero no afeclivamente. No hay una buena convivencia entre 

los padres e hijos, por lo que los miembros de la familia tratan de evadir su realidad, 

sus problemas familiares y económicos, acudiendo a los antros de vicio que tanto han 

proliferado en nuestra Ciudad, o se refugian en la droga o el alcohol; llegando muchas 

veces al delito bajo el influjo de alguno de ellos, ya que asf tienen valor para cometer 

delitos. En otras ocasiones, recurren al delito para obtener lo necesario para comprar 

droga o alcohol; otros encuentran en el delito, la solución P'll1\ obtener ftcilmente lo 

necesario para subsi~~r •. 

Pasando a la readaptaci<ln del delincuente, l!sta no se ha logrado debido 

a que se aplican estudios de personalidad muy escÜetos ademlls de que son practicados 

por personal que no se encuentra debidamente capacitado para su aplicación. Al no 

hacerse un estudio de personalidad veraz, el Juez no puede individuali= 

correctamente las penas y medidas de seguridad y mucho menos, se puede determinar 

'el tratamiento de readaptación social a que deberá someterse al individuo, agregando a 

lo anterior, que sólo se somete a tratamiento de rcadaptacldn al sujeto que ha sido 

sentenciado, no ase a aquellos que gozan de la libertad provisional o han resultado 

absueltos. No se le ha dado la debida importancia a este estudio y no sólo nos sirve 

para determinar la peligrosidad del delincuente, sino que tambi61 es un gran apoyo 

para la clasificacidn de los delincuentes en Jos lugares en que se encuentren internos 



purgando la pena a que han sido condenados. 

TodO lo anterior ha oaosionado que lu drceles 1e encuentren 

sobrepobladas y se origine la crisis penitenciaria que actualmente nos aqueja. Hay 

sobrepoblación carcelaria, con el consabido hacinamiento, insalubridad, desviaciones 

sexuales, etc. La insuficiencia de empleo para los internos, mismo que incluso no es 

obligatorio, permite que el sujeto al encontrarse ocioso, emplee su tiempo libre para 

comentar con sus compaileros acerca de la forma de operar en la comisión de los 

distintos illcitos y en lu¡;ar de readaptarse, se profesionalir.an en la comisión de delitos, 

volviáldose alln mlls, peligrosos para el conglomerado social, que cuando ingresaron a 

estos centros. 

·Debemos ·negar a la conclusión de que nuestro Sistema Penitenciario no es 

funcional, en virtud de que no cumple con su objetivo primordial, es decir, la 

prevención de los delitos y readaptación de los delíncuentcs. No podemos dejar de 

considerar que el Estado eroga demasiado para la manutención de estos centros de 

: readaptación sin ninglln resultado positivo, ya que mientras no se dé una verdadera 

solución al problema de la delincuencia, ésta se seguirá incrementando y seguiremos 

viviendo la crisis penitenciaria actual. 



El pi:esente trabajo tiene por objeto, reflexionar respecto a la 

trascendencia que tiene la correcta aplicación de las penas y medidas de seguridad pai:a 

la readaptación del . delincuente Ja cual no puede darse, si no se ha aplicado al sujeto 

activo un correcto estudio de su personalidad por personal capacitado para ello, mismo 

que nos lleve a oonocer las causas por las que llegó al delito y determinar el 

tratamiento de readaptación aplicable al caso en concreto. Asf mismo, podremos 

determinar las causas concurrentes en cada caso, Ja frecuencia con que se presentan 

estas causas para tratar de darles una solución y prevenir los delilos atacando el 

problema de fondo. 

LA SUSTENTANTE 



CAPITULOI 

LA PENOLOGIA 



J.I DEFINICION Y CAMPO DE ES11JDIO 

Eugenio Cuello Calón define a la Penología como • el estudio de los 

diversos medios de represión y prevención del delito, así como sus métodos de 

aplicación y de actuación post-penitenciaria "1 

Según Raúl Carrancá y Trujillo • La Penología estudia las penas en sí 

mismas, su objeto y caracteres propios, su historia y desarrollo, sus efectos prácticos, 

sus sustitutivos y lo mismo hace con relación a las medidas de seguridad "' 

Luis Rodríguez Manzanera, nos dice que • Ja Penología es el estudio de 

la reacción social contra personas o conductas que son captadas por la colectividad ( o 

por una parte de ella) como dañinas, peligrosas o antisociales "' 

El Consejo Técnico de la Facultad de Dcrecllo de Ja Universidad 

1 CUELLO CALON, EUGENIO. .. Penologi.a • • L•• pen•• y medid•• d• 
•eguridad y au ejecuci6n".Editorial Porrúa. P.p. 8 

2 CARRANCA Y TRUJILLO, RAUL. "Derecho Penal Mexicano" (Parte 
General). Editorial Porro.a. M6xico 1986. P.p JS 

3 RODRIGUBZ MANZANERA, LUIS. • cri.Jliinoloqta • • Editorial Porrd• 
la. Edici6n. H6xico, 1979. P.p. 74 
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Nacional Autónoma de Mbtico, aprobó la siguiente delinlcldn de Penolo&fa: • es el 

estudio de los diversos medios de represión y prevencida del deliro (penas y medidu 

de seguridad ) •• 

Tomando en cuenta las definiciones anteriores, se puede definir a la 

Penología como la rama de la Criminología, que 11e encar¡a del estudio de las formas 

de reacción social frente al delito ( penas y medidas de se¡uridad ), sus antecedentes 

hlstdricos, su evolución, sus fonnas de ejecucidn y su fundamento jurídico. 

Para Luis Rodríguez Manzanera, la tem,tica general de la Penología es: 

la reacción social ( concepto ); las diversas formas de reacción social; la reacción 

aocial comunal, reli¡iosa, política, moral, convencional, etc.; la reacción jurídica 

organizada, la pena, definicldn, naturaleu y fundamento; las medidas de seguridad y 

la diferencia de estas con la ~· la clasificacidn de las penas; el estudio de 

eaila pena en putlcular ( Cljlital, corporal, pecuniaria, labonll, infamante, etc. ), los 

11stemas j,en11eneiarim; 1as medidas de quriclad; Ja c:lasificacidn de 1as medidas de 

1e1uridlld. 

Podemos decir, que la Penología se encarga del aidlisis de la eficacia de 

las penas y medidas de seg~ridad y de los fllSultados sociales, económicos, políticos, 

psicológicos y flsicos de ambas. 

3 



1.2 EVOWCION HISTORICA 

En cuanlo a la naturaleia de la Penologfa, encontramos Msicamente dos 

9endencias. 

Los que la consideran como una ciencia autónoma ( Tratadistas 

europeos ), y 

Los que le niegan autonomía ( Sus exponentes son principalmente 

nortcamerlcanos ) 

AUl'ONOMISTAS 

SEELING, opina que la Penol~ es una ciencia autónoma a ta que 

tambi6I pertenece ta Ciencia de lu Prisiones. 

CUCHE, la identifica con la Ciencia Penitenciaria, considerándola 

autónoma. 

4 



HURWITZ, sin dar una definición de . la Penologfa ni señalar sus 

akances, en su cuadro de la Ciencia Criminal la pone independiente y a la altura de la 

Criminología. 

CUELLO CALON, nos dice que la Penologfa no es una parte de Ja 

. Criminología, sino una disciplina autónoma, que para la realización de sus fines, toma 

en cuenta los datos e informes que la Ciencia Criminológica le proporciona. 

LA ASIMILAN A LA CRIMINOLOGIA 

SuntERLAND, la ainsidcra como la parte de Ja Criminologfa a la que 

incumbe el oontrol del delito. 

TAFI', define a Ja Pmología como la parte de la Criminologfa que se 

ocupa del castigo o tratamiento de los dcllncucntes y de la prevención del delito. 

Otros autora como HAYNIS, CAVAN, CALDWELL, aunque no 

scilalan la diferencia, tratan a la htlologfa como pÍrle de la Criminología. 

s 



La voz PENOLOGIA, se cree, fue inventada y iplicada por vez 

primera en Norteamerica por Francis Lieber ( 1800 - 1872 ). quien la definid como la 

rama de la ciencia criminal que trata del castigo de los delincuentes. 

1.3 CIENCIAS AUXILIAllFS 

mSTORIA.- Es la ciencia que se encarga del estudio de los hechos 

pasados y presentes, con el fin de aplicar las experiencias adquiridas en los hechos 

futuros•. 

La Hisloria auxilia a la Pcnologfa, ya que le proporciona la Información, 

respecto de los medios que se han empicado en .épocas pasadas para la represión y 

prevención de los cielitos. Coa base en csla información, la Penologfa dclennina los 

medios mú idóneos para aplicarse en la actualidad y lograr la prevencl6n de los 

delitos, ll!IÍ como la Radaplaclón de los dcli.ncuentes. 

8101.0GIA.- Ea la ciencia que IC cncaip del catudio de los -

vivos! 

4 DICCIONARIO BNCICLOPBDICO QUILLST. Tomo IV. llditorhl Ar1ot1dee. 
Bueno• Airea 1969 

S DICCIONARIO ENCICLOPBDICO QUILLET. Tomo II. Sditoriol Ar1ot1dae. 

6 



La Biología auxilia a la Penología, ya que por medio de ella, puede 

conocer el organismo de los cñminales y saber si pudo existir alguna relación 

patológica o de herencia con su conducta cñminal. 

PSICOLOGIA.- Ciencia que estudia los fenómenos psíquicos del ser 

humano.• 

Esta ciencia auxilia a la Penologfa, en el estudio de Jos fenómenos 

psíquicos del cñminal y sus manifestaciones concretas. 

SOCIOLOGIA.- Ciencia que estudia los diversos fenómenos humanos 

colcctivos7 

la Sociología auxilia a la Penología, ya que al encargarse del estudio de 

los fenómenos humanos colectivos, conoce de la· delincuencia y cñminalidad, como 

fenómenos que se manifiestan en la colectividad. 

Bueno• Alre• 1969 

6 DICCIONARIO BMCICLOPEDICO QUILLET. Tomo VII. Editorial 
Art•tldea. Bueno• Aire• 1969. 

7 DICCIONARIO ENCICLOPEDIOO QUILLET. Tomo VII. Editorial Ar!etidee 
Buenos Airea 1969 

7 



1.4 IMPORTANCIA DE LA PENOLOGIA EN EL DERF.CRO PENAL 

El alto índice demográfico que existe en nuestro país, ha originado una 

crisis en todos los "'1bilos ( económico, político, social y cultural ), en virtud de que 

la población ha crecido a un ritmo tan acelerado, que ha superado la capacidad del 

Estado para proporcionarle los servicios públicos necesarios y las fuentes de trabajo. 

Aunado a este problema, no podemos dejar de mencionar que el hecho 

de que el Distrito Federal se haya convertido en un centro industrial y comercial, ha 

motivado a muchas personas a inmigrar a esta gran urbe, que inclusive, esta ubicada en 

un territorio muy pequeño, situación que ha originado la creación de zonas periféricas, 

cinturones de miseria, ciudades perdidas en las c¡uc sus habitantes, viven en 

condiciones deplorables de: miseria, marginación e insalubridad. 

Toda esta problemática, motiva a muchos de los habitantes a buscar 

' medios fáciles para la obtención del dinero necesario para su manutención 

( delinquiendo ). 

Así pues, en los últimos años la delincuencia ha ido en aumento y se 

hace necesaria la prevención de Jos delitos y Ja readaptación de los delincuente!:, Y" 'l"" 

8 



de no tomarse estas medidas, se incrementar.\ aún más la población carcelaria y no se 

dará una verdadera solución al problema de la delincuencia. 

De lo anteriormente mencionado, podemos comprender la importancia 

que tiene la Penología para el Derecho Penal, ya que al encargarse del análisis de los 

medios aplicados en épocas pasadas para la represión y prevención de los delitos, así 

como de los que se aplican en la actualidad, propone a la Política Criminal los medios 

idóneos para prevenir y reprimir el delito, mediante la readaptación del individuo a la. 

sociedad en que se desenvuelve, dando esto como resultado, una verdadera 

individualización de la pena y una correcta aplicación de las penas y medidas de 

seguridad, a los rcsponSó!blcs de la comisión de delitos. 

De esta manera, la Penologfa contribuye en gran medida al 

cumplimiento del fin primordial que como Ciencia Penal debe perseguir el Derecho 

Penal y que es la prevención de la comisión de los delitos y la readaptación de los 

delincuentes. 

1.5 DEFINICION DE PENA 

La pena ha sido considerada tradicionalmente, el castigo impuesto por la 

9 



autoridad legílima, al que ha cometido una falla o delito. 

La pena presupone la exislencia de un Estado y de su poder sancionador. 

El Estado tiene este poder, ya que tiene como misión el lograr el bien común, la 

justicia y la seguridad jurídica a través del Derecho. 

Entendemos por BIEN COMUN, las condiciones sociales gracias a las 

cuales, la persona puede alcanzar su destino individual y social. 

~JUSTICIA, es el criterio élico que nos obliga a dar a los demás lo 

que les corresponde. 

La SEGURIDAD JURIDICA, es la garanlía dada a los individuos de 

que su persona, bienes y derech_os no serán objeto de ataques violentos o si estos se 

llegaran a producir, le serán asegurados por la sociedad: protección y reparación. 

El término PENA, proviene del latín • poena •, que significa castigo 

impuesto por autoridad legítima al que ha cometido un delilo o falla. 

10 



Castellanos Tena, considera a la pena como • el castigo impueslO 

legalmente por el Estado al delincuente, para conservar el orden jurídico •• 

Franz Von Uszt dice que • es el mal que el Juez inflige al delincuente a 

causa de su delito, para expresar la reprobación social con respecto al acto y al autor •• 

Eugenio Cuello Calón la define como • el sufrimic;nto impuesto por el 

Estado, en ejecución de una sentencia, al culpable !le una iñfracción penal "" 

En la actualidad, ha evolucionado la definición de pena, ya no se 

considera un castigo, sino un medio del cual se vale el ESlado para someter al 

responsable de una infración penal, prevista en una norma jurídica anteñor al delito, a 

un tratamiento específico para su readaptación social y asf lograr el bien común, la 

justicia y la seguñdad jurídica. 

S CASTEL~NOS TENA, FERHAHDO."' Lineaml•nto• Blmnantal•• de Derecho 
Pan•l· Editorial Porrúa. H6xico, 1971 P.p .. 282 

g VON LISZT, FRANZ. " Tratado de Derecho Penal •. Tomo III 
Editorial Reua. Madrid, B•pafta 1929 

lO CUELLO CALON, EUGENIO. .. Derecho Penal •• Editora Nacional. 
H6xico, 1973. P.p. 581 

11 



J,6 FUNDAMENTACION LEGAL 

El articulo 25 del Código Penal vigente para el Estado de México 

establece: • Las penas y medidas de seguridad que pueden imponerse con arreglo a este 

Código, son las siguientes: 

Prisión 

11 Multa 

111 Reparación del daño 

IV Trabajo en favor de la comunidad 

V Confinamiento 

VI Prohibición de ir a lugar determinado 

VII Decomisa de los instrumentos del delito 

VIII Inhabilitación, destitución o suspensión de funciones, empleos o 

comisiones. 

12 



IX Amonesiación 

X Reclusión 

XI Amonesiación 

XII Caución de no ofender 

XIII Vigilancia de la autoñdad 

XIV Publicación especial de sentencia 

XV Decomiso de bienes producto del enñquecimiento ... 

El artículo 26 del mismo Código contempla la pena de pñsión, el 

artículo 27 la pena de multa, as( mismo, en los artículos 29, 41, 42, ·43, 44, 46, 52, 

54, 55, 56, 51 y 58, se contemplan cada uno de los diferentes tipos de penas y medidas 

.te seguñdad. 

ll CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE KEXICO. Editorial PorrQa. H6xico 
P.p. 199 

13 



1.7 CLASlflCACION 

De acuerdo a su autone>mfa, las penas se dividen en: 

PlllNCIPALES 

Son aquellas que pueden dar.;e solas y no implican la existencia de otra 

pena: muerte, privativas y restrictivas de libertad, pecuniarias, etc. 

ACCESORIAS 

Son las que acompañan a la pena principal, y que son de hecho, 

complemento de aquella: inhabilitación para ciertos cargos, limitación en el ejercicio 

de algunos derechos, etc. 

Por su duración, las penas pueden ser: 

14 



Ollndo d RO & 'lle priwado paia liempm de un bien jurCdico ( multa, 

muene. Cldelia perpdlla ). 

Cuando la privaciál es puajaa ( swpensión de derechos, árcet, etc. ) 

Por su divisibilidad, o sea, la posibilidad de ser fraccionadas, sea en 

czntidad o en tiempo, lu penas Dl: 

Multa, prisión 

INDIVISlllLES 

IS 



Muerte infamante 

En cuanio a su aplicabilidad, las penas se pueden clasificar en; 

PARALELAS 

Cuando se puedé escoger entre dos fonnas de aplicación de pena 

( detención o prisión ) · 

ALTERNATIVAS 

Cuando puede elegirse entre dos penas de diferente naturaleza ( multa, 

prisión). · 

CONJUNTAS 

En las cuales, se aplican varias penas o una presupone a la otra ( prisión 
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+ trablJo ). 

UNICAS 

Cuando~ una sola pena y no hay otra posibilidad. 

Tomando en cuenta el sujeto al que van dirigidas Cuello Calón divide a 

las penas en: 

DE INTIMIDACION 

Indicadas para individuos no corrompidos, en quienes aun existe el 

JCSOrte de la moralidad, que es preciso reforzar con el miedo a la pena. 

DE CORRECCION 

Que tienden a reforzar el carácter pervertido de aquellos delincuentes 
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corrompidos moralmente, pero reputados c:onqibles. 

DE ELIMINACION O SEGURIDAD 

Para los criminales inconcgibles y peligrosos, a quienes es preciso pua 

seguridad social, colocar en situación de oo causar dallo a los dcmú •." 

Atendiendo al fin que se proponen, las penas se dividen en: 

REPARATORIAS 

Buscan suprimir el estado o acto antijurídico y reparar los dallos 

causados. 

REPRESIVAS 

12 CUELLO CALON, EUGENIO. • Derecho Penal • • Editora Racional. 
H6xico 1973. P.p. 583 
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Su finalidad, es exclusivamente retributiva. 

PREVFNl'IV AS 

Van hacia d tratamiento y la adaptación del criminal. 

ELIMINATORIAS 

Buscan más la desaparición del delincuente, que la misma retribución. 

De acuerdo al bien jurídico del cual priva, parcial o definitivamente al 

delincuente, la pena se clasifica en: 

CAPITAL, CORPORAL, INFAMANTE, RESTRICTIVA, 

. CEN11UPETA, CENTRIFVGA, LABORAL, PECUNIARIA, IMAGINARIA O 

MIXTA. 
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1.8 FIN Y MEDIOS EXTINTIVOS DE LAS PENAS 

Han surgido diversas doctrinas que prelenden jUJlilicar los fines de la 

pena, entre ellas podemos mencionar las siguientes: 

LA TF.ORIA DE LA PENA COMO JUSTA RETRIBUCION 

Nos djce. que la pena en su esencia, es la justa rctribución al mal 

causado con et delito. La teoría de la justa n:tribuci6n, pretende que ta pena produzca 

efectos preventivos para alejar del delito, por el miedo al mal que se anuncia. Sus 

principales exponentes fueron: Wclzel, Maurach, Von Wecber y Bettiol Maggiore. 

LA TEORIA DE LA PENA COMO PREVENCION 

Esta teoría le atribuye como fin a la pena: la prevención, conección y 

readaptación social del delincuente, pretendiendo su reeducación. Además persigue la 

intimidación o prevención general. 
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LA TEORIA DE LA PENA COMO DEFENSA SOCIAL 

Des~ de la 2a. Guerra Mundial SUfl!ÍÓ un movimiento llamado de la 

DEFENSA SOCIAL, que aímna que los aiJlemU rqimi- deben - IUllituidol por 

sistemas preventivos. No debe existir una pena para cada delito, lino una medida pua 

cada persona. la pena como 111frlmiento impuesto al delincuente, debe - 111slituida 

por la resocializ.ación de los 111jctos delincuentes. 

Los pruursorcs de la DEFENSA SOCIAL, fileron Voii Liszt y Dorado 

Montero. 

TEORIA DE LA CONCIF.NCIA COLEC'l1V A 

Su principal exponente fue l>urkheim; pata 6 el delito es un hecho 

'normal, existe y ha existido en todas las sociedades. Al considerarlo como una 

enfermedad social, admitimos que la enfermedad es algo que deriva de ta natural cm 

fundamental del ser. Fl crimen sed algo anormal, cuando llegue a índices exagerados. 

TEORIA DE LOS EMPRESARIOS MORALES 
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Su principal caponente fue Beclcer. Establece que: • Las normas nacen 

de un proc:ao ccon6mioo y político, hechas por un grupo en el poder para otro que no 

loesd·". 

"lmRIA DE LA INDIVJDUAUZACION DE LA PENA 

Estl teoría aparece a fmes del siglo pasado con Ferri, Lombroso y en la 

obra de Saleilles l 'individualization de la .,.;ne, pero es hasta el Congreso 

Penitenciario fnlanacional de 1975, que se pensó que los Jueces debían tomar en 

cuenta las cin:unstancias personales del autor. 

Así pues, la individualizacioo de la pena consiste en que la pena este en 

rdacidn con el delincuente y se adapte a las circunstancias personales de IUlizal:ión. 

Los ttquisitos para la individualiz.aci6n de la pena son: 

a) La aprecilcidn de la infracción tt.alir.ada, que debe ser reveladora de 

la personalidad del sujeto. Debe tenerse en cuenta la clase de norma violada, para 

valorar la peligrosidad del autor. 
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b) El cooocimicnto y valoracidn de las condiciones biológicas, psíquicas 

y IOCillcs del .,ente. 

La individualiDci6n debe dar.e en t= momentos: 

INDIVIDUALIZACION l.EGJSLA11V A 

Esta la realizad legislador, al eslablecer las diversas clases de penas. 

INDIVIDUAUZACION ,JUDICIAL 

La realizad Juez al tomar en cuenta las circunstancias personales, para 

establecer tu mínimas y múimas que la Ley establece. 

INDIVIDUALIZACION PENITENCIARIA 

Ya definida la pena, debe realiane el estudio de personalidad, para 
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poder establecer el tratamiento de rcadaplacidn que ~ cumplir d ICIOr. Dmloe 

de esta forma, la individualizllcidn penitmclaria. 

El estudio de pcnonalidad ~ aintmcr: 

Examen blol6glco: Que establezca los factores biológicos que hayan 

influido en la ainducta del sujeto. 

Examen pilcol6glco: Que determine las aptitudes y realiuciones 

mentales del agente, as( mismo, debe describir su car.lcter y personalidad. 

Examea pslquWrico: Con la fmalidad de establecer la posible 

existencia ele enfermedades mentales. 

Examen sodal: Que establezca el 'mbito social de desarrollo del 

delincuente. 
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De las toorias anteriormenlC mencionadas podemos concluir que el fin 

de la pena, debe ser la prc:vención de los delitos y la rcadapllleión de los delincuenles, 

medianlC un tratamiento especial a que sean sometidos, en razón de su peligrosidad, la 

cual va a deicrminarse a través de un estudio de personalidad, el cual debe ser 

realizado por personal debidamenlC capacitado. 

Si la pena no tiene esta finalidad, se tomará cri una venganza y esto 

traerá como consecuencia, la reincidencia del delincuenlC, ya que en lugar de 

readaptarse, será más agresivo y violento, lo cual reperculC en perjuicio de la sociedad 

en virtud de que se incrementará la delincuencia. 

LOS MEDIOS EXTINTIVOS DE LAS PENAS 

Los medios extintivos de las penas, ·se encuentran conlemplados en los 

artículos 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97 y 103 del Código Penal vigente para el Estado 

. de México y son los siguientes: 

EL CUMPLIMIENTO DE LA PENA 
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Comó su nombre lo indica, la pena se extingue al cumplirse. 

Ml1ERTE DEL DELINCUENTE 
o" 

Extingue tanto la acción como la pena, no así la reparación del daño y el 

decomiso. No se puede sancionar a los familiares por un hecho que ellos no 

cometieron. 

AMNISTIA 

Significa el olvido del delito, se dan los hechos por no realizados. 

Extingue tanto la acción como las sanciones impuestas, exceplo la reparación del daño. 

o 

"'"· INDULTO 

Cuando se concluye que no fue cometido el delito o que no lo cometió 

el sentenciado. Se extingue la pena pero no la reparación del daño. 
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PEROON DEL OFENDIDO 

El pcnldn del ofendido por el delito, en el caso de los delitos 

perseguidos por quen:lla de parte, extingue la acción penal. 

RmABIUTACION 

No extingue la acción, sólo el derecho de ejecución. 

PRESCRll'CION 

Extingue tanto la pena como la acción penal. Opera por el sólo com:r 

del tiempo; es la pérdida de la atribución del Estado, para ejercitar la acción penal 

contra el indiciado o para ejecutar la pena impuesta al condenado por el transcurso de 

cierto tiempo. 

VIGENCIA Y APLICACION DE UNA NUEVA LEY MAS 

FAVORABLE 
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La Ley supresora de un lipo penal, extingue la acción penal o la sanción 

c:orrcspondiente. 

LA EXISTENCIA DE UNA NUEVA SENTENCIA ANTERIOR 

DICTADA EN PROCESO SEGUIDO POR WS MISMOS HECHOS. 

Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que se le 

condene o se le absuelva. 
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CA.PlTULOU 

MFJ>IDA.'i DE SF.GURJDAD 
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2.1 ANTECEDENTES HISTORJCOS 

El antecedente más remoto de las medidas de seguridad lo encontramos 

en la segunda mitad del Siglo XVI; son creadas con la finalidad de corregir a gente de 

conducta licenciosa o poco moral, estas personas son empleadas en actividades 

productivas. 

En Amsterdam nacen el Raphius y el Spinhuis. 

En Prusia en 1794, se establecen las disposiciones para mendigos, 

vagabundos y holgazanes que • pueden ser peligrosos para la comunidad •. 

En España, se crean las • galeras de mujeres • para prostitutas, la • casa 

de corrección de San Femando • para vagos y malvivientes y la • clausura de 

retención • para peligrosos. 

La prostitución ha sido objeto de medidas de seguridad desde tiempo 

inmemorial, podemos citar como ejemplo: las Leyes de Solón en Atenas, que ya 

reglamentaban el comercio camal y la finalidad de reglamentarlo era: 
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a) Poner al abrigo de la violencia el insulto al pudor de lu doaccllu y la 

hostilidad de las mujeres casadas. 

b) Apertar a la juventud del homC>lellualismo, el cual hlbla cobllldo un 

enorme impulso entre los jóvenes, que en forma pliblica hllcían gala de sus sodomlu. 

Solón dictó medidas, como la fundación de prostlbutos y casas de 

tolerancia llamadas DICTERION, en las cuales las esclavas compradas y mantenidas a 

expensas del Estado; s3caban tributo c:olidiano. i.. puerU de esos lugares se mantenía 

abietta dla y noche con una cortina de color llamativo, ah! se sentaba una mujer vieja 

que recibía el precio al que llamaron óbolo. El Estado fijaba el monto del óbolo. 

En Roma, las Leyes de Justiniano Imponían a las prostitutas un 

juramento, por medio de este, se comprometían a ralizar durante toda 111 vida el 

comercio camal. Por to tanto, debían regisirar 111 nombre, pseuddnimo, pR>Cio y lugar 

' donde ejen:ían la profesidn. 

tas Leyes Julianas, tambibt estabtc:cieron preceptos tendientes a evitar 

la corrupción de la sangre romana y la degradación de las prostitutas, prohibiendo el 

matrimonio entre romanos y prostitutas. Se castigaba severamente a quien incuniera en 
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ello. 

Los germaoos, establecían que si se encontraba una mujer tjerciWldo la 

prostitución, seña expulsada del país a pedradas. 

En resumen, frente al problema de la proslilUCión han existido tres 

posturas: 

EL REGLAMENTARISMO 

Opina que la prostitución es un • mal necesario • que no se puede 

supñmir, por ello, hay que reglamentarla con medidas de soguñdad p;ua combatir las 

cnfennedadcs venéreas. 

EL ABOLICIONISMO 

Establece que la prostitución atenta contra la dignidad humana y trata 

por ello, de abolirla y regenerar a las prostitutas. 
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F.L PllORIBICIONISMO 

Prohibe la prostitucicSn, la penigue e incluso, puede consider.ir su 

ejen:icio como un delilD. 

Carnncá y Rivas, refiere como antecedentes de las medidas de 

seguridad en México: • La Ley de esterilizaci6n del Estado de Veracruz • de julio 6 de 

1932 que expresa: • Es d más alto in~ público y social, el mejoramiento de la 

especie humana así como la promoción de todas las medidas que conduzcan a eliminar 

las lacras que transmisibles por herencia, sean receplibles de tratamiento y de accion 

metddica del E-1o •• 

Por ello, lriUndase de individuos afectados por enfermedades 

hereditarias, idiotismo, amnesia, dcíaciencla mental incurable, degenerados, viciosos o 

delincuentes incorregibles; se introduce la eslcliliz.ación legal en los casos más tfpicos. 

Las medidas de seguridad fueron incluidas como rales, en el ·Código 

Penal Suim de 1893, obra del ProCesor Stoss y a partir de ~. se fue sumando en la 

mayoría de los Códigos Penales europeos. 
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Perri, fue el peor enemi¡o del sillema de penas y el mejor dcfemor del 

sistema de medidas de seguridad. las medidu de ICIUridlld 11e fiandan en la 

peligrosidad del sujeto, mientr.u que la pena lo hace en el hecho ocurrido y tipificado. 

Ellos 11111 .Slo al¡unos ejemplos de lol anleecdenia hiJtdricos ele lu 

medidas ele seguridad, ya que prK!icamente han existido en lodo el mundo y resultaría 

muy largo mencionar todos. 

2.2 DEFINICION 

Amoldo Clarcfa lturbc considera que las medidas de seguridad • son 

medios tendienles a prevenir la delinCuencia, mediante el combate de la peligrosidad 

social, encontrada en sujetos que han llevado a cabo ciertos ll:loS de ~ antisocial 

( delito o cuasidelito ), y con la finalidad de obtener:la ~idn de los sujetos a la 

vida libre·"" 

Ignacio Villalobos nos dice que: • No deben 11er conlimdidas las 

medidas de 1Cguridad Con los medios de prevención general ele la delincuencia; estos 

13 OARCIA ITURBS, ARNOLDO. " La• Medida• d• Seguridad •• 
Univ•r•idad central de Venezuela. caraca•, Veneauela 1967. 
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IDll actividades del Eslado Rfmnces a toda la poblM:idn y en muchos - tiealia un 

fin propio, ~ al Derecho Palal, al1n c:uando ftldundllll en la di1111lnuci6n de lol 

delilo$, como la educacidn pdblica, d alumbrado nocturno de lls ciudlldes o la 

organizacidn ele la justicia y de la asistencia IOClales. tu medidu de se¡uridad, en 

cambio, RCltll IObie la pcnona apecialmcnie delaminlda en Cllda eu1, por haber 

cometido una infncci6n lfpica ••• 

Cuello Calón define a las medidas de seguridad como . • especiales 

medidas pmrentivu o limitativas de bienes jurídicos impuestos por los órganos del 

Estado, compe<en~ a .~nados delincuentes para la oblencidn de alguoo de los 

siguientes fines: 

a) Su radaplacidn IOCial ( medidas de educación, de coma:\611 y de 

cunicitln ). 

b) Sepu1cidn de la IOciedld ( medidas de ase¡uruniento ). 

e) De ¡xevención social. 

14 VILLM.DllOS, IGNACIO. • Derecho Penal Me•lcano • • Sdltorlal 
PorrGa. MA•lco, 1975. P.p 103 
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Al primer grupo pertcnccen d tratamien!O a menores delincuentes; al 

iqundo, d inlemamienlo de enfermos mentales y al tm:ero, las medidas contra vagos 

y malvivientes. •" 

2.3 FVNDAMENTO JURJDICO 

Como se mencionó anterionnente, d artículo 25 del Código Penal 

vigente para el Estado de Mwoo, establece las penas y medidas de seguridad que 

pueden Imponerse con arreglo a dicho código; en el artículo 26 del mismo Código se 

contempla la Pena de prisión, en d 27 se contempla la Pena de multa y en los artículos 

29, 41, 42, 43, 44. 46, 49, S2, S4, SS, S6, S1 y SS se contemplan cada uno de los 

diferentes tipos de penas y medidas de seguridad. 

JA CLASlnCACION DE LAS MFJ>IDAS DE SEGURIDAD 

De 11euerdo a su finalidad, las medidas de quridad se clasifican en: 

lS CUBLLO CALOll, SUOSlftO. • La Moderna P9nolog1a • Editorial 
Bo•h• Barcelona, S•pafta 1958. P. p. 75 
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CON JllNl:S DE llEADAPl'ACION A LA VIDA SOCIAL 

( Medidas ele educacidn, ele c:omccidn y curación ) 

a) Tralamlento de menores y jóvenes delincuentes 

b) Tnlam!ento e internamiento de delincuentes enfermos y 

anormales menlales. 

e) lntemalllknto de delincuentes alcoholizados y toxicómanos. 

d) lntanamiento de delincuentes vagos y refractarios al trabajo. 

e) Sumilkln al ~men de libertad vi¡illda ( Probalion ). 

SEPARACION DE LA SOCIFJ>AD 

( Medidu de aquramiento de delincuentes inadaplablcs ). 

Recllllldn de mquridld de delincuentes habituales peliCfOIOI y el 

mlamlento de locol criminales. 
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SIN BUSCAR LOS nNES ANTEIUOltES EN FORMA 

FSPECIF1CA, PREVINIENDO LA COMISJON DE NUEVOS DEUTOS. 

( Readapfacidn o elimillllCidn ) 

1. Caucidn de no ofender 

2. Expulsión de delincuentes extranjeros 

3. Prohibición de residir en cierlaJ localidades 

4. Prohiblcidn de frecuentar determinados lupia (locales donde se 

expenden bebidu alcoh61icas, etc.) 

5. Obligación de residir en un punto designado 

6. lntadicci6n del ejercicio de sellaladas profesiones o ICtividlldes. 

7. Ciene de establecimiento. 
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Las penas que tienen como fin la piewncidn de la comilidn de nuevos 

delitoS, mediante la n:adaptaclón o eliminacidn se clasifican en: 

MF.DIDAS ELIMINATORIAS 

Son aquellas que por la imposibilidad de la adaptición del sujeto a la 

sociedad, se le impide lener contacto con la comunidad, internándolo en una institución 

de alta seguridad, enviándolo a una colonia Cspec¡ai o expulsándolo del pafs. 

Las instituciones de alta seguridad son aconsejables para sujetos 

refractarios al tratamiento, como los multlreincidentes y pslcdpatas. 

La expulsión de extranjeros es un ejemplo claro de lo que es una medida 

de seguridad; no puede existir un reprochC moral a esta medida, ya que se busca la 

protccclón de la sociedad, toma en cuenta exclusivamente la penonalidad y 

peli¡rosidad del sujeto, la aplica autoridad diversa a la judicial y en au cootra no 

procede recurso en contrario. 
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MEDIDAS DE CONTROL 

Estas medidas de conlrol, buscan la vigilancia del sujeto, para evitar que 

cometa el delito; el control puede ser oficial o privado. 

Las formas más comunes de este tipo de medidas son : la libertad 

condicional, la libertad bajo palabra, el paro!, la condena condicional, la probation, 

etc. 

MEDIDAS PATRIMONIALFS 

Son aquellas que afectan el peculio del sujeto, disminuyéndolo 

parcialmente. Puedeo ser temporales o definitivas. 

Una de las más comunes es la caución de no ofender, que consiste en el 

depósito de una suma determinada por la autoridad correspondiente, en garant(a de que 

el sujeto no cometert un delito. 
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La ÍWIJa es similar aunque IU Objedvo CI q110 d IUjelD le presmle ante 

el Juez, siempre que lt& requerido y s6lo subsidiariamente bulca que no - c:ometldo 

un delito. 

El decomiJo es un medio licito de que 1e Ylle la sociedad, pua quilar al 

poseedor, ciertos instrumentos idóneos pra cometer un delito ( sustancias tóxicas u 

objetos peligrosos ). 

La confiscación especial, en este tipo de medida encontramos que lo 

peligroso no es el sujeto, sino la cosa contra la que va dirigida, como ejemplo, se 

puede pensar en que un expendio de bebidas alcoh~licas sea clausurado por inaugurarse 

en las cen:anfas de un centro~. 

MEDIDAS TERAPElJTICAS 

Estas se dan en caso de enfermedad fisica o menlal, intemando a! sujeto 

u oblig4ndolo a 1Cguir determinado tratamiento. 

Dentro de las medidas terape~~cas, tiene vital importancia el 
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inlenllmiento de alienados peli¡rotos en casas de cura y de custodia. 

Por rjemplo, si se cura coen:ltivamcnte a una prostituta de una 

enfermedad venErea, se est4 alicando una medida de seguridad para prevenir el delito 

de peligro de contagio. 

Dentro de las medidas terapedÍicas, tiene vital importancia el 

internamiento de alienados peligrosos en casas de cura y custodia. 

En ocasiones, se han llegado a aceptar medidas extremas como la 

esterilización, la ~ón, la taapia de choque y la leucotom!a. 

La esleriliDci6n se ha utilizado en ¡iarses en los que es delito engendrar, 

sabiendo que se tiene alguna tan. o afección hemlitaria o que se busca la • pureza • de 

la raza. Para prevenir estos delitos, se imposibilita al individuo para engendrar. 

La castración se ha aplicado en casos de delincuentes sexuales y aunque 

en algunas partes se considera como una pena, es en realidad una medida de seguridad 

contra sujetm de gran peligrosidad, como violadores de niños. En estos casos no debe 
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considcr3ne una pena, en virtud de que se trata de enfermos, los cuales MJll 

inimputables. 

La terapia de choque, se ha aplicado tambil!lt a delincuentes peligrosos, 

utilizando energla elktrica, cardiazol o insulina. Se busca hacer olvidar al delincuente, 

los aspectos proclives de su vida mental. 

La psicocirugfa como tratamiento para disminuir la peligrosidad, se ha 

intentado en mtlltipleS ocasiones. En el n Congreso Internacional de Criminología 

(París 19SO ), se informó por primera vez de su uso. 

La leucotomfa mluce la influencia de la desviación afectiva sobre la 

conducta individual, al romper las conexiones entre los lóbulos prefrontales y el 

m~falo. 

La aplicacidn de lobolomlas, topectomlas y leucotomlas, ha dado 

diversos resultados, frente a casos de gran éxito, se reportan casos de empeoramientos, 

agravaciones de peligrosidad y muertes. 
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MEDIDAS EDUCATIVAS 

Tienen como objetivo la formación de la personalidad del sujeto, por 

medio de la instrucción y se aplican principalmente a menores de edad. 

Las instituciones más comunes en este campo son las llamadas escuela -

hogar, en las que se interna al menor cuando la familia no es capaz de educarlo. 

En el caso de tratarse de un adulto. este tipo de medidas es de más 

difkil aplicación, en virtud de que ya pasó por su etapa de formación. Sin embargo, 

existe la tendencia de someter a medidas ciducativas a jóvenes adultos cuya edad fluct.ie 

entre 18 y 2S alias de edad. 

MEDIDAS RFSTRICTIV AS DE DERECHOS 

Hay ocasiones en que el ciudadano al ejercer un derecho, está en peligro 

de comeler un delito, por lo tanto, resulta necesario limitárselo, por ejemplo: 
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La cancelación o suspensión de licencia de manejo: Se di cuando el 

conductor está disminuido ffsicamente o se ha demostrado una nolable impericia o 

impmdencia al guiar su vehículo. 

La incapacidad para ejercer determinadas profesiones u oncios, la falta 

de ética profesional o cuando las condiciones de ejercicio de ésta no proporcionen 

suficiente seguridad al cliente o a terceros que pudieran ser viclimiz.ados. 

La privai:ión de derechos de familia cuando el titular padezca de 

enfermedad peligrosa, sea vicioso o malviviente, anti o para-social, pueda inducir a Jos 

familirues al delito o haya probabilidad de que corneta algún delito ( incesto, violación, 

corrupción de menores, etc). 

La prohibición de asistir o de residir en lugar determinado, se aplica 

cuando ei sujeto tiene enemigos o rencilla's en ese lugar, lo que puede producir un 

delito. El objeto de esta medida es proteger tanto a la sociedad como al sujelo mismo, 

puede consistir no sólo en la prohibición de ir a una zona, región o Balado, lino 

también de asistir a cantinas, garitos, casas de juego, prosllbulos, billares y demis 

lugares crimindgenos. 
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MEDIDAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD 

Estas medidas consisten ~.11 privar de la libertad a un sujeto responsable 

de la comisión de un delito, con la finalidad de someterlo a un tratamiento que tienda a 

su readaptación a la sociedad. 

Varias medidas de seguridad implican la privación de libertad, por 

ejemplo, ciertas medidas eliminatorias, educativas o terapeúticas no podrían efectuarse 

con el sujeto en libertad. Por lo tanto, la privación de la libertad no debe considerarse 

como un fin, sino como un medio para hacer efectivo el tratamiento de readaptación. 

2.! FINES DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

El fin que persiguen las mr.didas de seguridad, al igual que las penas, es 

la ptCVención de la comisión de delitos, así como t:1 evitar la reincidencia delictiva. 

A diferencia de las penas, la mayoría de las medidas de seguridad 

buscan aplicar el tratamiento de readaptación al delincuente, sin necesidad de privarlo 

de su libertad; evitando con ello, sobrepoblar los reclusorios y dejar en el abandono a 
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la familia de ~te al estar internado, ya que pierde su ~ y en la mayoría de Ju 

ocasiones es el dnico sos~ de la familia, lndependien1emente de la inestabilidad 

familiar que se crea. 

2.6 DIFERENCIAS ENTRE LAS PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 

PENAS 

Tienen una duración definida 

Se basa en un hecho anterior 

del sujeto. 

Es esencialmente una 

retribución y persigue la 

intimidación. 

MEDIDAS DE 

SEGURIDAD 

Se establecen por tiempo 

indefinido. 

Se basa en la peligrosidad tipificado. 

47 

Es esencialmente una 

prevención y persigue la 

tadaplación o ajustamiento. 



PENAS 

Puede reducirse, en virtud 

de ciertos beneficios 

precisamente establecidos en 

la Ley. 

Puede conmularse por mulla. 

Se funda en la culpabilidad. 

Sólo se aplica a sujetos 

delincuen!cS, juzgados 

culpables del hecho 

dclictuoso. 
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MEDIDAS DE 

SEGURIDAD 

No puede reducirse, sino 

en virtud de la 

readaplación, o bien, de 

la disminución de 

peligrosidad.· 

No puede conmularse nunca. 

El tralamiento y aplicación 

se fundan en la 

personalidad del infractor 

o presunto infractor. 

Puede aplicarse a sujetos 

en eslado peligroso 

predelictivo. 



PENAS 

No requiere de personal, 

establecimientos, ni de 

equipos especializados. 
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MEDIDAS DE 

SEGURIDAD 

En muchos cuos, resulta 

necesario el empleo 

de un establecimiento, 

equipo y personal 

especializado. 



CAPITUWm 

LA PERSONALIDAD DEL DELINCUENTE 
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3.1 DEnNICION DE LOS DELIN~ 

A trav& de los años, han surgido diversas definiciones del delincuente. 

Para unos, el delincuente es un hombre igual a todos los hombres, con las mismas 

posibilidades de ser honesto, conducirse rectamente y obrar dentro de los dictados de la 

moral, en virtud de su voluntad libre. Para otros, el delincuente es un inadaptado 

social. 

César I..ombroso se apoya en Darwin y sostiene que: • el criminal es un 

sujeto que no evolucionó, que se quedó en un e.trato anterior a la escala animal, 

semejante a1 hombre salvaje, prehistórico • (Teoría atávica ). " 

Para I..ombroso, el delincuente es un hombre que se ha quedado en un 

estidio primitivo en el que se presenta el retroceso de la involución. 

More!, define a1 deli~te como un ser primitivo, resucitado en una 

sociedad actual por un fenómeno de atavismo, herencia regresiva. 

16 ORELLANA WIARCO, OCTAVIO. "Manual de Criminoloqta". Editorial 
Porr<ia. M6xico. 1978. P.p. 56 y ••· 
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Las modernas tendencias del Derecho ~al lo consideran como un 

hombre peligroso para el vivir social. A los defensores de esta tesis no les interesa d 

que sea peligroso por el ejercicio de su libre albedrío, de su mala educación o de su 

incapacidad para vivir dentro de un orden social, lo que importa es que representa un 

peligro para la sociedad. 

Podemos considerar al delincuente, como un sujeto que debido a 

diversos factores concurrentes ( educación, familiares, económicos, morales, 

sociales ), manifiesta una conducta peligrosa para el conglomerado social. 

3.2 CLASmCACION 

César Lombroso desarrolla una clasificación de los delincuentes en su 

obra L 'Uomo Dclinquente, quedando como sigue: 

Delincuente Nato ( Atavismo ) 

Es un enfermo real, latente, predispuesto a delinquir. Es un sujeto que 

no evolucionó, que se quedó en una etapa anterior al desarrollo humano. 
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Delincuente Loco • Moral 

Son aquellos que no pueden comprender el sentimiento morill, o si por 

la educación lo tuviera, este se estacionó en la forma teórica, sin traducirse en la 

pñctica. 

Delincuente EplMptlco 

Debido a su enfermedad ( epilepsia), reacéionan en forma violenta. 

Delincuente Loco ( l'8Zzo) 

Son aquellos que por su locura, realizan conductas delictuosas, enfermos 

dementes, sin capacidad de querer ni entender. Considera tres tipos de delincuente 

loco: 

Alcohdllco: Delinquen para embriagarse, o se embriagan para tener el 

coraje necesario para delinquir. 
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Histérico: Son sujetos de caracter alterado, de voluntad ineslablc, con 

una alta tendencia al erotismo, sufren delirios y al~cinacioncs. 

Mattoide: Su traducción vendrfa $iendo • locoide •. No son locos pero 

casi. Tienen una tendencia superlativa a la vanidad personal, sus crfmenes son 

impulsivos y generalmente cometidos en público, tienen delirio de persecución, 

persiguen y son perseguidos. 

Dellncuente Pasional 

Delinquen llevados por una pasión o emoción. Todos sus delitos tienen 

como substrato la violencia de alguna pa.~ión. 

Delincuente Ocasional 

Es un pseudodelincuente, llega al delito por accidente y por lo general 

comete delitos culposos. Clasifica a este tipo de delincuente en: 
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Pseudocrimlnales: Cometen delitos involunlarios, son autores de delitos 

en los que no haya ninguna perversidad. 

Crimlnaloldes: Aquellos a los cuales un incidente, una ocasi6n 

pertinente los lleva al delito, tienen cierta predisp0sición al delito, pero de no haberse 

presentado la oportunidad, no hubieran llegado al delito. 

Habituales: Son aquellos que debido a la falta de eduC'1ción en la 

escuela y en su familia, 'llegan desde la primera juventud al delito, haciendo de él una 

verdadera profesión. 

Enrico Ferri, clasifica al delincuente de la siguiente manera: 

Delincuente Natil 

Es aquel que tiene una carga congénita y orgánica, que es la f<IZÓn de su 

delito. 
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Delincuente Loco o alienado ( Pazzo ) 

E.< el que padece una grave anomalía psíquica. 

Delincuente Habitual 

Es aquel cuya tendencia a delinquir es adquirida, aunque tenga base 

orgánica, ya que no se adquieren hábitos que no esten conformes al propio ser. 

Delincuente Ocasional 

Es el que cede ante la oportunidad de delinquir, es el medio el que lo 

arrastra. 

Delincuente Pasional 

Es una variedad del ocasional, pero presenta caracteósticas que lo hacen 
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típico, principalmente, la facilidad con que se enciende y explota en su parte 

sentimental. 

Rafael Garófalo, clasifica al delincuente en: 

1) Privados del sentimiento de piedad (asesinos) 

2) Privado.q del sentimiento de probidad ( ladrones ) 

3) Privados del sentimiento de piedad y probidad (salteadores de 

caminos y violentos). 

4) Cínicos ( violadores, raptores, estupradores, psicópatas sexuales ). 

Claudio Bcmard, Adisson, Brown - Sequard y Starling, clasifican al 

delincuente según las disfunciones de los órganos endocrinos. 
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Atribuyen el Robo de Famélico a aquellos que tienen secreción 

pancreática. 

úx que tienen páncreas endocrino"( diabetes ) o tienen problemas de 

funcionamiento de la tiroides, tienen tendencia homicida. 

La disfunción de la eprtisis, provoca el desarrollo precoz de los órganos 

sexuales y hay una tendencia a la comisión de delitos sexuales. 

Así mismo, señalan que la disfunción de las suprarrenales puede 

producir: pseudohermafrodismo, pseudopubertad y feminización. 

Pende, Viola y Giovanni, pertenecientes a la Escuela Italiana, clasifican 

a los delincuentes como sigue: 

Longilfneo: Delgado, de extremidades largas ( delincuente polftico. Don 

Quijote). 
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Brevllfneo: Gordo, extremidades cortas, lento ( ladrón, falsario, 

estafador. Sancho Panza). 

F.qulllbrado: Cuerpo proporcionado ( Homicidas y violadores ). 

E. Kretschmer de Ja Escuela Alemana, nos dice que los delincuentes son 

los leptosomas, pfcnicos, atléticos y displásticos especiales, siendo las caracterlsticas de 

estos: 

Leplosornas.- Asténico, cuerpo largo, endeble, delgado, rostro 

pequeño, narlz puntiaguda. 

l'fcnico.- Fuerte desarrollo de cavidades viscerales, abdomen 

prominente, tendencia a la obesidad de aspecto flácido. 

AtUtico.- Desarrollado en esqueleto y sistema muscular equilib~do. 

Dlsp14stlcos especlales.- Carentes de armonía (atléticos exagerados). 
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Así mismo, menciona que los tipos éonstitucionales normales son los : 

E.squlzotúnlcos: Delicados, sensibles, idealistas, irritables, sistemáticos, 

aristocráticos. 

Cldotúnlco: Hipomanianos, vivos, alegres, prácticos, realistas, 

melancólicos, extrovertidos y sociables. 

Sigmund Freud, perteneciente a la ºdirección psicológica, nos dice que 

todo acto humano, tiene un significado sexual y así menciona que ciertas partes del 

cuerpo están relacionadas con la lfbido, dichas partes son las • zonas erógcnas ". 

Freud nos dice que hay un orden de desanollo, en el cual la lfbido se va 

fijando en las diversas zonas, siendo las etapas de desarrollo de ésta: 

ORAL: La boca es el primer centro de interés y de placer. 

ANAL: La zona erógena principal es el ano. 
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FALICA: En esta etapa, el interés del hombre es el pene y el de la 

mujer es el clltoris. 

LATENCIA: Los deseos sexuales desaparecen, la libido 

queda adormecida y no es clara su situación. 

GENITAL: Al llegar a la adolescencia renace el interés por los órganos 

sexuales. 

Freud aclara, que el sujeto puede no evolucionar y quedar fijado a una 

etapa anterior a la genital, lo cual puede suceder, ya sea por frustación en esa etapa, o 

por excesiva gratificación. 

Los sujetos que se fijaron en la etapa oral, caerán en desviaciones como 

el alcoholismo, el tabaquismo, o en delitos como injurias, calumnias o difamación ( el 

centro de placer es la boca ) • 

El individuo fijado en la fase anal, es el delincuente contra la propiedad 

( as( como retiene el excremento, desea bienes materiales ). 

61 



Y los sujetos fijados en la etapa fálica, pueden ser los que cometen 

delitos sexuales ( no utilizan sus órganos para su función reproductiva, sino, 

simplemente en forma placentera ) • 

Finalmente, la Dirección Clínica trata de reunir las corrientes 

biológicas, psicológicas y sociales. Su precursor, el Maestro Benigno Di Tullio 

Benigno Di Tullio define a la Criminología Clrnica como "la ciencia de 

las conduelas antisocial~ y criminales, basada en la cbservación y el análisis profundo 

de casos individuales, sean normales, anormales o patológicos". 

La corriente cllnica, no hace una clasi!icaci6n del delincuente, en virtud 

de que considera al delincuente un enfermo, y como tal, debe ser diagnosticado y de 

acuerdo al diagnóstico que se obtenga, deberá aplicársele un traramiento adecuado para 

su curación. 

La Criminología Clínica no considera que existen crímenes, sino 

criminales. Por ejemplo, un homicidio cometido por una persona, es diferente al 

cometido por otra, siendo los dos homicidios; por más que se quieran hacer coincidir 

sus causas, nunca se encontrarán crímenes idénticos, existirán factores de variabilidad 
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de un sujeto a otro. 

Así pues, la moderna Criminología Clínica concluye que no se pueden 

estudiar los delitos ni los dclincuenles en una fonna global, ni se deben aplicar reglas 

generales, sino estudiar cada caso en concreto. 

3.3 ASPFCl'OS SOCIALES, FAMILIARES Y PERSONALES DEL 

DEL1NCUF.N"fE 

Como se mencion6 anterionnente, el alto índice demográfico ha 

superado la capacidad del Eslado para proporcionar servicios públicos a la población, 

así como la creación de empleos; originándose con ello, el surgimiento d~ zonas 

nwginadas en las que sus moradores, viven en condiciones de pobreza extrema y de 

in!Qllubridad. 

Lo anterior trae como consecuencia, que los habitanles de estas zonas no 

deseen pennanccer ahí y salgan a vagar por las calles de esta gran urbe, se refugien en 

algún centro de vicio, o busquen algún subcmpleo; ya que en su mayoría, estas 

personas no cuentan con estudios ni capacilacidn para descmpeilar algún uabajo, o en 

el peor de los casos, pennanu,can ociosos y se asocien para dedicarse a actividades 
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ilfcitas, encontrando así, una forma fácil de obtener dinero. 

Aunado a los problemas sociales a los que tiene que enfrentarse el 

individuo, la familia juega un papel muy. importante. Todo ser humano tiene su origen 

en la familia, es la institución en la que se va a formar al individuo en cuanto a sus 

principios, costumbres y moralidad, lo cual se va a reflejar en su adaptación a la vida 

en sociedad. La falta de padres o de hermanos, crea variaciones en la personalidad del 

individuo, mismas que se transforman en deformaciones que producen inadaptación a 

la colectividad. 

Para que el individuo se desarrolle armónicamente, es importante que 

sienta una seguridad económica, afectiva y de comprensión en el n~cleo familiar, es 

decir, no solamente se deben satisfacer sus necesidades de vestido, alimentación, 

habitación, salud y educación, sino también, debe ser amado, atendido, se deben evitar 

las dificultades conyugales, ya que tienen una gran 'significación en la capacidad del 

individuo de vivir normal o anormalmente dentro de su medio. 

La familia ha ido declinando en su fuerza educativa, por lo que ha 

aumentado su papel en la delincuencia. Al existir poca afectividad familiar, hay mayor 

influencia del medio ambiente en que se desenvuelve el individuo, originándose mayor 

incidencia delictiva. 
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El aspecto social y familiar va a crear en el individuo, sentimientos de 

rebeldía, agresividad, inseguridad, etc., que se manifestarán en la conducta quo tenga 

ante Ja sociedad. En ocasiones, el individuo como una manera de revelarse a Ja 

situación que vive, manifiesta conductas que agreden al conglomerado social o que 

llaman la atención de sus familiares hacia él, ya que en ocasiones, no es tomado en 

cuenta, ni se Je brindan el amor y comprensión necesarias para su correcto desarrollo 

físico y emocional. 

También influye en la conducta del individuo su estado civil; dentro de 

la clasificación de los estados civiles, se esconden problemáticas económicas, sexuales, 

religiosas, etc., mismas que propician conductas complejas con manifestaciones en la 

delincuencia. 

Así pues, la problemática familiar que vive el individuo, así como las 

dificultades en el aspecto económico, laboral y de asentamiento, influyen 

detenninantemente en la conducta. Por ello, no debemos juzgar cruelmente a los 

delincuentes, sino entender el por qué de su conducta delictiva, las situaciones que lo 

motivaron a delinquir y de acuerdo a ello, buscar el tratamiento más adecuado para su 

reincorporación a la sociedad. 
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3.4 PELIGROSIDAD 

El concepto de peligrosidad fue introducido en la Criminología por 

Rafael Garófalo, quien en un principio la llamó ' temibilidad '. Este autor, divide a la 

peligrosidad en dos aspectos: la capacidad criminal y la adaptabilidad al medio. 

• La ca¡iacidad criminal, es la perversidad constanie y activa en el 

delincuente y la cantidad del mal que puede causar el mismo y ... 

la adaptabilidad social, es la capacidad del delincuente para adaptarse al 

medio en que vive •. 17 

Garófalo reconoce cuatro formas de estado peligroso: 

1) Capacidad criminal muy fuerte y adaptabilidad muy elevada 

( polltico, financiero, industrial, etc) 

l? ORELLANA WIARCO, OCTAVIO. •Manual de Criml.nal091a". Bditorial 
Porrúa. H6Kico, 1978 P.p 78 
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2) Capacidad criminal muy elevada y adaptabilidad incierta. ( criminales 

profesionales, delincuentes marginados ). 

3) Capacidad criminal poco elevada y adaptación débil ( inadaptados 

psíquicos, débiles y caracteriales ). 

4) Capacidad criminal débil y adaptabilidad elevada ( delincuentes 

ocasionales y pasionales). 

Rocco, considera a la peligrosidad como la potencia, aptitud, idoneidad, 

la capacidad de una persona para ser causa de acciones dañosas o peligrosas, y por 

tanto, de daños y peligros. 

Para Pdroc:elli, • peligrosidad es el conjunto de condiciones subjetivas y 

objetivas, bajo cuyo impulso, es probable que un individuo cometa un hecho 

socialmente peligroso o dañoso •. 11 

Grispigni nos dice que la peligrosidad, • es la capacidad evidente de una 

--""l""B,..--O_RE_LLAN--11-11-IllR-CO-, octavio. Obra citada P.p 90 
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persona, de cometer un delito, o bien, la probabilidad de llegar a ser autor ele un 

delito •." 

Fcrri afinna que • no es que existan delincuentes peligro50$ y 

delincuentes no peligrosos; todos los delincue~tes, por el sólo hecho de haber 

delinquido, se muestran socialmente peligrosos. Considera que la peligrosidad puede 

ser de dos formas: 

Peligrosidad social: Que es la mayor o menor probabilidad de que un 

sujeto cometa un delito: 

Peligrosidad criminal: Es la mayor o menor readaptabilidad a la vida 

social, de un sujeto que ya delinquió •. 20 

Podemos concluir que la peligrosidad es la predisposición de un 

individuo, para la comisión de un delito. 

l9 ORBLLANA WIARCO, Octav1o. Obr• citada P.p 89 

2 0 ORELLP.NA WIARCO, Octavio. Obra citada P.p 90 
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Desde el punto de vista legal, se reconocen dos tipos de peligrosidad: 

A) La peligrosidad presunta.- Casos en los que, una vez comprobada 

la realización de delerminados hechos, o ciertos estados subjetivos del individuo, debe 

ordenarse la aplicación de una medida de seguridad, no debiendo examinar el juzgador, 

la exislencia o no de la peligrosidad, ya que esta se presume por el legislador. 

B) La peligrosidad comprobada.- Casos en tos cuales, el Magistrado 

no puede aplicar medidas de seguridad sin anles probar la existencia de la peligrosidad 

en el sujeto. 

Jiménez de Asúa, recomienda para valorar ta peligrosidad de un 

individuo, considerar los siguiente elementos: 

La personalidad del hombre en su aspecto biológico, psicológico y 

social; la vida del sujeto anterior al delito; la conducta del agente, posterior a la 

comisión del ilícito y el delito cometido, que es el que pone de manifiesto su 

peligrosidad. 



Como lo recomienda el Maestro Jiménez de Asúa, es fundamenlal para 

determinar la peligrosidad del sujeto, la práctica del estudio de personalidad, as! como 

el análisis de las condiciones de realización del hecho delictivo y el comportamiento 

anterior y posterior al delito; solamente valorando todo esto, se aplicarán de una forma 

más correcta las penas y medidas de seguridad. 

3.5 REINCIDENCIA Y REHABILITACION 

El significado etimológico de la palabra reincidencia, quiere 
' . 

decir • recafda •. En el lenguaje jurídico - penal, se emplea para significar que un 

sujeto ya sentenciado ha welto a delinquir. 

Para que exista reincidencia, se requiere que se haya pronunciado 

Sentencia condenatoria por un delito anterior. 

Al respecto, en el articulo 22 del Código Penal para el Estado de 

México se establece: • La comisión de un delilo por quien hubiere sido condenado por 

sentencia ejecutoria anterior, implica reincidencia, siempre y cuando, el nuevo delilo 

se cometa antes de que transcurra un término igual al de la prescripción de la pena 

fijada, contado a partir de la fecha en que la pena se haya dado por cumplida. Esa 
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sentencia se tomará en cuenta, aún cuando haya sido pronunciada fuera del Estado, 

siempre que el delito que la motive, tenga el mismo carácter en su territorio• .21 

La reincidencia se clasifica r.n: 

GENERICA: Cuando un sujeto ya condenado vuelve a delinquir, 

mediante una infracción de naturaleza diversa a la anterior. 

ESPECIFICA: Si el nuevo delito es de especie semejante al cometido y 

por el ~ual ya se ha dictado una condena. 

Lamentablemente, a los responsables de la comisión de un delito cuya 

pena no exceda de cinco años, no se les practica el estudio de personalidad, y por lo 

tañto, el lrdtamiento de readaptación correspondiente; dnicamente se le practica dicho 

estudio, a los sujetos que van a pennanecer interno~ en los reclusorios, el cual incluso, 

es muy escu~to y su finalidad no es determinar su peligrosidad para someterlo al 

tratamiento respectivo, sino llnicamente para efectos de ubicacidn en los centros de 

readaptación. 

21 CODIGO PBMAL PARA BL BST~DO DE KBXICO. Editorial PorrG.a. 
M6xico. 
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Además de lo antes mencionado, no se cuenta con el personal 

debidamente capacitado para practicar el estudio de penonalidad. Es por ello que el 

individuo que se encuentra interno en el reclusorio, lejos de readaptarse se 

profesionaliza; toda vez que permanece mucho tiempo ocioso, ya que el trabajo es 

voluntario e insuficiente para la cantidad de internos y utiliza su tiempo libre, para 

comentar con sus compañeros respecto de la forma de operar en los distintos ilícitos, 

profesionalizándose as! en la comisión de delitos 

Todas estas circunstancias, aunadas a las dificultades con las que se 

enfrenta el ex - convicto para conseguir trabajo una vez que salió de la prisión, las 

dificultades eeonómieas ºque atraviese su familia, ya que en la mayoría de los casos se 

endeudan durante la estancia del sujeto en prisión y la inestibiliclad familiar ocasionada, 

traen corno resultado, que no se logre una verdadera readaptación del delincuente y en 

cambio, propician la reincidencia. 

Por todo lo antes mencionado, podemos concluir, que no es funcional la 

aplkación de las penas y medidas de seguridad en nuestro sistema penitenciario, ya que 

en realidad no se somete al delincuente a un tratamiento eficaz para su reincorporación 

a la sociedad en que se desenwelve. 

Mucho menos, se le rehabilita verdaderamente en el ejercicio de sus 
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derechos, según lo estipula el artículo 94 del Cód.igo Penal para el Estado de M&lco 

que a la letra dice: 

• La rehabilitación tiene por objeto, reintegrar al inculpado en el ejercicio de los 

derechos políticos, civiles o de familia que hubiere perdido o estuvieren en 

suspenso• .-n 

Como podemos asegurar que el sujeto va a recuperar sus derechos de 

familia, si quiza ésta.ya.este completamente desintegrada; tampoco podemos garantizar 

que recupere sus derechos civiles, si simplemente, .no será fácil que lo contraten para el 

desempeño de un trabajo; quizá los derechos políticos sf los recupere, pero en 

cualquier momento puede volver a perderlos, ya que será un delincuente at!n más 

agresivo y peligroso. 

3.6 CAUSAS CONCURRENTES DE DELINCUENCIA 

En la realización del delito, influyen concurrentemente causas endógenas 

y exógenas. 

22 CODIGO PBNAL PARA EL ESTADO ÓE M!:XICO. Editorial PorrGa. 
Máxico, P.p. 38 
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LAS CAUSAS ENDOGENAS: Nacen dentro del sujeto y actúan hacia 

el medio exterior, produciendo ciertos resullados, se clasifican de la siguiente manera: 

Causas endógenas sondtlcas.- Son las que tienen manifestaciones 

concretas en el cuerpo de la persona: constitución, fisiología del cuerpo humano, 

anomalías y enfermedades corporales ( congénitas o adquiridas ). 

Causas endógenas psíquicas.- Son las referentes al temperamento, el 

canlcter, la edad evolutiva, los instintos y tendencias, la conciencia, subconciencia, 

inconciencia, hábitos, voluntad e intención. 

Causas endó¡:eoas combinadas.- Son la combinación de las causas 

endógenas somáticas y psíquicas. 

LAS CAUSAS EXOGENAS: Son aquellas que nacen en el medio 

exterior y actúan dentro del individuo. Estas causas pueden ser: 

Causas exó&enas físicas.- Son el medio ambiente ( altitud, latitud, 

clima, humedad, calor, medios de comunicación, luminosidad, ventilación, ubicación 
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urbana, suburbana o rural ) y los seres humanos. 

Causas ex6genas famlllares.- Forma en que está constituido el hogar 

( número de componentes, organización, ambiente moral, cultura, antecedentes, estado 

económico y las relaciones entre si). 

Causas exógenas .sociales.- Amistades, organiw:ión social y política, 

cultura del medio ambiental, economía, influencia sindical y corporativa, trabajo, 

panrlillerismo, costumbres, establecimientos educativos, centros de diversión y de 

vicio. 

Apreciando las causas que concurren. en la realiw:ión de un delito, 

podemos darnos cuenta que para prevenir la comisión de estos, tendría que haber una 

l'C'lstructuración en todos los aspectos ( económico, político, social, cultural y 

familiar ). Si el sujeto vive en condiciones aceptables, tiene la instrucción o 

capacitación necesarias para el trabajo, percibe un· salario suficiente para satisfacer sus 

necesidades primordiales y vive una situación de estabilidad familiar, esto se verá 

reflejado en su adaptación a la colectividad. 

Otra medida recomendable para prevenir la delincuencia, serla que se 
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supñmicran los centros de vicio y se incrementan los centros de diversión; de esta 

manera, el individuo ai su tiempo libre no adquiñrá vicios, ni andará vagando y 

haciendo fechorías y se contñbuirá a no seguir sobrepoblando los reclusorios. 
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CAPITULO IV 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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4.1 LAS ATENUANTES Y AGRAVANTES EN LA APLICACION DE LAS 

PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD. 

En el Diccionario Enciclopédico Quillet, se define a las atenuantes como 

• hechos o circunsiancias que disminuyen la responsabilidad del autor de un delito •."' 

Así mismo, se define a las agravantes como: • Toda aquella 

cirr.unsiancia precisada expresamenie por la Ley penal, que aumenta la responsabilidad 

penal del autor de un. deli!o º"' 

En esie mismo texto, se divide a las agravantes en: 

Agravantes objetivas 

Son las que se refieren a la forma de acción ( escalamiento en el hurto, 

fraclUra en el robo ). 

23 DICCIONARIO ENCICLOPEOICO QtJILLET. Tomo I. Editorial Artetida•. 
Buenoa Aires 1969. 

24 DICCIONARIO ENCICLOPEDICO QUILLBT. Tomo I. Editorial Artetides. 
Buenos Aire• 1969. 
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Agravantes subjetivas 

Se refieren a las relaciones o calidades del agente ( calidad de 

funcionario público, en quien comete el delito de abuso de autoridad ). 

Las agravantes objetivas son comunicables a Jos partícipes del delito, y 

las agravantes subjetivas no lo son. 

Podemos consider.ir a las atenuantes, como aquellas circunstancias 

precisadas en la Ley Penal, que disminuyen Ja pena aplicable al responsable de Ja 

comisión de un delito. 

Respecto de las atenuantes podemos afirmar, que son las circunstancias 

que también determinadas en la propia l.ey Penal, van a aumentar Ja pena aplicable al 

responsable de la comisión de un ilfcito. 

Cabe señalar que esa atenuante o agravante, va a surgir en razón de Ja 

calidad del sujeto activo, de la calidad del sujeto pasivo, de Ja forma de comisión del 

delito o de las circunstancias de ejecución del mismo. 
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En el Cddigo Penal para el Estado de M~ico, se establecen las penas y 

medidas de seguridad aplicables a cada caso en concreto, las cuales van a atenuarse o 

agravarse, en razón de los factores antes mencionados. 

Por ejemplo, tenemos que en cuanto a la calidad del sujeto activo, el 

articulo 282 del ordenamiento legal antes invocado, establece: • Se impondrán de uno 

a tres ai!os de prisión, además de las sanciones que seílalan los artículos que anteceden, 

cuando el delito de violación fuere cometido por el tutor contra de su pupilo, o por el 

padrastro o amasio de la madre del ofendido en contra del hijastro "". En este caso nos 

encontramos frente a una agravante, atendiendo a la confianza que existe entre el 

ofendido y el agresor, pues en virtud de la misma, el ofendido no espera una agresión 

de esa magnitud y tal vez, de ninguna otra en su contra por parte del sujeto activo. 

Por otra parte, el artfoulo 241 de ese mismo Código establece: " Si el 

ofendido fuera ascendiente, descendiente o cónyuge del autor de la lesión, se 

aumentarán hasta dos ai!os de prisión a la pena que corresponda ""'. Nos encontramos 

ante la presencia de una agravante, en razón de la calidad del sujeto pasivo. 

25 CODIGO PBHAL PARA EL ESTADO DE Hl!:XICO. Sditorial PorrGa. 
M6xico, P.p. 101 

26 COOIGO PENAL PARA BL ESTADO DE Hl!:XICO. Editorial PorrGa. 
M6xlco, P.p. 88 
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En cuanto a las agravantes respecto de los medios de ejecución, 

podemos mencionar lo eslablecido en el artículo 251 del Código Penal para el Estado 

de México, en el cual se eslablece: • Las lesiones y el homicidio, serán calificados, 

cuando se cometan con prcmediladón, venlaja, alevosía o a traición. Hay 

premeditación, cuando se comete el delito después de haber reflexionado sobre su 

ejecución. Hay ventaja, cuando el inculpado no corra riesgo de ser muerto ni lesionado 

por el ofendido. Hay alevosía, cuando se sorprende intencionalmente a alguien, de 

improviso, o empleando asechanza; y hay traición, cuando se emplea perfidia, 

violando la fe o la seguridad que expresamente se había prometido a la víctima, o la 

tácita, que ésla debía esperar en razón del parentesco, gratitud, amislad, o cualquier 

otra relación que inspire confianza •." 

En cuanto a las atenuantes, podemos señalar una muy clara a la que se 

refiere el Código Penal multicitado, en su artículo 240 que a la letra dice: • Si las 

lesiones fueren inferidas en riña o duelo, la pena se podrá disminuir hasta la mitad, 

tomando en cuenla quien fue el provocado y quien el provocador y considerando el 

grado de provocación •." Al respecto, la a~uación a que se refiere dicho precepto, es 

.. en atención a las circunstancias en que fue cometido el delito de lesiones, ya que los 

sujetos que intervienen en la comisión del ilícito al encontrarse exasperados, tienen la 

misma posibilidad de lesionarse. 

27 CODIGO PBNAL PARA EL ESTADO DB MBXICO. Bditori•l PorrQa. 
H6xico, P.p. 90 

28 
CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE llEXICO. Editorial Porrlla. 

H6xico, P.p. es 
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4.2 CIRCUNSTANCIAS QUE DEBEN TOMARSE EN CUENTA EN LA 

APLICACION DE LAS PENAS Y MEDIDAS DE SEGURlllAD. 

En los artículos 59 y 60 del Código Penal para el Estado de Mé<ico, se 

establecen las circunstancias que deben tomarse en cuenta para la aplicación de penas y 

medidas de seguridad. 

Por una parte, en el anículo 59 se menciona: " Que el Juez al dictar 

sentencia, fijará la sanción que estime justa, dentro de los limites establecidos en el 

Código para cada delito, apreciando la personalidad del inculpado, su peligrosidad, los 

mdviles del delito, los daños morales y materiales causados por el mismo, el peligro 

corrido por el ofendido o el propio inculpado, la calidad del primero y sus relaciones 

con el segundo y las circunstancias de ejecución del hecho. Et Juez ordenará de oficio 

la realización de los estudios indispensables, 'tendientes a una correcta individuaÚzaci6n 

de Ja pena •. 29 

Pese a que en dicho precepto se establece claramente, que debeÍá ser de 

oficio la practica de los estudios necesarios para la correcta individualización de la 

pena, en la actualidad, pÓdemos percatamos de que una de las causas por las que 

29 CODIGO PENAL PARA BL BSTM>O DE M!Jttco. Editorial Porrtla. 
M6xico, P.p. 29 
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nuestro Sistema Penitenciario no es funcional ni justo, es debido a que no se le dá la 

importancia necesaria a la practica de estos estudios, desde el momento en que no se 

cuenta con personal especializado para la practica de los mismos, o quizá, no se cuenta 

con los recursos económicos suficientes para contratar este tipo de personal o capacitar 

al personal con el que se cue.,ta. 

Pues si bien es cierto, el Juez no es una persona que deba conocer de 

todas las áreas, debiera allegarse de personal que le auxilie en la difícil labor de juzgar 

y aplicar la pena correspondiente al caso en concreto. 

Así mismo, la legislación penal de la Entidad referida, contempla otras 

reglas generales que deben tomarse en cuenta para la aplicación de las sanciones, las 

cuales quedan descritas en el artículo 60 mismo que establece: • Si se trata de un 

delincuente primario, de escaso desarrollo intelectual, de indigente situación económica 

y ~e mínima peligrosidad, podrá el Juez, en el momento de dietar sentencia, reducir 

hasta la mitad de la pena que correspondiera con arreglo a este Código. Si el inculpado 

al rendir su declaración preparatoria confiesa espontáneamente los hechos que se le 

imputan o en ese mismo acto ratifica la rendida en indagatoria o la formula con 

posterioridad, hasta antes de la celebración de la audiencia final de juicio, el Juez 

podrá reducir hasta en un tercio, la pena que correspondería conforme a este· Código. 

La sentencia que reduzca la pena, deberá ser confirmada por el Tribunal de alzada 

correspondiente para que surta efectos. Entre tantQ, la pena se entender.! impuesta sin 
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la reducción autorizada por este artículo • .'° 

De la lectura de este artículo, podemos señalar que existen en el mismo 

dos tipos de atenuantes que pueden ser aplicados en forma gent!rica a los tipos descritos 

en el Código Penal. Siendo la primera de eslas, en" razón de la calidad del sujeto activo 

y la segunda, atendiendo a la circunstancia que se dá en el sujeto activo, al declararse 

confeso de los hechos que se le imputan, lo que origina que el juzgador las tome en 

cuenta al dictar sentencia. 

4.3 VAWR DEL 
0

ESTUDJO DE PERSONALIDAD DEL SUJETO ACTIVO 

PARA EFECTOS DE SENTENCIA. 

El estudio de personalidad del infractor de la Ley Penal es de suma 

importancia, porque con él se norma el criterio dél juzgador para hacer una adecuada 

aplicación de la sanción eslablecida en la normajurldica correspondiente. 

A través de este estudio, el juzgador está en condiciones de 

individualizar correclamente la pena al caso en concreto, declarando la inocencia del 

sujeto o imponiendo las sanciones que considere juslaS. 

JO CODIGO PENAL PARA EL ESTADO OR MEXICO. Editorial Porrúa. P.p. 29 
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El proceso penal se encamina a conocer la verdad de cómo ocurrieron 

los hechos contrarios al ordenamiento jurídico. El Juez necesha conocer la 

personalidad del sujeto activo para estar en posibilidad de conocer las causas que lo 

llevaron a delinquir y así aplicar la pena adecuada y prevenir la comisión de nuevos 

ilfcitos. Esto lo lleva a una correcta individualización de la pena, cuyo objetivo es la 

aplicación adecuada de la sanción penal para lograr ta readaptación social del 

delincuente. Los elementos que deben tomarse en cuenta para una correcta 

individualización de la pena, se encuentran contemplados en los artículos 59 y 60 del 

Código Penal para el Estado del México, artículos ·descritos anteriormente. 

El estudio de personalidad, debe fundarse en un análisis que sea 

realizado por personal técnk.o criminológico, que determine las causas que originaron 

el delito y la personalidad del infractor de la norma penal. 

Para llevar a cabo el estudio de personalidad del sujeto activo, se 

requiere la intervención de técnicos en determinadas áreas, como lo son: la Psicología, 

la Psiquiatría, la Medicina, la Sociología, la Pedagogía, y por supuesto, la Penología, 

que como hemos mencionado, nos indicará la pena· a aplicar y c:l tratamiento a seguir. 

Desde mi punto de vista, considero que debiera practicarse un primer 

estudio de personalidad del presunto responsable, desde la Averiguación Previa, ya que 
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por la espontaneidad de ésta y la inmediatez de los hechos, tendrá un valor 

preponderante. El estudio de personalidad debe ser practicado antes de que se dicte 

sentencia, para que el Juez esté en aptitud de hacer una adecuada aplicación de la 

sanción establecida en la normajuñdica. 

Al respecto, en el artículo 7 de la Ley que establece las Normas 

Mínimas para la Readaptación Social de Sentenciados se indica que • deberá procurase 

iniciar el estudio de personalidad del interno, desde que éste quede sujeto a proceso, en 

cuyo caso, se turnará copia de dicho estudio a la autoridad jurisdiccional de que aquél 

dependa ... 

Debemos hacer hincapié en que el estudio de personalidad tendrá más 

valor, cuando sea practicado por personal capacitado, ya que no le serviiá al Juez 

solamente para la individualización de la pena, sino que además, contribuirá a una 

correcta clasificación de los delincuentes, en razón de su peligrosidad en los centros de 

readaptación y para determinar el tratamiento de readaptación a que deberá ser 

' sometido, lo cual se reflejará en su verdadera incorporación a la sociedad y se evitará 

la reincidencia. 

Jl CODIGO PENAL PAR EL DISTRITO FEDERAL. Editorial PorrGa. Mlxico, 
1993. 
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4.4. BENEFICIOS SOCIALES, JURIDICOS Y FAMILIARES F.N LA 

APLICACION DE MEDIDAS Y SEGURIDAD. 

Si en lugar de privar de la libertad a los responsables de los delitos, se 

les obligara a cumplir con medidas de seguridad que propicien el evitar su tendencia 

delictiva, se obtendrían múltiples beneficios como lo son: 

a) Se logrará propiciar la sana convivencia social entre los individuos 

que la conforman. 

b) Se disminuir.! el numerario que se destina para los Centros de 

Readaptación y Penitenciarios. 

Se propone en su caso, que si el cc;indenado pagara un pon:entaje del costo de 

, su tratamiento de readaptación, se resarcirla el daño causado a la sociedad, pues el 

hecho de que exista ~n delincuente cuya actitud vaya en perjuicio de un bien jurídico 

tutelado de alguna persona, no quiere decir que la sociedad en general, no se vea 

agraviada por la conducta de éste. Pues nunca sera conveniente, que en nuestra 

sociedad haya cada vez más delincuencia. 
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De ~ta manera, se disminuirán Jos egresos del Estado por este concepto y se 

pueden desviar para Ja contratación del personal especializado a que se ha hecho 

referencia. 

c) Se disminuirá el índice delictivo, ya que no sólo se va a reprimir al 

responsable de un delito, sono que se va prevenir la comisión de nuevos delitos. 

d) No se dejará al sujeto activo, en la imposibilidad de contratarse para 

prestar sus !;CTVicios y obtener Ja remuneración correspondiente. 

e) El procesado no será una carga económica para su familia, ya que 

podrá trabajar y obtener los recursos necesarios para su manutención y la de su familia. 

f) Se evitará la desintegración familiar, ya que la mayoría de las veces, 

cuando el procesado es internado, se buscan sustitutos que satisfagan las necesidades 

tanto económicas como afectivas. 

g) Se hará más fácil la readaptación del individuo a la sociedad, ya que 

en ningún momento se le apartará de la misma y podrá recapacitar en la modificación 
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de su comportamiento. 

h) Se evitanl la profcslonali%aclón delincuencial, ya que al comenllr el 

procesado su: experiencias con los demú internos en los momentos de: ocio, aprende 

nuevas lknicas o estrategias para la comisión de ilícitos lo cual lejos de ayudar, impide 

su readaptacicSn. 

i) Se mejorará el Régimen Penitenciario y se cumplirá con su objetivo 

primordial, la readapta&i6n de los delincumtcs ~ I¡¡ prevención de los delitos. Sin 

necesidad de incrementar la penalidad establecida para cada uno de los delitos. 

4 • .5 EFF.CTOS POR SU INAPLICACION 

Debido a que definitivamente se ha dado mú importancia a la represión 

de los delitos que a su prevención, conjugado con la deficiente 01p11imción de los 

Centros de Readaptacion, se ha generado una crisis penitenciaria, la cual ha ocasionado 

una serie de problemas, entre los cuales podemos mencionar: 

1) La sobrepoblación carcelaria, que trae consigo varios problemas 
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como: la insalubridad, la insuficiencia de talleres para ocupar a los internos, as( como 

la insuficiencia de personal que se encargue de la vigilancia y seguridad en estos 

centros. 

2) Lu desviaciones sexuales de los internos y afectación de las mentes 

que probablemente no se encuentren tan desviadas, ya que no tienen cerca a una 

persona con la cual, en forma normal, puedan satisfacer sus necesidades sexuales. 

3) La ineficacia del sistema penitenciario, ya que no se prevendría la 

comisión de delitos, al contrario, se propiciaría la comisión de los mismos debido a la 

convivencia de los delincuentes en estos centros. 

4) La insuficiencia del numerario destinado por el Estado, para la 

manutención de estos centros, que lejos de cumplir con su objetivo, lo llnico que 

propician, es la profesionalización de los delincuentes. 

S) La reincidencia en la comisión de delitos, ya que no se lleva a cabo 

un verdadero tratamiento de readaptación. 
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6) El incremento del Indice delictivo, ya que no se ataca el problema de 

fondo, sólo se reprime al delincuente. 

7) La desintegración familiar, al separar al delincuente de su núcleo 

familiar. 

8) El interno se convierte en una carga económica para su familia, que 

en muchas ocasiones propicia la prostitución de la mujer, para obtener los recursos 

necesarios para la manutención de su familia, e incluso, los gastos que genera el propio 

interno o definitivamente, la exclusic.ln de éste de su núcleo familiar, siendo sustituido 

por una persona que satisfaga todas las necesidades, tanto afectivas como económicas. 

9) Se dificulta la readaptación del delincuente al segregarlo del 

c:oñglomer.ido social y hace mú diffcil su integración a la misma al quedar en libertad. 

10) Se obstaculiza la posibilidad de emplearse al salir de estos centros, 

ya que nuestra sociedad considera a un exconvicto, como una persona no digna de 

confianr.a, sino más bien, como un sujeto indeseable. 
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4.6 TRASCENDENCIA DE LA PRISION PREVEN11VA 

La prisión como pena, es un invento rdativammte moderno, fue 

desconocido en la antiguedad. Las primeras prisiones tuvieron indudablemente un 

canlcter preventivo. 

La prisión preventiva,• es la privación de la libertad de un sujeto, 

probablemente responsable de un delito cuya comisiclr. ha sido comprobada y que, por 

tratarse de una vio1~6!1 ~ve a la Ley Penal, 'hace suponer una peligrosidad que 

amerita et internamiento del sujeto por d tiempo que dure d juicio •. n 

En mi opinión, la prisión preventiva, debe 1er considerada como una 

medida de seguridad, ya que atiende a la peligrosidad del sujeto, deriv.ts de la 

gravcdal! del delito por d cual se ha iniciado d juicio, asf mismo, debe c:onsidcranc 

como tal, ya que se apliea en casos ~ delincuentes reincidentes, habituales o 

, profesionales. Se atiende exclusivamente a la peligrosidad del sujeto, sin tomar en 

cuenta el hecho cometido y que se le atribuye, dando lugar a la ne¡ación de la 

sustitución por otras medidas de seguridad, como la libertad bajo palabra, protcstatoria 

o bajo fianza. 

32 APUKTIS SOBRE CRIMINOLOOIA. Procuraduria General de Ju•tic1a 
del Di•trito Pederal. 
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La prilidn pn:YCntiva a dif=cia de otras medidas de seguridad, tiene 

las siguientes características: 

A. Es necesario reunir algunas condiciones claramente detenninadas por 

la Ley como lo IOll: la gravedad del delito, la c:omprobacidn de la previa existencia de 

&le, la probable responsabilidad del inculpado. 

B. Es dicblda exclusivamente por el Poder Judicial. 

C. Se cumple ea un lugar diverso a aquél en que deben compurgarse las 

pena privalivu de libertld. 

D. El trato y tialamiento que ha de darse, es diferente a aqu61 que se dá 

a los 1e11tenciados. 

B. Su duración esli limitada a la del proceso, al final del Cl!31, debe 

sustiluine por otra medida de seguridad si esto procede o deberá aplicarse la pena, o 

en su caso, libcrane al sujeeo. 
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F. El tiempo transcurrido en prisidn preventiva, debe - IOllllldo en 

cuenta para el cómputo final de la pena. 

O. La prisión preventiva no puede durar n1's que la pena que 

conespondería al delilO en cuestión. 

La prisión preventiva a difeRncia de Ollas medidas de quridad, no 

dura mienbas dure la peligrosidad, sino que dura en tanto dure el juicio, o llCll, 

mlenbas ha)'a peligro d6 que el sujdo no se pre1e111e a juicio. 

Para que la prisidn preventiva sea lo mú breve posible, pueden seguine 

tres silllemaS: 

DE CADUCIDAD 

La pris!ón &ólo puede durar un tiempo determinado, terminado el pluo, 

el sujeto debe ser liberado haya o no haya terminado el juicio. 
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DEREVISION 

Periódicamente la autoridad debe comprobar si es necesaria la medida o 

si puede suspenderse. 

MIXTO 

Que reúne la caducidad y revisión, pues además de la obligación de la 

periódica comprobación de necesidad, hay un término máximo de encarcelamiento 

preventivo. 

En mi opinión, debe optarse por un sistema mixto, para evitar la 

exagerada duración de la prisión preventiva, ya que sedán casos en que las personas al 

ser sentenciadas salen compurgadas y en ocasiones, se les queda debiendo, pues la 

sentencia fue menor al tiempo que estuvieron recluidos. 

Los objetivos que se persiguen con la prisión preventiva son: 
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Impedir la rup 

Es decir, evitar que el sujeto evada la acción de la justicia trasladándose 

a otro Estado, o aún más grave, fuera del país. 

Asegurar la presencia a Juicio 

Se evita la impunidad y se tiene la certeza de que el sujeto eslará 

presente siempre que se le requiera, logrando asr una buena marcha de la 

administración de justicia. 

Asegurar las pruebas 

En virtud de que el criminal en libertad, tratará de destruir los indicios 

. que prueben su culpabilidad. 

Prolecclón de los testigos 
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Se evitaría que el criminal soborne o amenace a aquellol que puedan 

presentar evidencia en su contra. 

Evitar el ocuhamlenlo o uso del produdo del delito 

Ya que puede darse el caso de que el criminal use para su defensa o 

goce el botfn, en tanto es declanido culpable. 

GarantlÜr la ~ecucl6n de la pena 

Ya que el sujeto que se Slbe culpable, no va a esperar a que finalice el 

juicio para que se le 1plique la pena, va a huir. 

FJecutar anticipadamente la pena 

Lo cual no es cierto, toda vez que, una cosa es que el tiempo cumplido 

en prisión preventiva se compute para la pena y otra que se~ ejecutando la pena. 
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Evitar la relnddencta 

Elle objetivo se cumple respecto de los habituales y reincidentes, de lo 

contrario, estufamos prejuzgando. 

Ya que anre d temor de ser denunciados en el juicio, los coautores 

pueden intentar callar 11 criminal. 

En cuanto a evitar el probable deseo de w:nganza de la vfctima o de los 

familiaia de~ 
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Debido a que se piensa que la prisidn ~liva, intimida amedrailando 

a aquellos que peru;uen cometer un deliro, poc lo wiro, previene la comisión del 

mismo. 

Impedir que se preveap a los dmpllas 

Como se mencionó, el criminal pueo;le poner sobre aviso a sus cómplices 

de que el deli10 ha sido descubierto y estos pueden huir oponunamente. 

La pnkllca del estudio de personalidad 

La necesidad de estudiar al sujeto es patente y debe hacerse en forma 

breve, aún antes de que se llegue a la prisión preventiva. Una vez ésta, es 

indispensable para aportar elementos a juicio, para hacer una correcta clasificación en 

l& institudón y conocer si es necesario el tralamiento y cual debe ser éste. 

Asqura la reparación del dallo 
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Este objetivo se cumple en los países en que se acepta la prisión por 

deudas de car.lcter civil. 

Impedir el juicio de ausencia 

Se supone que esta es una garantía para el procesado, ya que así podrá 

estar presente en todas las actuaciones, a;iq:urándosele el derecho a ser oído y 

defenderse. 

El tratamiento 

Lo cual, se reduce a los sujetos que después de haber determinado su 

peligrosidad, necesiten dicho tratamiento. 

Desde mi particular punto de vista, considero que la prisión preventiva 

debe ser un mal que se aplique en muy contadas ocasiones, no en la forma desmedida 

en que se utiliza actualmente. 
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La prisión preventiva debe ser aplicada en casos muy especiales, de aira 

peligrosidad, de anlecedentes de habitualidad o profesionalización en el crimen. 

lo anlerior, en vinud de que el sujelo en prisión, no sólo es una carga 

para el Esiado, sino para su familia. Si se aplicara espor.ldicamenle, se dejarla al 

Eslado en la posibilidad de destinar los recursos que actualmenle emplea en la 

manulención de estos centros, para contratar pe!'SQnal especializado en tralamientos de 

readaplación a delincuentes; así como personal que vigile a los criminales sujetos a 

proceso que se encuentren gozando de su libenad. 
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CONCLUSIONES 

Una vez terminado el presente estudio, podemos concluir: 

1.- La Penología debiera ser una ciencia fundamental para el Derecho 

Penal desde mi particular punto de vista y hasta el momento no se le ha dado la 

importancia necesaria. No podemos dejar de reconocer, lo necesario que resulta el 

estudio de las penas y medidas de seguridad para su correcta aplicación al caso en 

concreto. Incluso con motivo del presente estudio, pude darme cuenta de la escasez de 

material bibliográfico respecto de esta ciencia, lo que da lugar a pensar que si no hay 

una abundante información al respecto, mucho menos se le dá la importancia debida al 

estudio de esta ciencia. 

2.- La pena en la antiguedad era considerada como un castigo impuesto 

al responsable de una infracción penal, es decir, era aplicada con finalidad meramente 

represiva, posteriormente fue evolucionando el coneepto de ésta, hasta considerarse 

una medida utilizada por el Estado para someter al responsable de una infracción penal 

· a un tratamiento especifico de readaptación. Sin embargo, a pesar de haber 

evolucionado el concepto de ésta, podemos observar que en la práctica no se cumple 

con esta finalidad y que se ha vuelto a la fina)idad represiva, sin importarnos la 

prevención de delitos y readaptación de los delincuentes. 
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3.- Actualmente en nuestro Sistema Penal prevalece la aplicación de 

penas, aún cuando sabemos que daría resultados más positivos el optar por la 

aplicación de medidas de seguridad. Lo anterior, en virtud de que éstas se aplican con 

base en la peligrosided del individuo y wsten mayores posibilidades de que luego de 

IOlllelerlo a un tralamiento de readaptación basado en su peligrosidad, se logre su 

efectiva incorporación al conglomerado social y se evite la reincidencia en la comisión 

de ilícitos. 

4.- Uno de los lemas en comento en la actualidad,.es el alto índice delictivo 

y la crisiJ penitenciaria que se vive en los centros de n:x:lusión. A pesar de darnos 

cuenta de la probiem:itlca que se vive en estos aspectos, no se han adoptado las 

medidas idóneas pua combatirlos. Se han adoptado medidas superficiali:s tales como: 

el incremento de la duración de las penas para algunos delitos; en otros casos, se ha 

favorecido a los delincuentes Olo!Pndoles muchas ¡arantfas y evitando la aplicación de 

la pena privativa de libenad, lo cual no es malo, pero debiera aplicarse basado en la 

peli¡rosidad del individuo y no aplicarse indiscriminadamente y sin apoyo de estudio 

al¡uno practicado al delincuente. · 

S.- Debemos considerar, que existen una serie de causas que favorecen o 

propician la comisión de delitos es decir, de oógen econdmioo, polflioo, 90Cial, 

cultural y familiar. Todas estas, concumn y propician que 1111 individuo llegue al 

delito. De ello debemos concluir que para llevar a cabo una verdadera prevención del 
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delito, se tienen que combatir todas las causas que lo propician. Si no combatimos 

estas causas, no se atacará el problema de fondo y por lo tanto no se lograra la 

prevención de los delitos, al contrario, se seguir.in incrementando. 

6. • En la actualidad no se practican estudios conítables de la 

personalidad del sujeto activo, ya que no se c~ta con personal capacitado para su 

aplicación. Se practican estudios muy escuetos, mismos que no proporcionan 

información confiable respecto a la peligrosidad del delincuente; por lo lanto, no 

pueden ser un elemento de valoración para el Juzgador al individualizar las penas y 

medidas de seguri~,. pues como no se aplica correctamente, no arroja datos 

fidedignos. 

1.· Considero que para poder rrenar el in=mento en la comisión de 

ilícitos se deben adoptar dos soluciones: La primen, seña prevenir los delitos tratando 

de dar solución a las causas que concurren para que un Individuo llegue a delinquir, lo 

cual Implica una reforma de todo nuestro sillenla de gobierno. Y la ocna sería, someter 

: a los individuos que ya han Uc¡ado a delinquir a lralamientos efectivos de 

readaptación para evitar que reincidan en la comisión de otro delito. 

8. • De no dar una solución de fondo a la problcnWica qué enficntamos 

en el Sistema Penitenciario, los centros de reclusión se qui"" llobrepoblando, con los 
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consabidos problemas que esto oc3siona ( hacinamiento, desviaciones sexuales, 

insalubridad, corrupción, etc.). Sin dejar de considerar que el numeraño que el Estado 

destina para los centros de readaptación y penitenciañas es muy alto y se destina 

inútilmente, ya que no se esta alcanr.ando la ftnalidad que debe perseguir el Derecho 

Penal que es la disminución del índice delictivo, previniendo el delito y evitando la 

incidencia del mismo. 

9.- Así mismo, si se da una solución eftcaz a la problcm4tica que 

enfrentamos en el Sistema Penitenciaño, se evitará la • profesionafü.ación • de los 

delincuentes al enCl!nb¡lrse internos, ya que como tienen mucho tiempo ocioso se 

dedican a comentar respectD a la forma de operar en la comisión de delitos. 

JO. - Si no se privara de la libertad al mponsable del delito en los casos 

de mínima peligrosidad y se le condenara al pago de su tratamiento de readaptación. Se 

le dejaría en la posibilidad de trabajar para solventar este gasto, además de que no 

dejaría en el abandono a su familia ni sería,una carga económica para la misma en caso 

: de ser internado. Tomando en consideración que también se facilitaría su readaptación, 

ya que no se le relegarla de la sociedad. 

11.- Al adoptarse la medida anteriormente citada, el Estado ya no 

devengaría tanto numerario público por este concepto y podría utiliar esos m:unos en 
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Ja conlnúación de pcnona1 especialilado, construcción de eslllblecimientos adecuados 

para Ja aplicacidn de tratamientos de readaplacidn, as( como materiales y equipo 

necesario para este fin. 

12.- Así mismo, considero que el estudio de personalidad del 

delincuente debiera aplicarse desde la A vcriguacidn Previa, en virtud de Ja inmediatez 

de los hechos, ya que arrojaría dalos llW verídicos y convincentes respecto a los 

motivos por los cuales el individuo llegó a delinquir. 
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