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INTRODUCCION. 

!l presente trabajo que he int!tulado "La Rehabilita
c16~ Social del Delincuente", ha sido escogido como res~l
tado de las constantes inquietudes asimiladas a lo largo -
de mi recorrido por las aulas de ~ueetra querida Universi
dad. Inquietud que se acrecent6 aún más al conocer de cer
ca los problemas sociales que han aquejado desde hace tie! 
po a los delincuentes en loa centros penitenciarios de nu
estro país. As! y a raíz de la desaparicidn reciente de la 
triste y c&lebre c'rcel de Lecumberri de principios de si
glo y con la creaci6n tambi'n reciente de loe nuevos y mo
dernos centros de reclusidn diseminados en los 4 puntos -
cardinales de nuestra capital, creemos algo ya se está e-
tectdando en beneticio de nuestros prisioneros. Sin embar
go. definitivamente pocos han sido los esfuerzos para aliv! 
ar los sufrimientos de los internos y sus problemas que -
lee aquejan, lo cual ha traído un odio inb lacerante de -
los internos hacia la sociedad que lo juzgd, 1 de ah! cuan 
do llegue a estar en libertad probablemente saldrá más co
rrompido y maleado que cuando entr6. Por lo tanto debe ha
ber una labor ~s conjunta por todos los que de una u otra 
aanera intervienen directa o indirectamente en la aituaci-
6n del delincuente. De ah! que sea urgente renovar e intrg 
ducir en nuestra legislaci6n nuevos elementos jurídicos -
que por su misma naturaleza traigan aparejada la rehabil1-
tacidn eoclal del delincuente sobre las bases del trabajo 
1 la eclucaclón 1 eobre todo crearles en mente que sí pue--
4en TOlnr a conTivir en el aundo normativo social al que
ua t!a ofen41eron por Tiolacionea a las diapoaicionea que 
reaulan 1 pro,egan el 1ntlre• social y aobre todo hacerle• 
no'•r que tanto el per10nal penitenciario como nueatraa --
8'8 al tH autoridadH es tú con ello• y que ae preocupan -



de su aituacidn para mejorar su STATUS de vida ya en pria1 
6n, J8. en libertad. 

Bapero que mi humilde inquietud sea promovida y mejo
rada por aquellos estudiosos del Derecho y qae de alg1!n mo 
do se preocupan por la situaci!Sn de los delincuentes en -
·los centros de recluaicSn para beneficio de aqu&llos y de -
nuestra sociedad que a estas techas esta tan distorsionada 
por la creciente ola de criminalidad. 

EL SUSTENTANTE. 
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C A P I T U L O P R I M E R O 

CONCEPTO, FUNCION Y ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA REHA~ILITACION 

I.- CONCEPTO 

l.- Rehabilitaci6n y Sanci6n Penal. 

2.- Rehabilitaci6n y Prevenci6n del Delito. 

II.- FUNCION 

III.-ANTECEDENTES HISTORICOS 

1.- Antecedentes en General. 

2.- La Rehabilitaci6n en las diversas Escuelas Penales en Italia. 

'·- La Rehabilitaci6n en otras Escuelas y Corrientes Criminol6gi
cas Modernas. 
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I.- e o N e B p t o • 

La voz rehabilitaci6n en sus m4s variadas connotaci~ 
nes y de una aanera general significa: 

•Restituir, habilitar de nuevo a lUl4\ persona o cosa
a su anterior estadow. (1) 

Ahora bien, lo que significa que el mismo vocablo -
tiene UDS: serie de denominaciones que al firial tratan de
llegar a la esencia en lo que se refiere a la rehabilita
cidn. 

Por su parte Díaz Barreiro, en su diccionario jur!di 
co, lo define de la siguiente manera: •Extinguir las pe-
nas, cuyo objetivo es reintegrar al condenado en todos -
sus derechos, tanto civiles, políticos como de familia, -
miamos que había perdido o en cuyo ejercicio estaban sus
pensos. ·Los cuales se otorgaré en los casos y requisitos 
que la Ley exprese". (2) 

Creo que el concepto y la aseveraci6n implican ampli 
tud 1 consideraría en tomarla como la concepci6n m4s com
pléta, en virtud de que relaciona puntos esenclales en m! 
teria de rehabilitacidn que se seguiré tratando a lo lar 
go de este trabajo; sin embargo, tal vez sería mejor tra-;. 
tar de analizar otros conceptos, para electos que no se -

Pudiera llegar a controversias que suscitaran criterios -
dispares. . . 

Para Guillermo vizquez, •1a rebabilitaci6n, es sin6-
nill0 de readaptacidn J8 que el objetivo, ea regresar al -

con4enado a travls de la misma readaptacidn, que traer4 ! 
parejada uaa serie de act!Vidadea poaitiTaa a su favor•. 
(3) 

(1) Ale11&111, Joa3. Diccionario de la Lengua Bspaftola, Ed. 
. Ra:ldn Sopena, Barcelona Bapafta, 1962. p. 931. 
(2) Diccionario de Derecho Penal Mexicano, Imprenta Baca

ler111aa No. 1, Mlxico 187,. p. 107. 
(') Readaptacidn en el Sistema Venezolano. 14. Venezuela, 

. 
" 

1973. p. 203., ' 
,1 



Indudablemente que el principal punto social a que se 
refiere la palabra rehabilitaci6n, es aplicar su conte?ido 
110bre las bases favorables, a aquellos que hayan cometido, 
l!-lgdn ilícito de los que sancionan nuestras leyes penales; 
aituaci6n que habremos de analizar cuando pasemos al sigu! 
ente inciso. 

Ue todo lo anterior podemos eeffalar un concepto gene
ral de la palabra rehabilitación, que a decir verdad reun! 
r!a los requisitos esenciales a que ya hemos hecho alusi6n 
con el objetivo de llegar al análisis desde el punto de -
vista jurídico del presente concepto denominado rehabilitg 
ci6n. No pretendemos espaciar de una manera gen6rica, en -
cuanto al presente estudio, pero no podemos dejar de pasar 
por alto la opini6n de uno de los grandes penitenciaristas 
como el Dr. Sergio Garc!a Ram!rez, am6n de otros para 61 -
w1a rehabilitaci6n debe ser en los semejantes, no una co-
yuntura para una aislada e~:presión de piedad, sino una o-
portunidad ·para preservar y anal tecer en esos hombres los- .. 
valoras supremos, los más nobles y mejores de la humani-
dadw. (4) 

Indudable concepci6n de formas espiritualmente filos~ 
ficaa, que ha dejado un valor concomitante en sus estudios 
1 aplicaciones pr,cticas y tedricas de. los estudios que ha 
realizado en su lucha m'a ac&rrima en tavor de loa conden1 
doe; lstoe, como entes jur!dicos de derechos 1 obligacio-
nes, p0atulado·de car4cter universal de los derechos del -
hoabre. 

(4) llallual de Prisiones, la Pena 1 la Prisi6n, Editorial 
Bota•, n&xico, 1970. p. 34. 
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1.- Rehabilitaci6n 1 Sancidn Penal. 

Para Cnrranc' y Trujillo "la pena es la legítima coa 
secuencia de la punibilidad como elemento e impuesta por
el poder del Estado al delincuente, su nocidn est' relac1 
onada con el IUS PUNIEHDI y con las condiciones que, se-
g~n las escuelas requiere imputabilidad, pues si 6sta se

basa en el libre albedrío la pena ser' retribuci6n del ~ 
mal por el m~l, expiaci6n y castigo si, por el contrario, 
se basa en la peligrosidad social, acreditada por el in~ 
tractor, entonces la pena ser' medida adecuada de defenüa 
y aplicable a los sujetos segdn sus condiciones individua . -
les". (5) 

Al respecto, la sanci6n penal se funda en la comisi
dn de alguno de los tipos que establece nuestro C6digo P~ 
nal vigente, se~alando, para las penas y medidas de segu
ridad, las que establece el Artículo 24. (6) 

Creemos que la rehabilitac16n se ha de dar a los su
jetos que .Por alguna razdn se han hecho acreedores a una
sancidn penal, en virtud de la transgresidn de los inter.! 
ses de la colectividad y que por supuesto están tutelados 
en loa ordenamientos jurídico penalee. Ahora bien lo ant,! 
rior·es con la finalidad de determinar la situacidn jurí
dica del ind1Tiduo, as{ como eu prevencidn delictiva, y -

retorno al co114Ilomerado eocial, coneiderando que edlo el
hecho preTiato por el legislador coao conducta delictuo8& 
le corr11ponde medida• repreeiYO-preventivaa, 

(5) Derecho Penal Mexicano. Bd. Porrda. Mlxico 1977. 
p. 629. 

(6) Yer al reepecto en el Cddigo Penal vigente del D.r. 
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Por su parte Cuello Cal6n coneide.ra que "desde los -
tiempos más remotos hasta nuestros días, las sociedades -
han pose!do un sistema de penas de car~cter privado y pú
blico; animados por un sentido de venganza o establecidos 
para la protecci6n de loe inculpados, con períodos de in-

' . 
humana dureza o.con etapas de carácter humanitario", (7) 

Para Roxin, al referirse a la teoría de la retribuc! 
~n, dice que "para ella el sentido de la pena estriba en, 
que la culpabilidad del autor sea compensada mediante la, 
impo~ici6n de un mal penal", Que "la justificaci6n de tal 
procedimiento no se desprende.para esta teoría de cuales
quiera fines a alcanzar con la pena, sino s6lo de la.rea
lizaci6n de una idea: La justicia. La pena, pues no sirve 
para nada, sino que lleva su fin en sí misma, Tiene que -
ser, porque tiene que imperar la justicia", (8) 

En verdad, la teoría de la retribuc16n presupone ya, 
necesidad de la pena, que debería fundamentar en base a -
la idea de justicia. Pues si su significado estriba en la 
compensaci6n de la culpabilidad humana, no se puede refe
rir con ello en serio a que el ~atado tenga la tarea de -
retribuir con la pena toda culpabilidad. ~e acuerdo con -
este cri-terio retributivo, la idea de la rehabilitaci6n -. 
parece no tener ninguna cabida. Sin embargo para llevar a 
cabo la aplicaci6n de las sanciones penales en los infra~ 
torea ea necesario setralar con e:xacti t11d los medios con -
que se cuenta respecto a las circunstancias propias del -
infractor que lo llavd a delinquir. Así, el Artículo 51 -
del Cddiso Penal del Distrito lederal, dice: "Dentro de -

· loa llmitea fijados por la ley, loa jueces y tribunales ! 

plicar'° las sanciones establecidas para cada delito, te-

(7) 

(8) 

La Moderna Penolog!a. Bd. Boach. Barcelona Espa~a. 
•• 15. 
Probleaa• Biaicoa de Derecho Penal. Bd. Bosch Madrid, 
B•pafta. p. 12. 
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niendo·en cuenta lae circunstancias exteriores de ejecuci-
6n y peculiares del delincuente•. Igualmente el Artículo -
52 del miemo ordenamiento nos seRala, ftEn la aplicación de 
las sanciones penales se tendr' en cuenta: lo. La naturale . -
za de la acción u omisi4n de los medios empleado~ para ej! 
cutarla y la extensi6n del daffo causado y del .Peligro co-
rrido; 2o. La .edad, la educacidn, la ilustración, las cos
tumbres y la conducta precedente del sujeto, los motivos -
que lo impulsaron a determinar a delinquir y sus condicio
nes econ6micas; 'º· Las condicionee especiales en que se -
encontraba en el momento de la comisi6n del delito y los-

, dem4s antecedentes y condiciones personales que puedan com 
probarse, as! cºomo sus vínculos de parentesco, de amistad-. . 
o nacidos de otras relaciones ~aciales, la calidad de las-
personas ofendidas y las circunstancias de tiempo, lugar,
modo y ocasión que demuestren su mayor o ·menor· temibili--

. dad. Bl juez deber{ tomar· conocimiento directo del sujeto, 

. de la víctima y de las· circunstancias del hecho en la med! 

. da, requerida para cada caso•. Bato nos indica, sin duda,-
que el juzgador en este momento de la individualización de 

· la pena, es deci.r, de la c.oncretizacidn de la amenaza p~ 
~ nal, tendr' que moverse dentro de los límites m!nimo 1 m'
. · x~mo se!lalado ~n la le7, para detel'llinar cuál es la eanci
, ón que debe corresponder al sujeto; 1 en este momento, to-

da vez au función es adlliniatrar justicia, determinar' la
aanci6n correspondiente al grado de culpabilidad del autor 
o ai se quiere, como dice la·la1, al grado de peligrosidad 

.del mlemo, ain que ello impida que el juzgador taabi4rá to
·ae en cons1deraci6n el aspecto relativo a ia·rehabilitac! 
dn del delincuente, mia~o que ae caracterizar' en la tasa
d• la ejeoucidn 41 la eanc16n. 
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Por otra parte, ha de seffalarse mls importante de la 
individualizaci6n de la pena, ea sin duda la fase peniteB 
ciaria, es decir la de la ejecución de la pena privativa
de la libertad, en cuyo desarrollo se puede aplicar el -
tratamiento adecuado para la rehabilitaci6n de los conde
nacloa. 

Al respecto, Malo Camacho considera que "la bl1squeda 
de la rehabilitaci6n social, debe iniciarse desde que la
persona transpone el dintel de la libertad a reclusión, -
cualesquiera que sean los móviles jur!dicos (ciertos o -
presuntos), porque de oualq_uier modo quien los ha pasado
ae encuentra ya en un ambiente distinto al de su hábitat
an terior" • ( 9) 

Por ello creemos que es tan importante la individua
lizac16n administrativa, que funciona en el curso de la ~ 
.jecuci6n de laa sanciones fijadas judicialmente. As! ve-
moa que el período de rehabilitaci6n social, como parte -
moralizadora, descansa sobre la base de la individualiza
cidn de la pena, de ah! que el tratamiento penitenciario, 
1 post-penitenciario sea de manera elemental en los inte! 
noa. 

· Finalmente, he de seftalar que el presente estudio se 
parte de la base de que siempre que se apliquen las dife
rentes penaa que establece nueitro C6digo Penal vigente , 
independient .. ente de au car4cter retributivo, intimidat2 
rio o repreaiYO que ha de acompaRarla, deben hacerse con, 
ua objeto evidentemente rehabilitador. Porque frente a e! 
taa coneideracionea, no faltarían tratadiataa o eatudio-
eoa quienes pudieran observar que, deade el punto de vis-

(9) Clta4o por Kendoza ATila, !ugento. Congreso Bacional 
Jenttenciario, Monterrey, Kuevo Le1n. 1976. p. 92. 
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ta criminoldgico, todo individuo que comete un delito, o 
adn sin cometerlo pero, manifestando peligrosidad crimi~ 

, nal, presenta una rorma particular de desadaptaci6n, que
siempre SlJ€erir' la conveniencia de un tratamiento rehab! 
litador. Ya que ea a partir del supuesto de que este hom
bre estuvo adaptado a su medio social; pero que definiti-· 
vamente nosotros creemos que no todos los individuos a -
. quienes se impone una pena requieran simplemente ser rea
daptados, considerando esto porque nunca han estado desa
daptados, por ejemplo el delincuente imprudencial, o bien 

. ! porque su rehabilitaci6n es imposible, como son, por eje! 
plo los psic6patas, multireincidentes de estado peligroso 
cr6nico, etc. 

,En consecuencia, si edote una estrecha relaci6n en
tre lo que debe entenderse por rehabilitaci6n y la sanci
~n penal. t que aWi cuando no pueda aplicarse el car4cter 
retributivo de &eta, partiendo de la consideraci6n de los 

"diferentes niveles de operancia es totalmente admisiule -
la idea de rehabilitaci6n. 



2.- Rehabilitaci6n y Prevenci6n del Delito. 

Al respecto, la prevenci6n ha recioido diversas de o

minaciones, tales como profiláxis criminal, como lo hac -

Benigno Di Tulio, para quién "la profiláxis criminal se b~ 

sa en el conocimiento de las causas y dinámicas de las ii~ 

tintas actividades criminales; su finalidad ea eliminar o, 

al menos, limitar todas las condiciones biopsicol6gicas y

sociales que directa o indirectamente favorecen al deaai·rQ. 

llo de los diversos fenómenos criminales". ( 10 ) 

Otros tér:ninos se han empleado como si~6nimos de pze

venci6n, tales co~o los de control, in~imidación cualquie

ra que sea, lo cierto es que con mucha frecuencia es utili 

zado el término prevención de la delincuencia o criminali

dad. 

Ahora bien, hablar de prevenci6n del delito y rehao·

litaci6n nos lleva a considerar el contenido y alcance d~

aquella para luego deter'llinar su relaci6n con ésta. Por •o 

que se refiere a prevención, ésta quiere decir simple y 

llanamente acci6n de prevenir. ( 11 ) 

Acci6n de prevenir, a su vez, indica según el artícy

lo 7o. del C6digo Penal vigente, "es el acto u omisión qle 

sancionan las leyes penales". Por lo que am~os vocablos 12 

drían expresar lo siguiente: "Prevenci6n de actos u orniaj2 

nea que sancionan las leyes penales". Claro que esto es en 

sentido estricto, que parte s6lo de la consideraci6n del -

concepto del delito que se~ala la ley. En sentido amplio,

y como lo entiende la Criminología, se considera a la pre-

10 ) 

11 ) 

Citado por Orellana Wiarco, Octavio. Manual de Cri 
miniloe!a, Ed. Porrúa, i'11hico 1978. p. 246. 
Alemany, Jo:;.é. Diccionario de l? Leneua ·.::spa1ola, 
Ed. Sopena. ~arcelona, Espa~a. 1962. p. 883. 

a -
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venci6n del delito como "Prevenci6n de todo tipo de condu2 
tas antisociales". 

Lo anterior significa que el esfuerzo terap~utico-so
cial del Estado debe dirigirse de antemano sdlo contra loa 
inadaptados en extrema medida a la sociedad, dando una ex
tensidn y l!mi tes del IUS PUNIE?lDI estatal, que se deber!a 
fundQen tar. 

Al respecto, Martín del Campo considera que, "en cuan 
to a los medios preventivos del delito, que sin prejuicio, 
de las medidas previsibles, para evitar las causas origin! 
rias de la delincuenciá relacionadas con el aspecto econ6-

. mico social en que debe basarse la organizaci6n de la tam! 
lia", "el que delinque, debe ser objeto de un minucioso e~ 
tudio individual y que jam4s debe dejársela en desamparo,-· 
como algo nocivo e irregenerable•. (12) 

Por lo tanto, 1 pa1'.'tiendo del supuesto de la prevenc! 
6n·del delito y la rehabilitacidn del hombre que delinque, 
adem4s de las m811&das de prevencidn general, debe crearse, 
una estricta labor terap,utica para reintegrar al delincu
ente a ·su mundo normativo, como medida preventiva especial 
en general. 

··Hay que .tomat en consideracidn pues, que en relacidn, 
a la prevenci6n de loa delitos, ae habla de prevenoi6n ~ 
neral 1 prevenci6n especial. Para Roxin, la prevencidn 8! . . 
neral •ea aquella que comparte con las teor!as de RetribB 
cidn de la.pena, teniendo una tendencia al terror estatal 
pue1 quiln quiere intimidar mediante la pena, tender' a -
reforzar e•• efecto aaeU~ando tan duraraente como. sea po-
1lble•, agregando, •que la prevenci6n general por lo tan-

(i2) Rehabilitacidn de1d1 proceaacloa. Ed. Urtiz Rubio. 
M•x1co, 1966. p. 16. 
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eet4 expuesta a objeciones, ya que no puede fundamentar el 
IUS PUNIENDI estatal en SUB presupuestos ni llmitarlo ·en -
SUB consecuencias; es discutible político.criminalmente y 
carece de legitimaci6n que concuerde con los fundamentos , 
del ordenamiento jurídico". (13) 

En cuanto a la prevenci6n especial, el mismo autor -
considera que "~sta no quiere retribuir el hecho pasado, -
sino que ve la justificaci6n de la pena en que debe preve
nir nuevos delitos del autor y ello puede ocurrir de tres
maneras: Corrigiendo al corregible,' esto es lo que llama-
moa resocializaci6n; intimidando al que por lo menos toda
vía es intimidable y, finalmente haciendo inofensivo, madi 
ant~ la pena de privaci6n de la libertad, a loa que no son 
corregibles ni intimidables". Pero además, agrega, "tampo
co posibilita una delimitaci6n del IUS PUNIENDI en cuanto
ª su contenido. Pues no es s6lo que todos somos culpables, 
sino que adem's todos necesitamos corregirnos, ·ya que la -
prevenci6n especial no es id6nea para justificar el dere--

. cho penal, porque no puede delimitar sus presupuestos y -

consecuencias, porque no explica la punibilidad de delitos 
ein peligro de repetici6n y porque la idea de adaptaci6n -
aocial forzosa mediante una pena no contiene en' sí mi8llla -
au legitimacidn, sino que'necesita de tundamentaci6n jurí
dica a partir de otras consideraciones•. (14) 

In sentido an~logo, Orellana Wiarco seftal& que; •adn
ouando la prevencidn ea indiscutible para todo criminoldgo 

(l'J Claaa Roxln. Proble•ae B'sicos de Derecho Penal, p.18 
(14) Claua·aoxtn. Ob. Cit. p.15 
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no deja de ser, hasta la fecha un terreno falto de clari-
dad, sin contornos precisos, en donde se vuelve a acusar,
tal vez con mayor evidencia, el rasgo te6rico-abstracto de 
la criminología•. ( 15 ) 

Por nuestra parte, diríamos que la humanidad naci6 ~ 
con una vocaci6n innata para el crimen, por lo que la· so-
ciedad en au lucha contra estas ab~rraciones organiza los
medios necesarios para tratar de erradicarla. En M6xico, -
el sistema criminal ha vivido a la deriva, sin un plan re
flexivo y medidas preventivas; siendo necesaria la aplica
ci6n concreta de leyes represivas, que sustentan los dife
rentes C6digoe de la República Mexicana y así se justifi-
que el inter6s por parte de nuestros legisladores y autor! 
dades en materia de derecho represivo, que han marcado con 
verdadero inter~s su preocupaci6n por prevenir al delincu
ente que cometa más delitos Y.al mismo tie~po lograr su r! 
habilitaci6n. Tal inter~s se acentúa, como posteriormente.. 
veremos, a partir del movimiento reformista que se inicia
en 19n con la aparici6n de la Ley de Normas Mínimas, que
plantea la posibilidad de rehabilitaci6n a nivel de la ej! 
cuci6n de las penas privativas de la libertad. 

( 15 ) Orellana Wiarco, Octavio. Manual de Criminología. 
Bel. Porrda. Mlxico, 1978. p. 245. 
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II.- l U N C I O B • 

l. 

•ta funci6n rehabilitadora, dice Cuello Cal6n, es el-
trabajo, porque contrarresta la influencia nociva de la vi 

'da. mondtona 1 artificial de loa establecimientos penales ; 
atenda el sufrimiento· causado por la reclusi6n, 1 es tac--. . 
tor de .salud tísica r moral•. (16) 

•Por otra pa~te, sigue diciendo, tambi&n se establece 
que la func16n rehábilitadora es aquella que seffala al hom . . -. . 
bre para su vuelta a la vida normal en todos 1 cada uno de 
sus derechos-de los cuales le han sido suspendidos, en vi! 
t~cÍ de una pena como retribucicSn de un delito•. (17) . . 

·. Bn base a·lo anterior, algunos tratadistas, jueces, 
juristas, etc., manitiestan que.la rehab~litacidn si !une! 
ona~ ·oto'ros que no funciona, as!, 7 entre los autores que a 
t:lrman. positivamente la tunoidn de -l.a r_ehabilitacidn, te: 
nemos a Martín del. Campo, quien expone que •al delincuente 
debe d.e concedlrsele una oportunidad para su reintegraci6n 
a la sociedad, no como un individuo lleno de odio e .irreS! 

·. nerable, ·sino como un ser humano a curo alcance debe pone! 
88 educaci6n, cultura ytiempo, oom~ estímulo para actos -
positivo~ p~ra la reduccidn de la pena•. (18) 

·As! mismo C.Gibbons seffala •que de la aplicacidn de - . 
la funotdn rehabili tadora se puede 4educir ·una rotunda ·di! 
ainucidn:~e la reinoi~encia, as! como un buen funcionamie¡ 
to:de loa ·sistema• ·rehabilitadoree, un tratamiento de edu-

··C;6l Cuello CalcSn Bugenio. La Moderna Penolog!a, Bd. Bo•ch 
·. :: '.<·; ,: Barcelona Espafta. p. 413 

· .... , . 
:·c11).,;:op·. e.u.· ri· ·415 · 

(18) Marttn 4el Campo, ·Carlos Rehabllitacidn 4eade.Proceaa 
' . . -

doa, 14. Ortiz Rubio, M'xico, 1966. p. 16. 
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caci6n y de trabajo hacia los delincuentes por parte del .... 
personal penitenciario; y, además, se evitaría definitiv! 
mente la corrupci6n por parte de este personal". ( 19 ) 

Hoy en día, una de las fallas que se advierten en la 
práctica de la funci6n a que alude la rehabilitación, es
que se parte de ciertos pre.supuestos sobre la conducta h~ 
mana careciendo por completo de matizaciones, al dar por
un hecho que la mayoría de los transgresores están emocio . . -
nalmente desadaptados, y requieren de una intensiva tera-
pia individual y que para lograr esto, será necesario lo

siguiente: 
PRIMERO.- Disponer de mayores presupuestos. 
SEGUNDO.- Aligerar la carga de las diversas dependen 

cias, disminuyendo el número de casos que
debe manejar. 

TERCERO.- Mejorar loa esquemas de clasificación. 
CUARTO .- Aumentar el número de personal de rehabil! 

taci6n especializado, y 

QUINTO .- Subir los salarios a todo el personal peni · 
tenciario para evitar la corrupción, así -
como otras medidas similares. 

Para lograr la funci6n rehabilitadora con 'xito, mi! 
ma que se ha llevado a cabo en algunos países altamente -
desarrollados, como Inglaterra, Estados Unidos, etc., 
creo que deberían trabajar de una manera conjunta el si-
guiente personal: El gobierno por principio de causa, 
las sociedades, los patronatos, directores de centros de
inveatigaciones jurídicas, juristas, penalistas, crimind-

( 19 ) Delincuentes Juveniles y Criminales, F.c.c. M&xico, 
1969. p. 29. 
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loaoa, m&dicos, psiquiatras, etc., por lo que las c'rce~ 
les modernas aer4n una verdadera realidad y dejarían de -
aer una utopía a plenas luces, es decir, serían verdade~ 
ros reformatorios y centros de rehabil1taci6n. 

Por mi parte y como observador optimista y deseoso -
de que los progresos llevados a cabo en otros pa!ses seen 
aplicables en el nuestro, indudablemente que se sentir!a
uno muy alentado de ver que hay gente que se preocupa por 
loa problemas de nuestros prisioneros. Desde un punto de 
vista estadístico, se ha demostrado los buenos efectos de 
la asistencia post- liberacional como preventivo d.e la r! 
incidencia y funci6n altamente social, porque resultar!a
peligrosos liberar a loa delincuentep, sin haber seguido
un tratamiento idóneo en loa centros penitenciarios y sin 
tratar de lograr la continuidad de esta noble tarea a'1n -
despuls de la liberaci6n. Resulta pues, urgente poner en 
pr,ctica, toda medida que produzca un cambio en la condug 
ta de loa indivtduoa que han delinquido por cualquier ca~ 
ea que ·sea, impreparaci6n, ociosidad, instigaci6n o mal ! 

jemplo, etc., evitando todo tipo de castigos, vejacionea
Y humillaciones, dada su condici6n de REO, debiendo ser
las acciones para ellos m4s humanas, manteniendo así la -
disciplina penite~ciaria, puea·de lo contrario en lugar -
de rehabilitar al de1incuente, se le inculcaría un odio -

· a.te marcado para con la sociedad, y al salir indudablemen 
te que volver' a reincidir y, por consiguiente, en lo su
cesivo se le considerar4 un delincuente habitual. Regre-
aarlo al estado anterior en todoa sus derechos, debe ser
la finalidad que persiga la tuncidn rehabilitadora. 
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' < 

III.- A' N T B e E D E B T E s H I s T o R I e o s • 

':··!--... · 
· ·l.- ANTECEDENTES El GENERAL. 

·• • 1 ~ •• : •• ~Abram0s la historia 1 veremos que las leyes~ que en 
·;'.:·rigor son o .. debierán aer pactos de hombres lib.res,- no han 
· · .. ·,-sida· por ·lo general, da que el ia,~tnimento da las pasio-· 

;nas ·de Wios pocos, o han nacido de una necesidad fortuita. 
· 'J- pasajera; ds no dictados por un examinador decepciona

do de.la naturaleza humana•. (20) 
' . . . 

.. '.· • :~esde los tiempos ds remotos se han aplicado penas,. 
'1 medidas de segUridad 'para salvaguardar el derecho aoci-· 
ai •. sin.du~a~ .1a ejecu~tcSn de medidas de seguridad cons1! 

\ • ! • ' • 

.. teli~es ·~n ei internamiento de delincuentes habituales, se 
'"~Úer~~c!a .d~: la,. ejecucidn d!' las penas· privativas de la- · 

1 

~~b.ertad. As! vemos que en la historia, loa problemas que 
· le naci taban de la nula convivencia social,· era signo ma , . . ' -. . ' . 

;: l· :' ~ltie~to de la 'criminalidad latente que imperaba y que --
"'· . ,. ' ' 

· .';/hasta la fecha. son objeto de viva controv~raia, ya que s! 
.. ,, }-~~pre ·ba -.abidÓ inquietud en la criminología, en loa gob! 
:<,~:;~ ,:;:ernoa 1 en ia~~l811& 'opillidn pSblica•.' ... f 

.· :.:·J ~/ .. \ : Por ~tra .parte, ee de· advertir~• claramente· que en -

·>.: ·: ~ ióa pQeblo~· antiiGoe, '. •1a rehabilttacidn se encotitraba -.·.' . . . . 
r ~: :, .Oontúndtda ·con el .derecho' de gracia, que era ejercida por 

. •l .eoberano; otra• vecee,: por 101 grande• se!loree 7, .tt;_ 
(:". ,, • " " • :'.. .... • • 1 

·.;':.na111ente, por 'e~ pueblo. Deede q'-e ee tiene noticia de ~' 
,-;' .. 1~1,prtura1 ·ciYilizacionee, 1 para ser· exacto todos loa-
,: '· pueblo• de hropa, ·.Aéia, Oriente 1 All'rica áe apltcabu ... ·. , .~.· . . . ". : ' . ,., ' . . ' . . . . .· . . . 

.. . . 

. ,ea&a ooao~at414a• 4• r-preeidn, teniendo Al reepecto laa 
~ ~: . . . \..... ' . ' 

~1ptente•1 La eaclaTi tu4, ·101 azotea,. lae mutilacionee,-
'· _.,,. ~ .. " 

(20~ Ctr, Beooar1a~ Ce~ .. re. De loa Delitoe 1 de lae Pe-
.';, .. >u1. 14. Ara70. B11eno1 Airee, Argentina, 1955. p.178 . 

... · ,~;· ...... " -': .', ... 

- . ,' ~· 
t .~: . :·, . ;_· 1 

. .... . . ~ -· 

• ' t 

' 
' 
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· qae a la postre indudablemente horrorizarían a la opini6n 
pibli~a•. (21) 

Tales medidas en realidad poseían, adem'é d~ la re--
, presida, an panto extremadamente sidico, a tal grado que, . 
eran aut,nticas carnicerías. Por lo que el delinquir o ~
proferir palabras ofensivas a los amos ~ gobernantes tra
ta co~igo ~l castigo. y la muerte •. 

, ·_In la India el derecho de gracia se llevaba a cabo a 
tray~s de los-libros· sagrados y era el rey el, indicado -
para aodificar las sentencias dictadas por los jueces. En 
ia legialaci6n hebrea se ·r~~ultaba ·al soberano para anu--. 
lar las condenas. En Sgipto, se reconocía la facultad del 
pard6n y.la posibilidad de conmutar ciertas penas por la
deportaci6n a una comarca desierta. En Grecia~ el pueblo-

· reunido en ae8ablea ejerc!a el ~eracho de gracia. &:i el -
derecho ge~o. el derecho de gracia tuvo muy poca ~xten 
aidn, pues seg&n'1a legisla~i6n propia, la-autoridad del
Eataclo. era extralla ala punici6n de aqu,lla. (22) 

a .. oa de ~nalar, derivado de lo anterior, que segdh 
laa Ílanifestaciones.hist6ric~a que ·se han llevado·a ~abo, 
por loa eatudioaoe de la rehab~litaci6n tiene su origen ~ . 

. , . '· . . 
e la •tntegraa Reati tution• ~· que. era una de laa forma• - · 

. • ' . . í ~ . 

:·· .. 

. qae meat:Ca. ·ai· ~erecho de gracia. y . que adem'e conalat! "-<:· 
a ea·1a·eztinoidn ele .la pena, la reatituc16n del patrimÓ-
alo,· la caacelacidn de la.nota infall&Dte 1 la.recuperaci-· 

' ' . 
da de la patria potestad. 

' JA lntegrua ReatUution, durante la Repdbllca, era - · . ' 

·: .. 
. .... 

(21) C-'rgo 8•rda4ea, Cl•r• .lla.Rebabilitaoi6n. 84. 
< ....... arceloaa ··••palla, 1960. p. ,18 

(22)· Cfr. al reqecto, Cam,rp Bernúdez, c4•r. Ob. cu . 
.•• 21 
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concedida por el pueblo reudclo en loa coaicioa 1 en oca
aionea ·por el p'retor,·· quicln baúncloae 8D las circ11D&tanci . . -
aa del é:aao:apreciadaa aegdn m libre arbitrio, anulaba -
aediante un decreto loa perjuicloa que cónaideraba contra 

• • • • 1 

rios a la equidad. originacloa por la aplicacldn del ciare--
. cho vigente. '(2') 

· · ... La indulsencia. que· era ~tra foru. que reYestía el 'd.! 
.racho de gracia, lllÓlamente exUap(a la pena y no aue e--
rectos, a no. aer que d~claraseui. expresaaente al conce-

·'·· · darla. . ,: · ' ¡ 

: '. ;~" Bn laa inat1t11cionea ·del •perador Juatinlano 'se de-
. . . 
:claraba expreaaaente que •a{ por iracla del príncipe fue-
nm .restit~(doá los delincuente•,. recobt'arin en todo 8U -. . 

·antiguo estadé,. (Sed si ex i~duJ.geaUa p:rlncipall restUu-
"u·: túerent(P.r" omie · prtati~ .•tatua recipiunt)•. (24) 

1 

.. , · Por ai parte·,. 1 despa'• da haber bosquejado hiatcSri-

. · cuente a la rebabilUacidn~. couldero en la actualidad - . 

· ~.· &ata···~ el derecho ele gracia rnnea, caracter!aticaa ..;. 

. , 
~ 

· . alallares en .. nrioa aapec:toa, tanto 4elllle el punto eta :rl!! 
· \&'.' Ílocial,J~j~rÚico, por io ·qlie· tinal.1~ re&Uieno aa-

· "t•:J>UDto en lo •isa18'ata: 
.. l.••. ~8 i& . aplic&cidn de Ubo8 TOC&bloa p 8QRéBtoa 

en 'cllferentea clpoc:a8 1 con. loa alaoa senticloa -

· 1~acta4>1euate 81..,n ha aHa coa la --~ate ! 
, . 4ea lle qu4ar ea to4o al condaala • 
.. . . ;. ;.2.- Qaa.· • afl.1cacicSa'jui41cmmte en la actuallcl&cl 

.. ·trae. ea.O c:Uáecuncta la muctcSa 4e laa peau 

nt~tqrar al coiMt_.. • todo• na derechos a 

·: 
. ~- / • ., .,:.. 

(2') , .... c;uh8D ........... 011. Clt. ·~ 22 

·(24) c.drao, •m.dea. ~11. cu. •· 24 
1 • 

. , . 
"· º" 

... 

.. 
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J.- Que definitivamente consideramos que la rehabil! 
taci6n se ha de dar como un derecho a todos los
condenados y como un derecho de gracia, por su -
esfuerzo, por su trabajo, por su educaci6n, etc. 

·' 



2.- La RehabilitacicSn en laa diversas Escuel.as 
Penales en Italia. .• 

Bntre láa diversas Escuelas Penales en Italia, tene
mos l~s siguientes: La Bscuela'.c1ásica, La Escuela Poait! · 

viata J La ·Tercera Escuela. . 
·• a) La Bscuela C1'sica, nace con •el tratado de ·tos - · 

delitos 1 de laa penas•, de Ceasare Beccaria, 1 continda
con J.l'ran_cisco Carrara, 1 a lo largo de su portentoso eat!!, 
dio ·ha sido énriquecido por verdaderos y grandes juristas 

que hemos de seftalar mis adelante. La escuela cl,sica, -~ 
tue bautizada con este nombre en el siglo pasado, en esp! 
ciál por !nriq~e Ferri, por no adaptarse a las nuevas _id! . . . 
aa intlu!das por el desarrollo de las ciencias naturales. 
Dentro de ·loa .gra~des ti16sot'o1 inspir~do~ea de la escue-

, la clisica, tenemos a Manuel Kant, quien dice, •que la P! 

'

- na:es_ un imperativo categcSrico, una exigencia .de la razcSn 
· 1 de la justicia 1 consecuencia jurídica del ~elito real! 
_zado; ·su im.posicicSn no aspira a obtener fine·s de utilidad 
sino puramente de' justicia•. (25) ·" 

¡ · ·· · Por su parte Giandomenico Romagnosi seftala que •el -
· · derecho penal, ea un derecho de defensa indirecta que de-
. · .. be e3ercÚarse ~ediante lá punicicSn de los delito.a pas..,_ · 

. : dóa ·para c~njura~ ~l peligro de '101 tuturoa•, 1 conti.nda-
.: _;_a¡;egándo, · •1a pena. no puede. ~er tormento ni ut~lizarse , 

.·para atligir· a un .ser sensible, su finalidad inmediata es 
Y'1a intlmidacicSn, para evitar aa! la comiaidn de nuevos d! · 

· .:, ,-lÍtoa•. (26) · -~ · 
··,·,. 

' ' \" 

(-25) Citado por Cuello Cal6n, 1\18tli1o. Tratado de Dere-
,i · cho Peaal. Bel. Baacb. 3arcelona, Bapa!'la, 1974 p. '8 

(_26) Citado por Castellano• lena, Fernando. Lineamientos 
, '. · Blement&lea de .Derecho Fenal. Bd. Porrda. M'xico, 

. •:: .~ · .. i978. p.·. 'ª . . 
"·.· 

'\ 

' 1 

. ·r 
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ID aentldo a~ogo, Pablo Anselmo Von FeTerbach ea
.. tablee•, •que la iapoa1o1dn 4• la pena preoiea de una -

t. 

• l•J anterior, (nulla poene, a1ne le¡e), la apllcacidn de 
aaa pena npont la ex1atenc1a ele la accidn prmata por
la aaenaza legal (nulla poeaa •lne crimine); •• la l•J - · 
,. ' 

1 ·· orea4ora del T!nculo entre la leccida 4•1 derecho ., el -

' l · al. ele la pena (nulla crlaine alne poeaa legalie•. (27) 
f _ · · .. . !' Pellegrino Boe•l, quUn agrega que, •1a pena ee -

.1 · la r .. aneracidn del 11&1 becb& con p1eo 1 medida por un -
· :. juez leg{Umo. Bl derecho de ca1Ugar tiene n tu.ndaaen-

to en •l orden aoral.oblisatorio para todo• ~os hoabrea-
. '" . 1. debe 1er realizado en la 1ooie4ad en que viTe, bao1en-
.Í ·. · · .· do de eea fonu un orden aocial •. ( 28) 
·t · R1aua11ndo; podeao1 decir que la Houela cl.41ica se 
í •. ' \ 

.'.:·;·~· t, caraoterlsa por el r1conocl11ie11to d11 ; 

' .. · ,•• 

'. ·:1;. 

. ·· ,· 

. ; 

l.- IBQ&ldad en derecho1. 
2.- Libre albedrío (capacidad de eleccldn). 
3.- Delito coao entidad jur!dica, con poca eetiaa-

Óidn a la peraoaaltdad del delincuente. 
4.-.Rteponeabil14a4 aoral (consecuencia del libre -

arbitrio) • 
5.- Culpabilidad dtl aujeto oon tun4am1nto 4e la Pl 

u 'J l!ai tt del I1JS PUIIIIfDI • 
6.- !taa proporcional al delito (retribucidn •~ftala 

. 4a en foraa fija). 
7.- Kfto4o dedactiTo, teoldgioo o e1p1culatiTo (Pl'A 

pio dt la• clencia1 naturalea). 
· · '.' .· · · '·la ouanto al proltl .. 4• la rebabllitaoidn, con•Ht 

·. , .......... --------
;_, 

-· . . ' ' 

•.\' 

(21) Citado por Caatellano• Tena. Ob. Cit. p. 53. 
(28) Citado por Caatellano• Tena. Ob, Cit. p. 54. 

" . ...... ·,·,. . . I ' .. 

·' 
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ra que on la escuela cl,sica no se plantea, eegiin lo an-
tea dicho; ade~a porque ea de ae~alar que la poitura de
eata escuela es 16gica-abatracta; de ah! que se le haya -
censurado y cr!ticado por el empleo de m&todos deductivos 

. de investigaci6n cient!fica, porque en verdad el derecho
no puede plegarse a los sistemas de las ciencias natura-
lea, por no ser parte de la naturaleza y no someterse a -
eua leyes. Ya que mientras el derecho está constitu!do -
por un conjunto de normas jurídicas, estimándolo como la
enunciaci6n de algo que debe ser, aán cuando tal vez, de
hecho, a veces incumplido. As! las leyes naturales son -
falsas o verdaderas, segdn su' no coincidencia o su perfe~ 
ta adecuación con la realidad. Luego entonces, lo enunci! 
do por las leyes naturales tiene que ser y lo prescrito -

. ' ' 

por las normas debe ser. Quedando demostrado que el dere
cho no mora en el mundo de la naturaleza. 

b) La Bscuela Positivista, nace en contraposici6n de 
todas aquellas ideas que le antecedier6n y fue consecuen
cia del auge alcanzado por las ciencias naturales del si
·glo pasado y'ae hace sentir en todas las disciplinas cul
turales, incluyendo el derecho. Bn materia penal, la ea-
cuela positivista pretende cambiar el criterio represivo
de la pena, al dar preponderante estimacidn a la persona
lidad del delincuente. Be decir a diferencia de la escue
la clbica ae ocupa mata del delincuente, en todos sus as
pectos, y parte del estado peligroso del delincuente y a
tiende a la defensa social. ( 29 ) 

De entre loa tundadorea de la escuela positivista, -

( 29 ) ctr. a este reapecto, Caatellanoa Tena, Fernando. 
Ob. et t. p. 64. 

~ .... -·-·-· ~ -· ...... ,.,,,,, ~ ... ~, . 
..! ........ . 

. · 
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tenemos a Cásar Lombroeo, Enrique Ferri y Rafael Gar6falo. 

Para C'sar Lombroso, •el criminal es un ser atávico,
con regresión al salvaje, el delincuente es un loco, un e
pil,ptico". Por su parte, Enrique Ferri se~ala •que si -
bien la conducta humana se encuentra determinada por ins-
tintos heredados, tamoi6n debe tomarse en consideraci6n el 
empleo .de dichos instintos y ese uso está condicionado por 
el medio ambiente". Y; Garófalo, el jurista que pretende -
dar contextura jurídica a las concepciones positivistas, -
produce la definición del delito como fenómeno natural, al 
agregar que "la violación de los sentimientos altruistas -
de piedad y de probidad en la medida que es indispensable
para la adaptación del individuo o la colectividad", Cona! 
derando, además, que el delito "es la oposición a las con
diciones básicas, indispensables de la vida gregaria". (30) 

Siguiendo el pensamiento positivista, Carrancá y Tru
jillo considera que "el verdadero v6rtice de la justicia -
penal es el delincuente, autor de la infracción, pues ésta 
~o es otra cosa que un síntoma revelador de su "estado pe
ligroso"; la sanci6n penal, para que derive del principio

de la defensa social, debe estar proporcionada y ajustada
al •estado peligroso• y no a la gravedad objetiva de la i~ 

fracción. El m6todo filosófico jurídico es el inductivo e! 
perimental; todo infractor, responsable moralmente o no, -
tiene responsabilidad legal si cae bajo el campo de la ley 
penal; la pena tiene una eficacia muy restringida; importa 
m4s la prevenci6n que la reprensión de los delitos y, por-

( 30 ) Veáse sobre este particular, Castellanos Tena. Op 
Cit. p. 64. 

. .... ~. 
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tanto, las medidas de seguridad importan más que las penas. 
mismas. El juez tiene, facultad para establecer la sanci6n
en forma indeterminada, segdn sea el infractor. El rágimen
peni tenciario tiene por objeto la reeducaci6n de los in---
tractores readaptahles a la vida social y la seeregaci6n -
de los incorregibles; por tanto, el régimen celular absoly
to y las penas cortas de privación de libertad son contra-
producentes; la pena es, pues, defensa y reeducación". (31) 

Resumiendo las características fundamentales de la e~-
cuela positivista son las siguientes: 

l.- Método experimental. 
2.- Delito como fen6meno natural y social. 
3.- Responsabilidad social. 
4.- La peligrosidad como criterio determinado para la -

medición de la sanci6n. 
5.- La pena como defensa social y no como castigo. {32) 
e) La Tercera Escuela, nace en virtud del acercamien ....... 

to y de la pugna establecida entre las escuelas clásica y -

positivista, por lo que .es consecuencia de las anteriores, -
y encuentra su formación esencialmente en los estudios de -
Alimeosa y Carnevale, constituyendo una tendencia eclética
entre la direcci6n clásica y positiva. 

- Para el juspenalista Josá Rafael Mendoza, "las teo---~ 
r!as ecláticas distinguen al derecho penal, al que asignan
un mdtodo lógico-abstracto, de la criminología, sociolog!a
criminal, penolog!a y política criminal, que siguen una 
sistematización experimental. El crimen es un fenómeno na--.. 
tural y ente jur!dico, complejo de diversos factores indi--
viduales y ex6genos". · ( 33 ) 

( 31 ) Carranc4 y Trujillo, Radl. Derecho Penal Mexicano. 
Ed. Porrda. M'xico, 1977. p. 154. 

( 32 ) Cfr. al respecto Porte Petit, Celestino. Apuntami
entos da la parte general del derecho penal. Bd. J~ 
r!dica Mexicana. M'xico, 1966. p. 42. . 

( 3' ) Curso de Derecho Penal Venezolano, citado por Caste
llanos Tena, en sus lineamientos elementales de De-
recho Penal. Editorial Porr6a, s.A. México, 1974.p.70 • 
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Por su parte Cuello Calón expone como principios bá-
aicoa de la tercera escuela los siguientes: 

1.- Imputabilidad basada en la dirigibilidad de los -

actos del hombre. 

2.- La naturaleza de la pena radica en la coacción 
psicológica, y 

J.- La pena tiene como fin la defensa social" ( 34 ) 
Finalmente es necesario señalar que la gran escalada

de adelantos en materia de derecho represivo que han fin-

cado las bases sobre los estudios que estas escuelas han -
logrado en el campo del derecho penal as! co'DO la procla-. 

ma de un programa ideal, asignando a la pena fines concr~

tos, han imposibilitado al delincuente a la comisión de -
nuevos delitos, mejorándolo socialmente y pr.eviniéndolo 

contra el peligro de delinquir nuevamente. Además de la 

consigna de capacitarlos, enmendarlos para lograr su res2-

cialización. 

( '4 ) Derecho Penal conforme al wcódigo Penal", texto r! 
visado de 1963, tomo I (parte general) Decimacuar
ta Edición. Ed. Boach. Barcelona, Espa~a. p. 83 • 

. ,,, .. - -..."' ·-···- '·-' ·' ··-~· --·-- : . . 
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3.- La Rehab1litaci6n en otras Escuelas y 

corrientes Criminol6gicas Modernas. 

-~-

La fuerza de los acontecimientos en el mundo entero, 
ha ocasionado la necesidad de crear nuevos estudios crimi 
nol6gicos y, por supuesto, en todos los ámbitos de la re
laci6n científica, haciendo que estos se definan aún más~ 
considerándose muy importantes, en virtud de los altos ín 
dices de cri~inalidad que han asoleado desde hace mucho -
tiempo a nuestro conglom9rado social. 

Hemos de considerar definitivamente una necesidad de 
coordinar todas las teorías que se avoquen de mejores so

luciones para aliviar los problemas que aquejan a todos -
en general, requiriéndose para ello un autén~ico foro pa

ra la crítica, la discusión y el análisis de los proble-
mas de la delincuencia; toda vez que las variadas contro
versias que se han puesto de manifiesto entre los diver-
sos crimin6logos, consideran nuevas corrientes y mayor -
disposici6n de metddos, para que final~ente se establez-
can puntos nuevos para una mejor proyección. Entre las c2-
rrientes actuales podemos se~alar las siguientes: 

• 

l.- La tendencia del paso al acto, según la cual es_ 

el estado de la personalidad del delincuente ha
de determinar desde el punto de vista clínico, __ 

es decir, el enfoque se centra en la individual!
dad del delincuente, apoyándose en tipologías P! 
ra transmitir y para observaciones clínicas. (35) 

( 35 ) Cfr. Ldpez Vergara, Jorge. Congreso Internacional 
de Criminología. Belgrado, Yugoslavia Cuadernos 

' 
Criminalia, 197,. p. 1 
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De acuerdo a esta concepci6n, la rehabilitaci6n debe 
ser un esfuerzo que permita emprender y gestionar la pre-· 
venci6n de la delincuencia~ así como su estricto conocim! 
ento, apoyándose en todas aquellas ciencias que de algún
modo tengan tendencia a desarrollar programas de readapt! 
ci6n social en general. Pretendi&ndose con ello. garanti-- · 
zar la seguridad de la sociedad a todos sus niveles. 

2.- La tendencia organizacional, que centra su aten
ci6n en el estudio de la administraci6n de la -
justicia, la cual obedece a una estructura y se, 
relacionan en sus funciones que no se pueden an! 

lizar separadamente. (36) 

De lo anterior podemos seffalar que esta tendencia -
busca solÚciones en la administraci6n de la justicia,'la
cual necesariamente exige la creaci6n de recientes aode-
los de organizaci6n y 6rganos de justicia, proponiendo nu . -
evas cargas financieras más elevadas pa~a su mejor funci2 
n&11iento en general; busca conocer la eficacia de la ju-... 
risdicci6n penal y operacional administrativa, así como -
el aumento de la conciencia jurídica de la poblaci6n con
•l otijeto de desarrollar cuatro funciones: Prevenci6n, r!_ 
babilitaci6n, control del crimen y reducci6n de gastos a~ 

· pertldos en la administraci6n de justicia • 
. ,._La tendencia_interaccionista, que se traduce en, 

el ~studio sociol6gico de la reacci6n social; se 
trata de un pensamiento crítico de las ciencias
socialee, ya que cuestiona e investiga las ci---

(36) Citado por L6pez Vergara. Ob. Cit. p.2 
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fras negras, el proceso de estigmatizacicSn y la este
. reotipia de los delincuentes a medida que se constat! 
· ba la delincuencia primordial de las condiciones soc! 

alea en la aparicicSn de los factores criminolcSgicos.· 
) · .. ('.57) 

i=sta corriente 'se apoya en las conceeiones del "siete 
- 1 

ma social" existentes en la literatura soc1ol6gica occide~ 
~ , tal, afirmando que la sociedad e~tá constru!da por ditero!! 
: tes grupos e instituciones.· Al respecto nosotros agregamos l . que a~ cuando en todo tipo d~ sociedades existen toda el.! 

se de delincuentes solo habrá una diferencia muy marcada ~ 
en ellas es. decir,. scSlo hay delincuentes y no delincuentes 
los primeros .están plenamente estigmatizados y están iden
tificados como. deaviantes de conductas normativas y otros, 
go~an del fuero de conformistas que las' propias reglas de, 
conducta les otorga. As! la influencia del estigmatizador, 

· en la identtficacicSn de comportamientos como delincuente , 
la cifra negra de la ~elincuencia lo establecen como estu
dio del tencSm~no soc~al criminolcSglco. 

Por su parte, Becker manifiesta: "Los delincuentes -
son .pérson~s ·programadas como tale~ por los cSrganos de pe! 
secucicSn penal las cuales se basan en las normas sociales, 
creadas por.el grupo político gobernante• , agregando que, 
•1a poblacicSn se compone de desviantes y conformistas, y - · 

que el comportamiento del delinouente no se limita a UDa - · 

pequefta porcidn de la. poblacidn 1 que todos somos delincu
entes, pero, la mayor!a en una dlbil medida•. ('8) 

Pinalmente, de acuerdo con esta concepcidn, el delin-

cuente es 4quel que est4 estigmatizado e identificado como 

(37) Citado por ~dpez ·vergara. Ob. cit. p. 4 
(38) Citado por LcSpez Versara. Ob. cit. p. ' 

•• • 1.' ' 
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deaviante de conductas de derecho. Sin embargo los socio
ldgoa reprochan a la criminología clínica el no tomar eu
ticientemente en cuenta las variables sociales, ya que -
la• coloca en sus estudios en un segundo plano, dando pr! 
oridad a los factores m&dicos 1 psicoldgicoa. Por lo que, 
bellos de considerar que las corrientes criminoldgicaé mo
dernas que ee han avocado de manera científica a la pro-
blem4tica criminal, deben revestir la necesidad de crear
nuevas corrientes criminol6gicas en el.medio acad~mico, -
para identificar plena.mente los pasos a segi.:ir para una -
exacta aplicaci6n de normas y reglas que encaminen a una, 
acertada prevenci6n 1 estudio del delincuente 1 por cona! 
g11iente a su rehabilitaci6n. 
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I. ANTBC~DENTES LEGISLATIVOS. 

Ea de vital importancia conocer la historia del dere
cho que nos rige, para efectos de entender mejor el probl! 
ma de rehabilitaci6n en M&xico. La piedra angular de este 
punto trata, por tanto, de los antecedentes legislativos, 
lo que vamos a ver de una manera si no crítica, s! enfáti
ca, toda vez que el tema, como opina Carrancá y ?rujillo, 
•está todavía por investigar, no s6lo en M6xico, sino tam
bi6n en toda Iberoamérica. Por ello con acierto el segundo 
congreso Latinoamericano de Criminología (Santiago de Chi
le, Enero de 1941), acord6 est!mular las investigaciones
eobre la historia del Derecho Penal Indiano". ( 39 ) 

La historia del derecho penal, como tambi6n afirma Ia 
nacio Villalobos, "no se estudia por afán de exhibir una
súpuesta erudici6n vac!a de sentido de utilidad, sino por 
el beneficio que reporta, para la mejor inteligencia de -
las instituciones actuales, el conocimiento comparativo de 
sus orígenes y de sus antecedentes, as! como la observa--
ci6n atenta del proceso que ha seguido al derecho en su e
laboraci6n•. ( 40 ) 

Para el objetivo que nos proponemos, no se hace nece
aario que nos remontemos a co~siderar el derecho antes de 
la conquista o el que rigi6 durante la dominacidn espa~ola 
sino que partiremos del primer c6digo penal federal, que -
es el de 1871, toda vez que es a partir de ~l cuando real 
•ente podemos plantearnos el problema de la rehabilita-
oidn. 

( 39 ) Carranc4 1 !rujillo. Derecho Penal Mexicano, Parte
Ceneral. !d. Porrda. Mlxico, 1977. p. 109. 

( 40 ) Derecho Penal lexioano, Ed. Porrda. Mlxico. 
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Debe hacerse notar que, debido a la eran variedad de 
condiciones sociales, econdmicas y geográficas existentes
ª nuestro territorio mexicano, no hay uniformidad ea mate
ria legislativa penal, Cada entidad federativa tiene su ~ 
propio c6digo penal, su C6digo de Procedimientos Penales y 

su Ley de Ejecuci6n de Sanciones, aunque adoptando, en la 
mayor!a de los casos, como modelo de criterios de la legi! 
laci6n del Distrito Federal; tal sucede, por ejemplo, en -
relaoi6n a la Ley de Normas M!nimas, que casi todos los e! 
tadoa la han adoptado. De manera que en el presente traba
jo no nos ocuparemos de l'a legislaci6n local. 

1.- C6digo Penal de 1871. 
Avocindonos al estudio concreto, veremos que el pri-

mer C6digo Federal que nos ha regido en los anales de nue! 
tra historia, en materia de derecho represivo es del c6di
go de 1871 o c6digo de Mart!nez de Castro, mismo. que est'
inapirado en los postulados de la Escuela Clásica. Al ref! 
rirse a este c6digo, Jos6 Angel Ceniceros aeffala lo sigui
ente: WEvidentemente que la importancia del r~gimen peni-
tenciario como base del sistema penal adoptado en el mismo 
loa tines de la pena fueron esencialmente el de la ejempl! 
rl~ad y el de la correccidn moral, porque segi1n la exposi
cidn de motivos es uno de los fines de la pena, as! como -
la enmienda de loa condenados, la instrucc16n que debe d4! 
seles en la prisi6n, el fondo de reserva que integran la -
retencidn por mala conducta, la libertad preparatoria•. -

( 41 ). 
Bl cddigo de· 1871, tiene como bases la pena proporcig 

( 41 ) Bl Nuevo Cddigo Fenal de 19'1, en relaci6n con loa 
de 1871 y 1929. Mlxico 19''· p. 17. 

'• 
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nada al delito y predeterminada, motivo por el cual se le 
ba llamado cddigo del delito y no del delincuente. Propia
mente hablanco, cree~os que todo c6dieo de represidn crim! 
Dal redne los dos puntos, tanto delito como delincuente, -
aspectos inseparables de una misma problem,tica. Bl cddi
go de 1871, dedica a las medidas preventivas o de segarl-
dad, como lo llaman actualmente los penalistas, un capítu
lo para en12111erarlos y varios para definirlos y explicar su 
aplicacidn. Su autor Antonio Kart!nez de Castro coneider6, 
ain embargo, que de nada servirían loa medios eatablecidos 
en el c6digo penal mientras no existiera un buen cddigo de 
procedimientoe criminales u otro penitenciario que regla-
mentar4 todo lo concerniente a las prisiones. A decir ver
dad, estos doa elementos y el cddigo penal forman de una -
manera concreta la verdadera legislacidn represiva, ya que 
eatán tan ligados entre e!, que si se desprendiera uno de 
ellos quedar!a nulo e inexistente, lo que deben formar. 

Sin embargo, por sobre este noble anhelo, mucbaa ve-
cea aiaplista, que toda medida de repreaidn sea correccio
nal; el texto del presente c6digo aludido conserva unas ·ve 
ces la pena intilllidatoria, otraa eliminativa, ai ... que -
parte de la premisa de la sancidn aflictiva, aunado por -
laa llaclidaa prftventivaa y de reforma. Lo twadamental en 41 
ea la atliccidn como base de la paatble regeneracidn· del -
delincuente, que al auapirar por la ansiada libertad abri
gar!a en 111 pecho el sentimiento de arrepentiaiento; con ! 
llo ae atentan de una 11&11era condicional laa base• para la 
aplicacidn F estudio de una manera legislada sobre la reh! 
bllltacldn en particular. 

Bn •1 miamo cddi&O de 1871, ae 1nclu16 la libertad -
preparatoria a petlcldn del Licenciado Kacedo, 111... que
•• eatablece dentro de loa ordeaa111ento• le¡alea, lo que -
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denota por parte del legislador Martínez de Castro, una e
vldente preocupaci6n para lograr la enmienda del delincue~ 
te, ante le. sociedad; por su parte el artículo 77 del llis

.a ordenamiento, ya establecía las bases sobre el trabajo
de loa presos, ocup,ndose que este·sea compatible con su -
aexo, edad, estado habitual de salud y constitucidn tísi
ca. e 42 ) 

la digno de recordar el c6digo de 1871, ya que su re
presentante, no e6lo por su tarea legislativa, sino por su 
gran integridad moral, valoriz6 al delincuente con un sen
tido de justicia, siguiendo el viejo proloquio: "M4s vale
prevenir loa delitos que castigarlos"; as! mismo, coneide
ramoa que esta obra representa uno de loe esfuerzos legie
la tivoa a4e importantes de Mlxico. ( 43 ) 

2.- C6digo Penal de 1929. 
Bl cddigo de 1929 o cddigo de Almar&z, tiene gran si¡ 

aigniticado ya que ee promulga para sustituir al c6digo de 
1971, que durante mia de 50 a~os había respondido a las D! 

( 42 ) Cfr. sobre este particular, Medina 1 Ormachea, Ant2 
llio. Cddigo Penal Mexicano. Sua Motivos, Concordan
cias 1 Le1ea Complementarias. tomo I M•xico 18880.

P• 71 1 atg. 
( 43 ) Don R18\lel Kacedo, el gran penalista mexicano deaa

pareciclo hace algunos ª"ºª' sabía deeir en su º'te
tra• •QQe &1 Rart!ne1 de Castro, no hubieae aido •! 
xicano, 1111 obra eer!a considerada 1 estudiada int•I 
naaionalaente, tal elogio no ea exagerado por lo• -

.eetudlo808 del Derecho, raque Mart!ne1 de Castro -
•• ant1clpcS a aacbaa teorfa1 aotualea 1 rebaed laa 
4e la lacuela Cl,1ica, CUJOI poatulad08 le toco a • 
11 Tl.Yir. ( 4' ) Cfr. al respecto Cen1cero1 Angel,-
108'. 11 lueYO Cddi&o Penal 4• 19'1 en relacldn con 
lo• •• 1811 , 1919. 11111:100 19». p. 2,. 



.. ,4 -
cesidadee de M~xico en su lucha contra el crimen. Este cd
digo se nos presentaba con los atav!oa de la Escuela Posi
tivista, correspondiendo su arquitectura en todo a las en
se~anzas de la Escuela Italiana. Sin embargo, esta obra -
no llego a tener el araaigo suficiente en la conciencia de 
todos loe mexicanos, quizás porque sus autores habían es-
maltado definiciones positivistas en los diversos cap!tu-
los del cddigo, considerando que las reformas esenciales -
que merece una sociedad deben ser acordes con loe diversos 
postulados del Derecho y bienestar social. Pero no obstan
te lo anterior, el cddigo de 1929, repreeent6 un progreso
al sistema adoptado para la individualizaci6n judicial de 
las sanciones, mediante los m:Cni1;;os y máximos se!'[aladoe P! 

ra cada delito. Además de la inclusi6n, por vez primera, -
de la condena condicional, am~n de la libertad preparator! 
a cuyos beneficios han sido decisivos para la rehabilita-
cidn del delincuente. Por otra parte, considera.~os que la 
t•cnlca penal en M6xico, en lo que se refiere al estudio -
de la rehabilitaci6n del delincuente, había sido ya proyeg 
tada por el c6digo de 1871, alcanzando una enviadiable al
tura tanto en el orden de la investigaci6n de loe factores 
que influyen en la delincuencia y de la formulaci6n de ee
tad!stices para iluminar este problema, como de la organi
zacidn de nuestras c4rcelee, as! co~o todos loe medios pr2 
picios para el bienestar de loe delincuentes. 

81 cddigo de Almaraz, constituye un progreso decisivo 
ae~alando entre otros de eua bondades el abandono del ve-
tuato criterio de la pena aflictiva y acogiendo el princi
pio de la pena curaci6n y adaptaci6n una de las particula
ridadee de la retol'lla por la que M'xico debido a una inic! 
ativa valeroeíaima ae puso a la cabeza de la renovaci6n P! 
nitenoiaria. ( 44 ) · 

(44 ) Cfr. Al respecto Porte Petit, Celestino. Evoluci6n -
Legislativa en ll&xico. Ed. Jurídica Mexicana. M~:dco 
1965. p. ,6. 
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Don Luis Garrido, en sus crlticae y consideraciones -
referentes al c6digo de 1929, expone que el c6digo penal -
de 1929, "no alcanzd plenamente los postulados de la Escu! 
la Positivista en los que se inspirardn sus autores".(45 ) 

Pinalmente entre .las novedades impo~tantes que' desta
can de asta legislación se cuentan: la responsabilidad so
cial sustituyendo a la moral cuando se trata de enajenados 
mentales, la supresi6n de la pena da muerte, la condena -
condicional, segdn el proyecto antes elaborado por el Lic. 
Miguel S. Macado; la reparación del da~o exigible de ofic! 
o por el Ministerio Público. ( 46 ) 

'·- Código Penal de 1931. 
El c6digo penal de 1931, que actualmente rige en el -

Distrito Federal en materia común y en toda la Repdblica -
en materia federal, naci6 de las inquietudes y de los pro
blemas sociales, as! como de las carencias y vicios que -
presentaba el oddigo de 1929. Absorbiendo una postura to-
talmente ecl~tica, por haberse inspirado tanto en la Escu! 
la Cl,sica como en la Positivista. Entre las directrices -
ada importantes de este c6digo destacan: Una amplitud del 
arbitro judicial mediante loa mínimos y máximos para la i~ 
dividualizacidn de las sanciones, condena condicional, li
bertad preparatoria, la organizacidn pr,ctica del trabajo-

. de los internos, aplicaci6n concreta de las sanciones de -
loa presos; creando as! un cuidadoso estilo legislativo P! 
ra corregir errores t&cnicos a los que antecedieron, pero
que definitivamente sin subestimarlos, la rehabilitacidn -

(. 45 )crr. Garrido Guzm'11, Luis. Notas de un Penalista. B

dicionee Botas. M&xico 1947. p. ,l. 
( 46 )Cfr. Al respecto Car~anc4 1 ?nijillo Raál; Carrancá-

1 Rivaa, Radl. C6digo Penal Anotado. Bd. Porn1a. M~
xico 1978. p. 1,. 
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se da á trav&s de nuestros sistemas legislativos actuales 
y anteriores como ya vimos. 

Al respecto es necesario repetir muchas veces que la 
obra herolca de la refor:na penal en M&xico, como en todo -
el mundo, debe comenzar por la parte material y administr! 
tiva. con loe actuales recursos destinados en las cárce-
lee, casas de corrección y tribunales, para efecto de que 
haya una completa labor benetica y no represiva, en favor
del delincuente. Es verdad que la llamada Doctrina Clásica 
en su conjunto y en su funcionamiento, necesita reformas,
pero 6stas deben ser principalmente administrativas, soci! 
lee y econ6micas. Así el código penal para el Distrito Fe
deral de 1931. en sus artículos 52 y 78, nos se~ala por -
principio de causa un imperativo de conocer y determinar -
el estado social del sujeto trente al Bstado que le habrá
de juzgar, ael como las medidas necesarias para la corre-
cci6n, educaci6n, y adaptaci6n social del sujeto, llegando 
finalmente sobre el espíritu y letra del artículo 18 Cons
titucional y que de 6ste se desprende la Ley de Nonias M!
Di ... sobre readaptación social de sentenciados, con la d~ 
ble perspectiva del trabajo y educación. 

Pinalaente se ha comentado bastante por los estudio--
808 del derecho que el código penal de 1931 ha sufrido ~
constantes retoraas 1 remiendos en su articulado, pero que 
4ef1n.itivamente ello no significa que dicho código haya -
perclido en cierto grado su úniformidad de estilo legislat1 
YO que lo caracteriza. Lo que nosotros consideramos que c2 
., toda &poca, requiere de constantes cambios, y que como
h9llOS notado. la aayoría de ellos, ha sido con el firme -
prop6ai to de beneficiar en todo al delincuente para lograr 
eR rebabilitacldn en el ll:nbito social. 
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II. La Doctrina Penal Mexicana en 
torno a la Rehabilitaci6n. 

. . 

- .,., -

· In la doctrina penal aexicana, como veremos no hay u-
nitonaidad en cuanto a la tunc16a rehabilitadora de la aa~ 

.. ci6n penal, toda vez que no todos loe autores centran su ! 

ténci6n en el ~elincuente, para analizarlo como un'ente ~ 
bio - psico - social. Son los crii:;inol6gos y penitenciari! 
~as los que ~undamen.tallllente parten de l~ conaideraci6n de 

·· que al delincuente ba1' que considerarlo como un ser bio -
psic~ - social; Y.couo ta.l1ba1 que estudiarlo desde las d! 

.::: versas perapecti vas para ._poder deterainar por una parte C.J! 

'1.es·son loa factores que -infl.u1eron en su cond~cta antis2 
':¡. cial, y por·otra parte, la aedida adecuada a adoptar para,. 

eu ~rát811iento J.evitar que en. el ·ruturo vuelva a delin~ 

.quir. Y es aqu! precisamente, donde se plantea la neceai-
:·.dad de la -rebabili ~ci6n, · como una de las medidas que se -

1 
; . ' consideran adecaadaa para lograr· esa facilidad, que es la, 
i 
1 

· :,preYencidn e.,Pecial. Pe~ jnto a 'atoa, se e~cuentran los 
· < juristas, sobre todo lOs que ae dedican a la dogm,tica, -
· ºque tienen eomo 'punto cntral. de estudio al delito; sin -

·>contar Cl11'9 taabi&n entre los crieinol6goa existen quienes, 
.< caeaUoDall el :\eu de la reeocializaci6n, readaptaci6n, -

etc., por razones diveraaa. 
· · Batre lo• a~\oree aexicanoa que .dan gran importancia, 
al.'estudio del deii.11e11nte, len8ll0a a Carranc4 .1 Trujillo, 

.· qaiea aeftala·qlie •habra que-buscar ea cada delincuente ·el

reaorte llOtor de .. conclacta, Ja que ea la dnica 118Der~ de 
-.. ~aattficar el derecho que la. sociedad se atribUJe; el de -
.detener 1 encarcelar a loa IUlibecnores en noaore u~ la ju.! 

-. 

' ,, '. 
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~1c1a y ei poder lograr su rehabilitaci6n social, mediante 
el conocimiento total del sujeto. 1 al considerar que, e~- -
necae&r10 tundam~nt~r y regular un orden jur!áico que sefla 
le por principio de causa loa beneficios para con ei ae-
lincuente con la finalidad de su rehabilitación, establece 
que •el trato de los reclusos no debe ser recalcado el he
cho de su excluai6n de la sociedad, sino por el contrario, 
el que continúan formando parte de ella, por lo que en la
medida de lo posible deberán proporcionarse a éstos las -
condiciones más favorables para su readaptaci6n 11 • ( 47 ) 

En este mismo sentido Carrancá y Rivas, dice, "la pr1 
vacidn de la libertad trae como consecuencias, inevitables 
el confinamiento obligatorio, y la segregaci6n del reclu
so de la sociedad normal; pero el fin de dicha privaci6n -
de la libertad debe ser lograr por medio 4e la readaptaci-
6n del delincuente el que cuando reingrese a la sociedad -
no solamente quiera llevar una vida normal bien ada~tada y 

proveer a sus propias necesidades como miembro útil de la
sociedad, sino tambi~n que sea capaz de hacerlo sin compu! 
si6n; al efecto y en la medida de lo posible, debe recu...
rrirse a la colaboración de trabajadores sociales que se -
encarguen de mantener y mejorar las relaciones del preso -
con su tamilia y con los organismos sociales que puedan -
aer dtiles protegi~ndose sus derechos civiles, sus seguri

dades sociales, etc." ( 48) 

Por otra parte Carmen Caeta~eda afirma que "el trata
miento del delincuente requiere previamente el estudio co¡ 
plato del reo; luego una clasificación (con el diagn6stic~ 

( 47 ) 

( 48 ) 

Derecho Penal Mexicano. Ed. Porrda, M~xico, 1977. 
p. 711 Y Sf,So 
Carrancá y Rivas, Raúl. Derecho Penitenciario, Cár
cel y Penas en M'xico, Ed. ~orrúa. ~~xico 1980. 
43~ 
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de peligrosidad y el pronóstico de readaptaci6n social); -
enseguida la aplicación de un tratamiento técnico y humano 
pero sobre todo, un respeto a la dignidad humana y person~ 
lidad del reo". (49 ) 

Del :::iismo modo el Dr. Gustavo lllalo Camacho considera
que "México sin ser una excepci6n a su sistema jurídico p~ 
nal, que si por una parte no deja de es !;ar enra!zado en b.@: 

ses retributivas, y le preocupa así mismo la prevenci6n, -
por otra parte elimina todo resP.bio de las llamadas pena~, 

que puedan ser infamantes e inhumanas, observa úna clara -
tendencia a la supresi6n de éstas y adopta como base de su 
sistema penal penitenciario el principio de la readaptaci

dn. social". t 50) 
Al respecto nosotros afirmamos una decidida tendencia 

hacia la di811inuci6n y oliminaci6n de medidas degradantes, 
de toda dignidad humana, y si a la eficacia de la adminis

traci6n de la justicia en todos sus matices y en la maqui
naria administrativa encargada de la prevenci6n e investi
gaci6n de la delincuencia, as! como la presencia·de otro .. 

tipo de substitutivos penales, los que puedan lograr con -
mayor eficacia la prevenci6n de la criminalidad y posteri
ormente traigan aparejada una rehabilitaci6n social del d! 
lincuente. Sin embargo frente a estas consideraciones no .. 

· faltarán observadores que las considerar~n dtopioas, pero

que a decir verdad, desde que la hu:aa111.aact naci6 con el -
hombre, 'ate ha desarrollado un cdmulo de inquietudes aca-· 
demieas con el firme propdsito de llevar mejoras al terre
no criminolcSeico sobre las bases de un orden de derecho p~ 

ra readaptar al delincuente. 

( 49 ) 

( 50 ) 

Prevenci6n y ReadaptacicSn Social en México. Cuader .. 
nos del Instituto Nacional de Ciencias Penales • Se 
cretar:Ca de CobernaoicSn. MES:dco 1979. p. 76 -
ComisicSn de Administraoi6n de Reclusorios, D.D.F. 
DireccicSn General Jurídica y de Gobierno p. 10 
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Por ello estamos de acuerdo con Rodríguez Manzanera, 
quien afirma que "el eamino para la soluci6n del problema 
de la criminalidad no puede ni debe ser represivo; la -
tendencia criainol6gica general tiene que ser la preven~ 
c16n, por esto es tan importante el encontrar buenos sis
teaas de evaluaci6n de resultados y reestructurar as! co
mo revisar los ya existentes, pues en muchos casos se ha
deaostrado que lejos de ayudar a su eficacia, la crimina
lidad sigue aumentando en número y peligrosidad", ( 51 ) . 

Por otra parte !iarc!a Ham!rez agrega; "no ha de cre
erse a nuestro modo de ver, que con el trabajo y la educ!: 
ci6n se agotan las posibilidades legales de tratamiento. 
Aquellos han sido recogidos, aegdn entendemos como simple 
miníao constitucional, en el s~ntido de que el estado PU,!! 

de 7 debe tratar al delincuente por medio de la educaci6n 
7 el trabajo... ( 52 ) 

Consideramos, por tanto, que definitivamente se debe 
de aplicar la terapia m's adeéuada para rehabilitar al ªB 
jeto cuando esto sea posible. Pues, como afirma Juan Pa-
blo de Tavira, •todo aquel que lleve a cabo actos que al

teren la arman!a jurídica, que atente contra la dign1dad-
1 la libertad.de sus semejantes, debe ser penado, pero no 
coa una idea dnicamente represiva, sino con la idea tam-
b1'1a de aJUdarlo, educarlo, adaptarlo o readaptarlo, se--

, gda sea el caso, para su reingreso a la sociedad del des! 
rroilo humano, para que alcance los altos fines para los
c¡ue tae creado•. ( 53 ) 

Cr8ell0e que la anterior aseveraci6n redne todas laa
aodalidades de tondo, para se.Balar en un momento dado un-

( 51 ) 
( 52 ) 

( " ) 

Criminología, Ed. Porr4a. M4xico 1979. p. 501 
Coaentarioe a la Le1 de Normas Min!mas sobre Rea~ 
daetaatdn de 8tntenciados. Secretaría de Goberna~ 
aicfa 114xico 1975. p. 46· · 
La Pena 1 los principios Jurídicos Fundamentales. 
Bd. Profesional. M4xico 1975. p. 71 
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enfoque doctrinario aobre la rehabilitacidn social del de
lincuente, por cuanto que, adem,s, ofrece un aspecto de ºI 
dea 7 control sobre bases 7 principios 7a expueatoa. Por ! 
llo afirmanos que se deben poner en pr,ctica todas las me
didas que por cualquier medio se indiquen, para lograr que 
el interno corrija sus actitudes que lo condujeron a una ! 
l!citud, 1 que al alcanzarlo est& en capacidad de volver a 
la sociedad para vivir en ella participando activa 7 posi
tivamente. Con la rehabilitacidn debe lograrse que el in-
terno aea un individuo responsable, social, fallliliar e in
dividual.mente; debe lograrse que &l, como dice Mendoza Av! 
la •entienda la parte de reapanaabilidad social que tiene, 
que comprenda las causas profundas de su comportamiento P!! 
ra con la sociedad, para con su familia 7 para con el•. P!! 
'ªa la rebabilitacidn no debe entend,rsela •como arrepen
timiento fingido, como acto de contriccidn hip6crita, sino 
debe significar fortaleza de car,cter, voluntad para supe
rar esta situaci6n difícil y muchas veces injusta".( 54·) 

( 54 ) Mendoza Avila, B•tudio para el Establecimiento de -
un Slateaa de Bducacidn Abierta para Adultos en re
olu1tda. c.z.r. 9. llxtco 1975. p. 222. 
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CAPITULO TERCERO 

PRESUPUESTOS PARA LA REHA~ILITACION. 

I.- Conocimientos de los Factores Crimin6genos. 

1.- De loa factores crimin6genos en general. 

2.- De loa factores crimin6genos en particular. 

II.- Conocimiento de la Personalidad del Delincuente 

en :Particular. 

III .-Recursos Materiales y Humanos. 
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I .- cormcIMIENTO DE LOS FACTORES CRIMINOGBNOS. 

1.- De loa Factores en Ceneral. 

Para efectos de indicar los criterios y m6todos ade
cuados para lograr la rehabilitaci6n, consideramos que es 
importante que se den ciertos presupuestos. Pensamos que
m4s de esos requisitos previos es el conocimiento de los
factores crimin6genos; es decir, de aquellos factores que 
determinan la comisi6n de conductas antisociales; esto es 
que llevaron al sujeto. a cometer una conducta delictiva.
Sin ese conocimiento previo, difícilmente puede plantear
se con seriedad el problema de la rehabilitaci6n, ya que
'sta tendrá como primer objetivo combP.tir los factores -
que influyeron en la conducta antisocial. El estudio int! 
gral de personalidad que se planten, es con el prop6sito
de determinar, en cual.quiera de los aspectos del ser bio
peico-social, el porque el hombre delinquió, para as! -
estar en posibilidades de se~alar el tratamiento que re-
quiere y, en definitiva, su rehabilitacidn. De ah!, pues, 
que para la concepcidn que defiende esta postura de la r~ 
babilitacidn, resulta ineludible el conocimiento preciso 
4e los factores crimin6genoa. Botos, a su vez, segdn !l 
na claaiticacidn tradicional, pueden ser end6genoa o e
xdgenoa; ea decir internos o externos. As! por ejemplo, -
Mayorga considera que "el factor crimin6geno es un eatl•!l 
lo enddgeno y ex6geno mixto, que concurre a la formaci-
6n del tendmeno criminal•. ( 55 ). Pinatel, por au-

( 55 ) Citado por Rodríguez Manzanera, Luis. Criminolog!a, 
K'xlco, 1979. Editorial Porrda p. 464. 
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parte, manifiesta que "se debe de entender por factor cri
min6geno, todo elemento objetivo que interviene en la pro
ducci6n del fenómeno criminal" ( 56 ) 

Enrico Ferri hace una clara exposición de dichos fac
tores, al considerar que "las acciones humanas, honestas o 
deshonestas, sociales o antisociales, son siempre producto 
de su organismo físico, psíquico 1 de la atm6sfera fíeica-
1 social que lo envuelve" ( 57 ), agregando haber distin
guido a los factores antropol6gicos o individuales del cr! 
men, as! como ~os factores tísico y sociales, que son: 

a) Los "factores antropol6gicos", que son inherentes
ª la personalidad del criminal, se distinguen en tres, se
sdn la personalidad del criminal sea vista desde el punto
de vista orgánico, psíquico o social; de donde se clasifi
can como subclases las siguientes: 

aa} La constituci6n orgánica del criminal, que consti~ 
tura la primer subclase de factores antropol6gicos 1 com-
prende todas las anomal!as del cráneo, del cerebro, de las 
v!sceraa, de la sensibilidad, de la actividad refleja 1 to 
daa las caracter!sticaa somáticas en general, como !isono
m!a, tatuaje, etc. 

ab} La constituci6n psíquica del criminal, que compre~ 
de las anomal.!aa de la inteligencia 1 del sentimiento, so
bre todo del sentido moral 1 las especialidades de la lit! 
ratura 1 el argot criminal. 

ac) Las características personales del criminal, que -
comprende sua ·condiciones puramente biol6gicae, como la r! 
za, ·la edad, el sexo 1 las condioionea biosociales, as! --

( 56 ) Citado por Rodríguez Manzanera. Ob. Cit. p. 465. 

( 57 ) Ob. Cit. p. 464 1 siga. 
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taabl&n el estado civil, la protesidn, el domicilio, la -
clase social, la instruccidc, la educaci6n, que han sido -
objeto casi exclusivo de la estadística criminal, as! pues 

b) Los •tactores t!sicoe• comprenden: el clima, la n! 
turaleza del suelo, la periocidad diurna y nocturna, las -
estaciones, la temperatura anual, las condiciones metereo
ldgicae, la produccidn agr!cola, y; 

e) Los •tactoree sociales• comprenden: la densidad de 
la poblac16n, la opinidn pdblica, la moral, la religi6n, -
las condiciones de la tamilia, el r&gimen educativo, la -
producci6n industrial, el alcoholismo, las condiciones ec2 
ndmicas y políticas, la administracidn pdblica, la justi--
· ~ia, la policía y, en general, la organizaci6n legislativa 

civil y penal, es decir, una cantidad de causas latentes -
que se entrelazan y se combinan en todas partee del orga-
niemo social y que escapan casi siempre a la atenci6n de -
loa te6ricos y de los pr,cticos de los criminol6gicos y de 
loa legisladores•. ( 58 ) 

Rodr!guez Manzanera, siguiendo en cierta medida a Fe
rr1, clasifica a los factores crimin6genos en: tactores·-
cauaalea, factores crlmlnoimpelentea y criminorepelentes,
aa! pues. 

Pactorea causales.- en loa que agrega que, decir que
la miseria.es causa de la •criminalidad", es talso pues -
h&J gran· cantidad de excepciones en las que a pesar de ha
ber miseria bo hay criminalidad, y encontramos criminali-
dad donde no hay miseria, por lato lo correcto al estudiar 
el nivel general •criminalidad", es referirse a factores -
ar1min6genos. 

factores crilllinoimpelentes y criminorepelentes, para-

( 58 ) sobre todo esto, ctr. Rodríguez ManzaneI'B., Luis ob. 
oit. p.p. 464 y 465 
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llegar a una conducta antisocial, el eujeto antisocial re! 
liza una serie de movi~ientos que son activados por una S! 
ria de factores crimin6genos, en el eujeto existe una ee-
rie de activantes que lo llevan hacia la conducta antisoc! 
al, pero frente a estos tenemos a los inhibidores, que son 
todo aquello que en una forma u otra impiden o frenan al -
individuo a cometer la conducta indeseable, siendo estos -
11111 importantes, para saber si se puede llegar al objetivo 
criminal, y siendo los inhibidores de car,cter jur!dico, -
político, econ6mico, físico, morales, religiosos, etc. 

Por otra parte, los factores crimin6genos se pueden -
dividir en: factores ex6genos y factores enddgenos. 

Loe factores exdgenos son aquellos que se producen, -
como su nombre lo indica vienen de afuera hacia adentro. 
Dentro de esos factores podemos se~alar a los siguientes:
deeintegrac16n familiar, alcoholismo, los medios masivos -
de comunicacidn, drogas, prostitucidn, etc. 

Los factores end6genos, a su vez son aquellos que es
t4n dentro del individuo y que van en el fen6meno criminal 
de adentro hacia atuera y que he~os de considerar a los s! 
gulentes: el factor hereditario, el end6crino, las enferm1 
dadea toxi-lnfecciosas, 7 que su estudio asevera su objet! 
Yidad y que trataremos de seffalar de manera general en el
estudio de la personalidad del delincuente en particular -

( 59 ). 
La anterior expoaicidn, que sin duda est' plasmada s2 

bre bases adlldae, que rigen en relacldn a la criminalidad 
existente no adlo en UD pa!a determinado sino en todo el -
aundo, noa muestra preciaallente que ea necesario el estu-
dio general de los factores crimindgenoe, para que as{ se-

( 59 J Cfr. a e1te respecto a Rodríguez Manzanera. 
Ob. cit. p. 468 7 eig. 
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determinen 1 se detecten los que originan la cifra de la -
delincuencia en el mundo. Tendremos, por tanto que mencio
nar aquellos factores crimin6genos que revisten UJl8. seria
peligrosidad en las conductas delictivas, que sin embargo
baf una manifiesta tendencia a seguir en ellos en su comi
si6n, es decir, me refiero a aquellos que el hombre tiene
conocimiento y que no obstante, por razones desconocidas,
ªª siente atraído por ellos considerando la gama inevita-
ble en las causas que determinan la criminalidad. 

2.- De los Factores Crimin6genos en 
Particular. 

Conforme a la clasificaci6n anterior y atendiendo a -
las diversas cpnductaa delictuosas, unicamente nos avocar! 
moa por ahora a los diferentes factores ex6genos, ello qu! 

zi por considerar su multipl~cidad, seffalando el orden si
guiente para que su desarrollo, que agrupamos en factores t_ 

geogr4ficoa 1 factores econdmicos, como lo hace Rodríguez 
Kanzanera. ( 60 ) 

I.- ?actor Geogr4fico 
a) La familia 
b) B1 medio ambiente 
o) Parmacodependencia 
d) Alcoholismo 
e) Lensuaje 
f) R•ligidn 

II.- Pactor Econ6mico 
a) La educac16n 
b) Pros ti tuci6n 
e) Medios de comunicacidn 
d) Corrupcidn 

Del conocimiento de los anteriores factores podr4 de
terminar cuales ser4n las medidas a adoptar para la rebab! 
l1tacidn del individuo y, en todo caso, para la prevenci--

fn· 60 ) Cfr. Rodríguez Manzanera, Luis. Ob. cit. p. 476 
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Por supuesto el estudio de los tactores ex6genos re-
quiere de la presencia de un cuerpo aultidisciplinario de
especialistaa, para que resulte adecuado 1 eficaz. 

I.- Factor Geográfico. 
Los factores geogr,ficoa o externos comprenden todas

laa fuerzas que vienen del medio exterior, que influyen en 
la vida humana y, por lo tanto, en la existencia social. 

Por nuestra parto consideramos en base a lo anterior
que las diversas condiciones geográficas que influyen en -
la conducta del mexicano son aquellas que no están sujetas 
a una uniformidad de loe fendmenos naturales. As! las re-
gionee que se encuentran a una gran altura sobre el nivel
del mar, parecen estar influenciadas del encarecimiento, -
sequedad y desoxigenacidn del aire, influencia importante
no sdlo sobre la fisolog!a, sino tambi&n sobre la psicolo
gía de los habitantes de esa zona geográfica. Sabido es -
que la disminuci6n de la presi6n atmosf&rica afecta al fu¡ 
cionamiento de la glándula tiroides, disminuyendo su acti
vidad con la tendencia a crear el tipo humano conocido co
mo hipotiroideo fundamentalmente abulico e indiferente, en 
el que la emotividad se entorpece y la inteligencia pierde 
a&ilidad. ( 61 ) 

Por ello ea indudable la importancia que el clima re
presenta en la crillinalidad, ya que ~ste produce perturba
ciones emocionales e impulsos bruscos qua, a su vez, pua-
den originar y repercutir en conductas criminales. El cli
ma c'1.ido origina que se perturbe el equilibrio tisioldgi
co produciendo un alto grado.de irascibilidad y dando ori
gen as! a loa delitos pasionales; influye tambiln en la a
gilidad y ripidez de loa movimientos, exagerando la pereza 

( 61 ) Sobre este particular con811ltese, Orellano ~iarco, 
Octavio. Ob. cit. p. 99 y aigte. 
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acrecentando la impetuosidad, haciendo que el sistema ner
vioso sea ~a excitable y que haya prediapoaici6n a una ~ 
conducta criminal. 

Respecto a la situacidn de las personas que viven en
lugares muy aislados, &atoa se vuelven retraídos, y hacen
que todo individuo que llegue al lugar donde habitan sea -
visto con desconfianza y que se le trate como enemigo. As! 
tambi&n se puede determinar diversos lugares en que se pr! 
aentan tocos de criminalidad como es el caso de las tront1 
ras, con relacidn a los delitos de contrabando y lenocinio 
y que los lugares inh6spitos, como serían las sierras, sir 
van de refugio a los criminales. 

Por esto, podemos concluir que el medio geogritico i~ 
fluye en loa diversos aspectos de la delincuencia, causan
do distintas manifestaciones delictivas en lugares 1 esta
ciones diferentes. Y que en un momento determinado para -
prevenir el ten6meno criminal, seri necesario clasificar -
de manera concreta y objetiva todos los medios geogriticos 
de nuestro pa!s. 

a) La familia. 

A la taailia la pode2oa considerar como uno de los -
grupos priaarios 1 tunda.mentales que intervienen en la fo! 
maci6n de nuestra. sociedad, 1 de su coheaídn y unidad de-
penden en gran medida de la integracidn del menor a la so
ciedad co=o elemento positivo. Careci,ndose de todo lo an
terior, indudablemente que se presentar4n síntomas eviden
te• de diaolucidn familiar 1 un marco totalmente negativo, 
creando as! lo que pudiera ser una familia de caricter cr! 
ainoldgico, al considerar entre ellos al alcoholismo, la -

'• 
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promiscuidad, la drogadiccidn o la proetitucidn, que pon-
gan en relieve las condiciones de miseria material y cult! 
ral, lo que va a conducir decisivamente al menor en el ca
mino de la criminalidad. La disoluci6n de la tamilia, mu-
chas de las "leces se da por el abandono de alguno de ellos 
lo cual redunda en W1 serio perjuicio para la correcta y -

fecunda tormacidn de loa menores en el seno del hogar, au
nado a &sto el grave problema de las madres solteras, del
cada vez creciente ndmero de divorcios, los cuales impli-
can decidid&11ente una 118.la tormaci6n tamiliar, fendmenos -
que pueden contribuir a colocar al menor en situaciones de 
riesgo crillindgeno. 

Es en la familia donde IMts claramente se presentan --
los grandes problemas de la convivencia humana, pues si ;¡... 

los hijos a pesar de estar en el mismo lugar de su or!gen-
1 trat4ndose con las mismas personas habitualmente, tienen 
dificultadas de diversa !ndole entre a! y con aus padrea·
miaaoa, con 11a1or razcSn tendr4 con otras personas de diveI 
aaa culturas 1 costuabrea. 

Por otra parte al referi•ae a la familia el Dr. ldmua 
do Buentello la claaitica coao sigue: 
'7 

PAllILIA CABEBCIAL.- Bs aquella qu~ ea inculta, pobre, 
d4bil e indiferente. 

PAMILIA DBSORDBIADA.- Ocupada, ina11116nica, compromi-
aoa socialea, jugadorea, cabarets. 

·rAMILIA DISCORDABTB.- Divorcio por imcompatibilidad,
problemae eaotiTo-ae:rualea. 

PAllILIA IISBCURA.- Por emociones 'tico-eocialmente en 
y{aa de caabio, inferioriclad. 

FAMILIA TIRANICA.- Conatituci6n paranoide, ambicidn,
e¡o{amo, sado-aaeoquistaa, prejuicios de casta. 

lAllILIA AllOIULA.- Paic6pataa, deficientes mentales, -

.. -........... . 
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alcohol, adicione•, drogae, prodigalidad. 
FAMt~IA PA'l'OJ.OGICA.- leur6aie, psic6sia, demencias. 
FAMILIA IOCIVA.- Perversiones, haapaner!a. 
FAMILIA T3AUllA1'IZ#JffB.- Con problemas de relaciones -

bu11&Daa, con orgullo de estirpe, egoístas, nihilistas. 
l'AMILIA CORBOP1'0RA.- ProeUtucidn, lenocillio, vagabu!! 

daje T mal.vivencia. 
FAMILIA ASOCIAL.- Delincuencia, toxicomanía. 
FAMILIA BIPL01'ADORA.- Mendicidad, ettorsidn, chantaje 
P.AMILIA BIBI.- Adolescentes sobreprotegidos y caren~ 

tea de solidaridad social. 
PAKILIA PUDil!TI.- Allbicidn, lujo excesivo, influen--

oia. 
FAMILIA AMO.RAL.- Sin &tica personal, social o religi2 ... 
PAllILIA INADAPTADA.- Tradicionalistas, rígidos a la -

aituacidn social '1 al progreso. Y 

FAMILIA DB TRABSCULTURACION.- Problemas de emigrantes 
de ua pata a otro, de una regi6n a otra, del campo a la c! 
udacl. ( 62 ) ... 

Pinalllente para que la familia pueda &JUdar a evitar
la·· delincuencia, necesita consti tui rae en bogar organizado 

. donde loa padrea den "I sientan el calor de una unidn atec
tuo .. , conetante T efectiYa; al mia~o tiempo que hagan sea 
tir aua neceaicladea de recibir amor, colaboracidn entre -

. eaa hijoe, coaenl&Ddo por loa de escasa edad, en tareas -
aeaciilaa pero conatantea, T auxilio tlsico, econdmico 1 ! 

\·· mo~ional, a!feda de i•poner na reglas y vigilar a eua bi-
. \: · jo1 lu cumplan pleuaente. Ya que una vez aparecido• loa

·~~ .. 
·\ conntctoa tu1llare1, 101 aervicioa de la justicia tien--.,. 
\'( dea edlo a prantisar loa derechos de loa indi viduoa y no-

~: los del conjaato fuiliar, que 11empre se ve granmente a-.. 
, ,, 

( 62 ) Citado por Orellana Viarco, OctaYio. Manual de Crl
•iaolog{a. 14. Pomta. 11•:1ico. 1978. P•P• 288, 299 • 

" -.. ~·· . . .. 
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tectado. Y ai llegan a preocuparse las autoridades por la 
estabilidad y la cohaei6n del grupo familiar su interven
c16n es tardía, porque adem4s de la gran dificultad de la 
relaci6n humana de convivencia, ya se han agregado facto
res de trustraci6n y desajuste de los diversos tipos, con 
graves resultados pasionales que desembocan muy probable
mente en el delito. 

b) El Medio Ambiente. 

Bl medio ambiente tiene una gran relevancia para la 
determinaci6n de conductas criminales, ya que en el medio 
exterior del sujeto es lo que influye en ~uchas ocasiones 
en su conducta. Como podría ser la cercanía del hogar a -
centros de vicio, pues en estos predominan quienes no ti~ 
nen una ocupaci6n determinada y llevan una vida que ni e
llos miemos satisfacen, por lo que se refugian en el vic! 
o o en una supuesta diversidn; &stos centros hacen que la 
vida de la comunidad cambie, pues son frecuentados por -
aua habitantes, los integrantes de la colectividad sufren 
las consecuencias de los excesos que en ellos se cometen, 
debido a la baja moral de las conductas que se realizan,
por las condiciones ambientales en que se encuentran. 

La conducta de 101 sujetos varía dependiendo del es
pect,culo o del centro de vicio o de diversi6n al cual a
eiatan, 1a que se ha podido observar que en eapect4culoa-
4eportiTDB,, el pdblico deecarga au agresividad contenida
durante un tiempo determinado. 



Loa eapect,culoa y los centros donde se expenden be
bidas alcohdlicaa Be prestan a que, debido al consumo de 
ellas, se realicen conductas agresivas y vergonzosas, s! 
endo el hogar, donde repercuten ese tipo de actividadee;
aa{ taabi'n los lugares donde se comercia con drogas y e
nervantes, tiene gran influencia entre los j6venes donde
ae encuentra, con suma facilidad, las condiciones para -
que ae incorporen a un medio de corrupcidn y de vicio, ya 
que ea frecuente que, en un principio, lo realicen por e~ 
riosidad o mala informaci6n, y una vez integrados es djfí 
cil que salgan de ,l. 

Por otra parte consideramos que en un ambiente en -
donde predomina la miseria, es donde generalmente se ge~ 
tan loa movimientos de rebeld!a y de descontento ante la 
sociedad, as! tambi4n se estructuran toda clase de deli-
toa 1 de conductas que normalmente se consideran inferio
rea o indeseables por eso podemos darnos cuenta que la m! 

yor!a de loa delincuentes han sido creados por la misma -
sociedad que los hombres hemos heredado. 

finalmente otro de loa caaoa, son los centros de --
proatitucidn que ejercen una intluencia nefasta en loa m2 
radares de la zona porque aparte de que ea ampliamente e~ 
nacido por loa 11a1orea, al estar a la vista de los meno-
rea, que aon el grupo al que m4a puede repercutirla su -
presencia, loa haga entrar a comerciar con su cuerpo, sj, 
endo esto un indicio que influye en la delincuencia. 
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o) P'armacodependen.cia. 

El problema de la farmacodependencia tiene dos face-

1.- La de los adictos a las drogas. 

2.- La de loa traficantes de las drogas.( 63 ). 
Posiblemente en la actualidad las drogas más comunes 

que representan un grave riesgo para la salud, al lado de 
las bebidas alcoh6licas, son la marihuana, la heroína y -
la cocaína. El hombre desde sus primeros d!as, se ha dado 
cuenta de que determinadas sustancias producían euf6ria,
o bi'n un narc6tico, en cuyo uso se ha venido presentando 
un incremento cada vez más constante, es decir, más acel~ 
rado, pese a la severidad de las sanciones penales y a la 
repulsa social. Independientemente del daRo individual y
social que acarrea el uso de las drogas, encontrarnos que
en 'atas hay una íntima relaci6n entre el tráfico de dro
gas y el índice de criminalidad. En efecto, posiblemente
el tráfico de drogas sea uno de loa renglones que más be
neficios econ6micos proporciona al d~lincuente de todas -
las actividades ilícitas, 

De ah! que haya un alarmante incremento en 'atas, ya 
que en lugar de disminuir, aumenta pese a todos los esfu
erzoe para impedir el tráfico de drogaa. 

( ,, ) Orellana Wiarco, Octavio. lanual de Criminología. 
Bd. Porrda. llxico, 1978. p. 256. 
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•s1 bi'n la maJOría de los drogadictos opinan que la 
tal"llacodependencia (drogas en general) es SW1amente dafti

na, otros consideran que BU consumo no es riesgoeo, siem
pre 1 cuando no se abuse de ellas, 1 que en tal caso son
úa perjudiciales el alcohol 1 el tabaco•. e 64 ) 

A decir Terdad, nosotros no compartimos &eta opini6n 
porque ni una ni otra son. ben•ticas, 1 siempre hay una ~ 
tendencia perjud~cial a la &alud. Por otra parte tampoco
aceptar!amos BU legalizacidn, ya que los daí'ios estlhi a la 
vista de la sociedad, siendo luego entonces &ata, la ~s
perjudicada. 

Al respecto, si consideramos su imperiosa necesidad
de evitar la proliferaci6n de estos fármacos, ya que ma
nos criminalc:)s con el afú de lucrar llegan al extremo de 
pararse trente a las escuelas 1 vender a los escolapios -
au veneno, el cual redundar4 seriamente en todos los as-
pactos de su tormaci6n psicoso~tica y 16g1camente en su
futuro, el cual se desvirtuar«. 

linalmente,'loa delitos que se incurren por el uso -
ele loa t'rmacoa o adictos son originados pa,r··la necesidad 
de conseguir la droga para seguirla consumiendo, lo i¡ue -
les induce a coaeter delitos como el robo, fráude, leaig, 
nea, proat1tuci6n, delitos sexual.ea e incluso homicidios. 
lor lo que heaoa de considerar que se debe de incorporar-
1111& 111lff& 1 eiiciente regul.acidn jurídica, en la que ae ! 

leYen las aanciones para aquellos que comercian con la S! 
1114 ele loa jdvenea 1 que se reglaaenten, en forma estric
ta el U80 1 la Tanta ele estupefacientes. 

( '4 ) Orellano Vlarco, OctaTio. Ob. Cit. p. 261. 

' .. 
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d) ilcoholiSJllo. 

•11 alcoholismo constituye un indiscutible problema
de carácter criminol6gico, ya que el consumo habitual de
las bebidas alcoh6licas puede producir una adicci6n, es -
decir, que el cuerpo humano al adaptarse a ese consumo, ! 

xige cada vez cantidades mayores, para poder lograr el e
tecto que originalmente obtenía•. ( 65 ) 

Generalmente se acepta que las bebidas alcoh6licas -
son una verdadera droga, considerando &ata como una sus-
cia o preparado de efecto estimilante, deprimente o narc2 
tico. Lamentablemente el alcoh6lioo o el ebrio constitu-
yen un problema social, entre otras razones, por los del! 
tos dolorosos que cometen bajo los efectos de la bebida,
y además tambián por los delitos culposos en que incurren 
que se traducen en cuantiosos daiios, tal vez más elevados 
que loe dolorosos, como son los ocacionados por motivo -
del tránsito de vehículos. 

•Bn efecto hemos de considerar que 6ste problema re
presenta un 7~ en la escala de los factores criminog6nos 
siendo estos los que mayormente influyen en la comisi6n -
de los delitos, ya que el problema del alcoholismo y la! 

briedad son tan graves, en virtud de que su bebida es to
talmente lícita y no bay pa!a en donde se prohiba ingerir 
bebidaa alcohcSlicas•. ( 66 ) ·-

Por otra parte los abusos del alcohol, como los abu
sos de otras drogas se debe primeramente a factores soci2 
l&gicos y secundariamente a psicoldgicos. As! el alcoho--

( 65 ) Orellano Viarco, Octavio. Ob. Cit. p. 249. 
( 66 ) Ob. Cit. p. 250. 
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llamo en M6xico es una de las causas principales de la d! 
lincuencia de sangre y de las taras nerviosas de miles de 
ni~os, ya que por ejemplo, est4 probado que de los meno-
res que ingresan al tribunal. para ni~os de la ciudad de -
M'xico, y que son d6biles mentales o imb6ciles en un 60 a 
70f,, deben su desgracia al alcoholismo de sus padrea. 

Nuestra sociedad al permitir el consumo de bebidas -
alcob6licas tambi6n debe admitir el riesgo del uso err6n! 
o de las mismas, sin embargo, la sociedad estigmatiza al 

alcoh6lico, el que lejos de aceptar su situación, la ocu1 
ta, la nieea, lo que hace mis difícil el tratamiento del 
alcoholico. 

Finalmente la prevenci6n es,quizis, el objetivo m~a
importante. "Sabemos que las campaflas contra el alcohol!~ 
mo que dnic81!1ente consisten en los programas más acepta~ 
dos actualmente son los que por encima de intentar educar 
para beber m4s reaponsable~ente, siendo los mejores siti
os para llevar a cabo la accidn preventiva. en la comuni~ 
dad, los centros de salud comunitaria, que deben difundir 
intormaci6n, proporcionar serwicioa de·:conaulta externa y 

tratamientos para prevenir loa padecimientos que derivan
del alcoholismo, a aprender su uso moderado y seguro, co
mo an esti?Dulante ., relajante•. ( 67 ) 

e) Bl Lenguaje. 

11. lenguaje, es ante todo, resultado de una íntima -
neceatdad de la mente hUIUUIA, pues eat4 no puede tuncio-
nar ain aquel; oonstitu7e algo que ee aprende s61o en nu-

( 67 ) Ob. Cit. p. 25,. 
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estra sociedad, ya que el leneuaje es el sedimento de to
da cultura y, a la. vez, el. medio para la creaci6n y dese~ 

volvimiento de &ata. ( 68 ) 
"As!, toda perecina se manifiesta en sus expresiones, 

no e6lo de acuerdo con su cultura, sino también con su m~ 
dio ambiente habitual, así podemos ver un profesionista,
loa vocablos que utiliza son diferentes a los· que utiliz~ 
ría un campesino o un ob::ero o un delincuente". ( 69 ) 

Pocos han sido los estudios criminol6gicos que se -
han realizado para analizar el fen6meno del lenguaje en -
sus relaciones con las expresiones, no s6lo de acuerdo -
con su cultura, sino también con su medio ambiente habit~ 
al, de los delincuentes. 

Aunque este factor puede llegar a ser inteerante de
la tipificaci6n de conductas delictivas, pode~os conside
rarla como un elemento que tiene mayor influencia en los
medios socio-culturales m's bajos, ya que es en éstos, -
donde con mayor frecuencia, se utiliza el lenguaje para ! 
gredir o injuriar a otra persona. 

t) Religi6n. 

"La religidn se basa en la fe del hombre, en tuerzas 
sobrenaturales que influyen en todos los acontecimientoe
humanoa; a la religi6n la acompaílan emociones distintas,
como el miedo, el acatamiento p'vido de lo sublime y la -
reverencia•. ( 70 ) 

In la sociedad, ha1 una gran variedad de instituoio-

( 68 ) Morvin E. Woltgang. La Subcultura de la Violencia. 
14. Pondo de Cultura Boondmica. M&xico 1971. p. 83 

( 69 ) Morv1n B. Woltgang. Ob. Cit. p. 87. 
( 70 ) Bchanove Tl'lljillo, Carlos A. Sociología Mexicana.

Id. Cultura. Mlxico 1978. p. 189. 
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nea relacionadas con la religidn ~ un conjunto de dignat! 
rio1 especiales, con diversas formas de culto, ceremonias 
objetos sagrados, diezmos, peregrinaciones, etc. 

Así, nosotros consideramos que la religidn tiene ín
timas relaciones con el control moral 1 establece siete-
mas de 'tica con reglas minuciosas de conducta 1 son sis
temas culturales verdaderamente complejos que tienen pro
funda influencia en nuestro conglomerado social. 

•Por dltimo, podem~e seffalar que el papel principal
que juega la religidn dento de la criminalidad' es que e! 
t' basada en un conjunto de normas morales que hacen que
el individuo, desde su infancia, tenga una línea de con-
ducta l!mitandolo por su fe y sus creencias a cometer al
gdn acto !licito; esto no quiere decir que todo aquel que 
tenga fe en alguna religi6n no llegue a engrosar las ti-
las de la delincuencia, pero la realidad es que la relig!, 
dn puede ser un freno a la criminalidad•. ( 71 ) 

II.- FACTOR ECOMOMICO. 

Podemos afirmar que el tactor econ6mico, es uno de -
los que tienen !ntima relacidn con la criminalidad, fa -

que un sujeto y au tamilia, deben satistacer un cdmulo de 
necesidades como ser!an alimentacidn, asistencia m&dica,
babi tacidn, ropa, condiciones higl&nicas, etc. 

El aspecto econdmico est4 ligado a la talta de tuen
. tea de trabajo a tormea de ocupar los ocios, canti4ad 1 -

cali4ad de la aliaentacldn, estado tísico de la habltaci
&a 1 dei mobiliario, grado de cultura, etc. 

•Por otra parte algunos recurren a actividades líci
tas qua aunque lH produzcan un corto ingreso, no son ca-

( 71 ) fart&n, Jell1a. Conocimiento de los Adolo1centes. -
Id. Lu1ail de Mlxico, S.A. Mlxico 1978. p. 1,5. 

lf'• 
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paces de dedicarse a actividades violatori~s de la Ley Pe-
nal, como serían loa cargadores, boleros etc. Otros por el
contrario cada vez se encuentran en un estado de necesidad
y adoptan actitudes totalmente negativas". ( 72 ) 

Así, la delincuencia de cada lugar corresponde, por lo 
regular a las condiciones econ6micas y sociales del mismo.
Actualmente en nuestro pa!s el desempleo ea un lastre que -
tiene nuestra sociedad, ya que debido a la falta de oportu
nidades de dedicarse a una actividad lícita, encamina al a~ 

jeto, por necesidades de tipo económico, a engrosar aún más 
las filas de la criminalidad. 

a) Educación. 

La educaci6n en su amplio sentido, corre a cargo de la 
familia y de la existencia de las escuelas u organizaciones 
pdblicas cuya funci6n principal es la enseffanza de la pobl! 

c16n. 
Bxiaten personas con un elevado nivel cultural, as! c2 

mo con un mínimo o nulo grado de cultura, siendo la conduc
ta de la primera más sutil, pero de tipo fraudulento y es -

dirigida generalmente contra los bienes, la segunda conduc
ta es violenta y ataca a las personas. En cuanto a su entr~ 
namiento productivo, muchos son los que no tienen conocimi
entos definidos de oficio u ocupación, otros eon trabajado
res o empleados mediocres y muy pocos son calificados o se
micalificados. 

•Al respecto, considera~os que la escuela viene a com
pletar le formacidn y, cuando no se asiste a ella, es la v! 
da pr4ctica la que hace sus funciones. En todo caso, tras -

( 72 ) Gallardo, Jorge. La Realidad Penitenciaria en M~xico 
&d. Aries. M~xico 1974. p. 1,8. 
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de una viene la otra, por lo que los delincuentes, como tg 
dos los hombres, son producto de la sociedad en que viven" 
( 73 ). 

"Por otra parte, cuando una persona de elevado nivel 
cultural comete un il!cito, es más d!ficil su persecuoi6n-

" porque, generalmente encuentra el justificado respecto de 
su conducta. No as! en el caso de los sujetos con un grado 
de educaci6n inferior, ya que 6stos realizan ilícitos muy 
elevados y generalmente sin preveer las consecuencias que 
su conducta desviada les va a causar". ( 74 ) 

b) Prostituci6n. 

Se considera a la proatituci6n como el oficio Más an
tiguo del mundo y ademis como un ~al necesario en toda so
ciedad. Be !recuente que se discuta si 6sta debe permitir
se o bi6n debe prohibirse. 

As!, a la prostituci6n se le considera como un factor 
altamente crimin6eeno, porque su repercusi6n es en todos -
los ibibitos y estratos sociales, y porque aquí se reúnen -
todos los vicios como: Alcoholismo, tráfico de drogas, co
rrupc16n de menores, etc., siendo su existencia eminente-
mente alarmante. 

Por otro lado, la prostitución gen~ricamente hablando 
trae aparejadas conductas delictivas que son típicas las -
figuras del lenocinio, de la explotación, de la prostitu
ci6n ajena, el peligro de contagio de enfermedades vené
reaa, as! como el aborto, el infanticidio ó el abandono de 
personas, por expoeici6n de menores, delitos en los que i! 

( 73 ) Gibbona c. Don. Delincuentes Juveniles y Criminales 
Ponclo de Cultura Bcon6mica. M'xico, 1969. p. 96. 

( 74 ) Gibbona c. Don. Ob. Cit. p. 98. 
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cide la prostituta, para evitar responsabilidades que trae 
consigo un nuevo ser no deseado, y el que generalmente es
tima un obstáculo al ejercicio de sus actividades de come¡ 
cio sexual. 

Al respecto, Constancio Bernaldo de Quiroz alude: --
•ciertamente que la prostitución no es un delito, pero no
•enos ciertamente, tampoco puede estimársela como un ofi-
cio honrado cualquiera. Ni delito, ni oficio lícito, sino
equivalente del delito•. ( 75 ) 

Las medidas preventivas en relación a la prostituci6n 
Yarían en los diversos países, pero ea determinante la con 
dici6n económica que guarda cada uno de ellos. Abatiendo -
la pobreza superando la ignorancia, eliminando la promis-
cuidad, se logrará en gran medida abatir la prostituci6n.
Y. que para lograr la rehabilitaci6n en las prostitutas &a
ta deberá ser de preferencia voluntaria, que obligatoria.
Puesto que en el primer caso se logra mayor áxito debiendo 
en primer lugar sustraer a las mujeres u hombres, del me-
dio en que se encuentran, proporcionándoles nuevo domici-
lio y loe más importantes un nuevo trabajo, una capacita-
cidn que les permite desarrollar sus aptitudes, disciplina 
en el trabajo 1 eatiafaccidn moral 1 tísica. 

e) Medios de Comunicación. 

Bntre los principales medios de comunicacidn masivoe
tenemoa: La radio, la televisión, el cine y la prensa, si
endo estos los conductos que hacen que el receptor, tenga
conocimiento de lo que sucede en otras latitudes y conozca 
otro tipo de coatumbree, &sta informaci6n llega a todos -
lo• sectores de la poblacidn, no i~portando su educaci6n,-

( 15 ) Criminología, Bd. Cajica. M&xico, Pue. 1957. p. 191 
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coa.dic16n eocial, edad, aexo. 

Por otra parte, considero que los medios de comunica
cl6a. no cumplen con su cometido ya que por lo general des-
Tlrtdan. su aentido real para lo que fueron creados, llegan 
do con ello a una tendencia de influencia negativa. Creiln
dole .. ttvacionea a la gente de car4cter psico16gicas. Así 
como ll1leTaa idea• para la conaecuci6n de actos ilícitos de 
aa alto aenti•i111.to criain6geno. 

Aat 7 atendiendo a la preYenci6n de conductas delict! 
Tall que ae derivan de loa aedioa de co~unicacidn, creemos-
7 estamos de acuerdo con Orellana Wiareo, al considerar -
que -r..oa aedioa de coaunieacicSn deberían estar obligados -
por parte del Estado, a que su sayor porci6n de su in!ol'll! 
ctcSa la dedicara a campa.!laa de educaci6n 7 concientizaci6n 
a1a4ad•n••. (76 ) 

d) La CorrupcicSn. 

La corrupcicSn, °"1cer latente que se ha extendido a -
todo ·el 111lDdo 7 principalaente a aquellos países donde im
pera el cap1tali8110. A decir Yerdad &ate se ha manifestado 
de dl.Tereaa tor.aa: Desde el punto de vista político, ciea 
t!ttco, industrial, deportiTO, etc. 

-La corrupci6n coeortactor cr1m1n6geno implica que c2 
rnaptor -, corroap14o obren ilegal.mente 1 con frecuencia en 
fo~ del.1ctuo•, de ah{ que aaboa tengan interla en ocul
tar •• act1T1cladea, lo que Yartaa de las veces hace da -
üffctl • tawaUjac16n. T por lo tanto, ll14s crítica la -
attuactda, en CWUlto a que contindan en eua actividades 1-

u:ouaa•. ( 11) 

( i6 ) Ob. Cit. p. 280 
( 11) llaroo Orellaaa, OctaYio. Crtminologla. Bd. llornta •. 

lldco. 1918. p. 269. 
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·As! en las últimas d&cadas la sucesi6n de loe hombree 
en al poder no ha impedido la corrupci6n y que ~a ta ha au
mentado constantemente, sin que las campaffas en su contra
dejen de ser simples expresiones demag6gicas y que ello va 
a repercutir en la economía del pa!e y en sus institucio~ 
nea pdblicas. 

Para la prevenci6n de actividades ilícitas como cona! 
cuencia de la corrupci6n, consideramos que debe existir u
na acertada organizaci6n, un pago salarial justo y real a
loe servicios públicos, absoluta participaci6n popular en
la adaainistraci6n pdblica. •Ya que generalmente los que -
llegan a ocupar un puesto público, no lo hacen con el afán 
de remuneraci6n por su trabajo, ni por el servir, sino ge
nerallllente por detentar el poder y obtener ciertos benefi
cios que le redundar' definitivamente en amasamiento de -
fortunas ilícitas 1 vivir desahogadamente de por vida y -
por generaciones de sangre•. E 78 ) 

( '78 ) Orellana Viarco. Ob. cit. p. 270 
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COHOCIMIBHTO DE LA PERSONALIDAD DEL DELINCUENTE. 

En la concepcidn eminentemente positivista, cuya in
fluencia se ba retlejado en nuestra legislación penal, ae 
impone el conocimiento de la personalidad del delincuen
te. As! el autor del cddigo penal para el D.F. de 1929, -
qae suscribe esta postura 1 rechaza la concepción de la -
escuela aanitiesta: •bar que estudiar al delincuente como 
individuo que es en realidad 1 no considerarlo sin vida y 

sin atributos, que previamente a toda investigación cien
tífica le aeigll811los. De aquí que la ciencia penal haga a 
un lado loa conceptos aprior!eticos de los tradicionalis
tas, sus dogmas metafísicos y eus abstracciones contrari
as de la realidad, que supone iguales a todos, los hom--
bres, con las aisua condicionee innatas de lo bueno y lo 
malo, de lo justo 1 de lo injusto; con la libertad de el! 

· ccidn 1' con omnimoda voluntad, cosa dnica de su conducta
. Y fundB.lllento de la responsabilidad 1 culpabilidad mor! 
lea•. ( 79 ) · 

Acorde con •ato, resulta la necesidad de estudiar c! 
ent!ticaaente al delincuente, 1 estudiar de una manera c! 
enUfica al delincuente, •es captar la total contiguraci-
6n de eu personalidad 1 utilizar loa resultados obtenidos 
para conocer 1 comprender su pa!quia, configurada de un -
modo adl.tiple•. ( 80 ) 11 conocimiento, por tanto, de los 
cliveraoa tipos de personalidad, en sus mdltiples caracte-

. riaUcaa 1 tol'll&s de exteriorizacicSn, tanto s6matica como 
anímica, ba de lograrse a trav'a de loa m•todos propio• -
de laa cienciaa causal explicatlvaa, las que han de apli-

( 19 ) Alaaras R. Joa•. 11 Delincuente. M&xico, 1948. 
p. 12 

. · '. ( 80 ) a .. tea, Red. Caracterología del Criminal, Bd. L!! 
1• Rlracle, S.A. Barcelona Bapa~a 196,. p. 254. 
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carse despu's de loe resultados, es decir, despu~s de re! 
lizadoa los comportamientos para conocer sus causas, y de 
esta manera, para conocer la situaci6n personal del deli~ 
cuente. 

Al inclinarnos por esta postura, consideramos que en 
la ciencia penal es indispensable estudiar integralmente
al autor del hecho punible, porque siendo mdltiples y muy 
variadas las causas o condiciones de un acto cualquiera,
toda explicaci6n simplista debe rechazarse, siendo neces! 
ria una que se haga de manera científica, empleándose me
dios objetivos y subjetivos; entre los primeros están los 
hechos resultantes del exámen científico del sujeto y de 
loe informes de padres, amigos, maestros, compa~eros, su~ 

periores y autoridades (militares, pol!cias y penales).c2 
mo medio subjetivo se dispone de las declaraciones del in 
culpado y, aunque muy engaaoso, sigue resultando el de m! 
yor valor. Lo anterior es con la finalidad de informar al 
juez que conozca de la causa criminal, sobre la situaci6n 
personal del imputado, sobre su índice de peligrosidad e 
inadaptaci6n social con el objetivo de deteroinar la med! 
da adecuada para lograr su rehabilitaci6n. Resulta pués,
para ello tener un conocimiento, integral de sus circuns
tancias personales, adem's de las exteriores de ejecuci6n 
del delito para que el juzgador las valore 1 este en pos! 
bilidades de individualizar la medida penal, la que por -
supuesto se enmarcar4 dentro de los límites mínimo y m'x! 
mo que la ley penal previamente eatablece; medida que re! 
ponder4 a los fines del artículo 18 Constitucional y de -

la L•J de lormas Mínimas. 
In efecto, y de acuerdo a los diterentes estudios -

criminoldgicos sob~e la personalidad del delincuente, se
Ya a formar como seffala Barreto Rangel, wun trabajo con -
el cual se pretende mostrar un conjunto de t6cnicae, para 
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el estudio interdieciplinario de la personalidad del de-
lincuente en pnrticular•; se trata de un consejo t6cni
co interdieciplinario que, para mejor ejercicio de sus -
!unciones, •deber4 estar integrado por los siguientes de
partamentos: Trabajo Social, Medicina, Biotipolog!a, -
Paiquiatr!a, Psicología, Jurídico, Pedagogía y de Vigi
lancia•. ( 81 ) 

En base a lo anterior, el estudio interdisciplinario 
de la personalidad del delincuente debe abarcar los sigu! 
entes aspectos: 

a) Estudio M6dico, con la finalidad de estudiar la -
personalidad del infractor, ya que en este aspecto desta
ca la consideraci6n de las glándulas end6crinas, toda vez 
que ciertas disfunciones glandulares influyen de manera -
importante en el delincuente. As! tenemos, por ejemplo la 
tiroides, que es m4s conocida en ~us efectos; las supra-
rrenalee, el tejido intersticial del testículo y de los 2 
varios, los cuerpos amarillos, el timo y la hip6fisis, a 
las que se 8(!;regan las paratiroideas; el sistema cromofí
nico o el paraganglios, la epit!sis o glándula pinela y -

el sistema insular del pancr6as; considerados co~o los t! 
poa endocrinoldgicos, que ee relacionan con ciertos com~ 
portamiento1 antisociales. ( 82 ) Se co~sidera, precisa
aeate, que las gl~ndula~ enddcrinae regulan la personali
dad, le dan au tono afectivo (temperamento) e influyen en 
la emocidn. A esto acompa~a una hiperactividad glandular: 

( 

Bn el amor 1 en la cdlera, habiendo una excitaci6n inici-
al en el cerebro que influye sobre las glándulas end6cri
na1, baci6ndolaa que viertan sua productos (hormonas) en 

la eangre. ( ª' ) 
( 81 ) 

( 82 , 

( 8' ) 

Barreta Rangel, Gustavo. Estudio total de la Pers2 
nalidad de Transgresores, 5o. Congreso Nal. Peni-
tenciario, 24 1 25 de Octubre de 1974. Ttermosillo, 
Sonora. p. 14,. 
Acevea y Baeza, Leopoldo. Bndocrinolog!a 1 Crimin! 
liclad, Id. Porrda, S.A. M&xico 1965. p. 96. 
Aceve1 1 Baeza Leopoldo. Ob. Cit. p. 66. 
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Inversamente las modificaciones de las secreciones -
de estas glándulas pueden provocar eatndos e~ocionales. A 
s! mismo en cualquier manifestación criminal interviene ~ 
toda la personalidad con ten~encias: positivas, negativas 
dominantes y dominadas. 

Consideramos que la aplicación de los reconocimien-
toe mldicos en los infractores, deoen llevarse a cabo lo 
~a protundo con que se cuenten. Resulta aconsejable la ! 
plicaci6n de electroencefalograf!as, as! como el eatudio
cromoso~ático y sanguíneo, la toma de totograf!~s del cu
erpo entero, entrevistas etc; todo lo cual resulta prove
choso para la clasificaci6n biotipológica, además de que 
permite descubrir las características hereditarias, cuyo
conociiniento es importante para ordenar de una manera ex
haustiva y sin lagunas el curso de la vida con loa eatud! 
os que contribuyen a formar la personalidad. ( 84 ) 

b) Estudio Sociológico, con la finalidad conveniente 
de conocer, aún cuando sea someramente el desarrollo de -
la sociología en el campo de la criminología con el obje
to de comprender las explicaciones que se dan en ~quel -
campo en el ten6meno de la delincuencia, As! al estudiar
al delincuente en su personalidad desde el punto de vista 
sociológico es se~alar su importancia como uno de los ta~ 
toa fendmenos que ocurren en nuestra sociedad. 

Al respecto coneidera~os deben aplicarse estudios e2 
ciol6gicoa a loe delincuentes para conocer loe factores -
que motivan e influyen en la personalidad de dichos euje
to1, recomendando loe m'todoe de inveatigac16n científica 
en general, tales como la estadística, la biotipologfa, -
la bioaociolog{a etc. En consecuencia dichos estudios de
ben comprender un análisis m4s valorativo partiendo de un 

( 84) Cfr. Reatar, Renl. Ob. Cit. p. 24'· 
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eje central de investigaci6n, prevenci6n y represidn para 
eatablecer pertectamente la personalidad del sujeto, rec_2 
aendando el planteamiento de encuestas y censos para ma-
yor aprovechamiento advirti,ndose que como dice Lacassag
ne • a aa1or desorganizacidn social, mayor criminalidad; 
a menoa deaorganizaci6n social menor criminalidad, agre-
gando, las sociedades tienen los criminales que se me
recen•. ( 85 ) 

Lo anterior reafirma el car4cter eminentemente soci
al del tendmeno delictivo, debi,ndose imponer los ant{do
toa necesarios para su prevenci6n. 

o) Estudio Paicol6cico,- debe quedar plena~ente cla
ro 1 establecido que para la comprensidn del fen6~eno cr! 
aillal, ya sea individual o general no debemos circunscri~ 
birla a factores sociales, biol6gicos tísicos o psicol6g! 
aoa, sino a un conocimiento integral del individuo, de su 
pereonalidad, dentro de un medio social y físico determi
nado•. Ahora bien el problema que envuelve a la criminol.2 
gfa del hecho de que el hombre se vuelve en infractor, ~ 
quizl ada no encuentre respuesta satisfactoria y posible
aente aientraa m4a avancemos en el conocimiento de la pe! 
aonalidad del delincuente criminal, m4s incdgnitaa esta~ 
ran esperando ser despejadas. Así el avance de las ideaa
paicol&gicae han repercutido ldgicamente en el terreno de 
la criainologfa, pues una de las conductas que los psico
ldgoa m4a presentan es sin duda al de las personas que d.! 
11nq11en. 

Por otra parte considera:ios que el sujeto normal de! 
de el punto de vista psíquico no llega a delinquir por~ue 
IRI personalidad se encuentra ajustada, 1 no choca con el 

aedlo social, en cambio el que padece alguna anormalida4-
puede llegar a cometer acto• de car4cter antisocial. A d! 
Gir Terciad taabi'n creemoe -que la cueaticSn planteada en -

( 85 ) Citado por Orellana Viarco, Octavio. Ob. Cit. p. -
157. 

,, ' ". 
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t'rminoa generales, ha tratado de ser resuelta, afirmando
ee por mucha& corrientes paicol6gicas que ea el medio soc1 
al el que establece las condiciones bajo las cuales el hoa 
bre llega a delinquir. Por ello en suma consideramos que -
la paicolog!a debe ser claramente objetiva y por ende ello 
!mplica estudiar científicamente al hombre delincuente en 
su comportamiento para estructurar su ps!quis en la confi
guracidn de su personalidad. 

Por ello finalmente estamos de acuerdo con Juan Pablo 
de Tavira, al seffalar· que, para la realizaci6n del estudio 
de la personalidad del delincuente, es necesario que se t2 
men en cuenta, todo estudio interdisciplinario en sus cua
tro objetivos principales.consistentes en: In!ormaci6n pa
ra el juez que conoce de la causa criminal; indicaci6n del 
tratamiento individualizado, clasificaci6n crioinol6gica -
objetiva e indicacidn de la posibilidad de aplicacidn de -
beneficios legales y en su caso la retenc16n. 

Por otra parte que el estudio t&cnico interdisciplin! 
rio ae desarrolle de una manera integral siguiendo los CU! 
tro pasos siguientes: Que se inicie con una hipot~sie de -
trabajo; que se identifiquen las t'cnicas de trabajo que -
han de ser utilizadas; que las t'cnicas de trabajo se eje
cuten de una manera planificada y en colaboraci6n conjun-
ta. Que en reun16n final se exponga el resultado de haber
sido discutida. 

linalmente se debe propugnar por la formaci6n de ver-
4aderoa consejos interdieciplinarios integrados, cuyos mi
.. broa sean criminoldgoa (especialistas en sus respecti-
vaa aaterias con conocimientos de criminología superior).
( 86 ) 

( 86 ) Cfr. De Tavira, Juan Pablo. 10 Temas Criminol6gicos 
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Recur101 Materiales y Humanos. 

A ra!z de las primeras prisiones que tueron creadas 
con.una finalidad netamente represiva, se ha dado una S! 
ria de vicios que han alterado su esencia ~ara la que --

, tueron creadas, pues dichas prisiones eran a!mbolo dé.d! 
¡radaci6n, infamias, torturas y todo aquello que siempre 
b& Violado los derec~os humanos del hoabre. &e! y ~n ba
se en los.principios de la t'cni~a penitenciaria contem
poriinea1 en la conveniencia de hacer extensiva todos -
loe beneficios a que de.ben ser sujetos los reos, consid! 
ro que.a &atoe se debe poner a su alcance. todos los re-
curaos generales, tanto materiales como humanos, p~ra su 
pronta rehabilitaci6n 1 condiciones de vida • 

• • • ~ 1 Blestado, para el logro de esta tinaHdad, debe -
contar en primer lugar con establecim~entoa adecuados, :
sin l.oa cuales le. rehabilitaci6n se transforma.en un me-
ro.mitu. Al decir •establecimientos adecuados• se entien 
de, por una P•r.te,. con una determin~áa arqu1ieciura 1 I! 
·tructura, de modo que en ellaa se conciban los distintos 

1 ._aapectoa, secciones o &reas necesarias para tal fin, 1;

por otra, cun·ia implantacidn suiiciente del equipo o -
inatrwaental con que ha de operar el purttoaa.a. inittrdiaci.~. 

. ' . -
. · : . pltaario tal 1 como 81 se tratar' de UD auttintico esta--

.: Dlec1aü..ento boapitalario, sin olvidar el aape~to educat!. 
:vo 1 de trabajo. Bn se~ndo lue;ar, 1 sin duda de tuncla-
aental importancia, eat4 el requerimiento de loa 'recur~ 
aóa hU1Uanoa, igualmente adecuadoa. Debe tratarse por.una 
parte, de un peraoaal multidisciplinario altam~nte capa
citado, como lo exige el estudio integral de la.peraona.
lidad; 1, por otra, de un nd11ero suticiente de peraonaa, 
para que el estudio no resulte 1uperticial e incompleto. 
Sobre este particular Juan Pablo de Tavira dice que •n! 

·· I 
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ceaariamente deben intervenir personal técnico como per
sonal administrativo de lo más capacitado que sea posible 
para la me~or oarcha y funcionamiento de los centros pen! 
tenCiari08Mo ( 87 ) 

. Lo anterior, por tanto, nos hace pensar en la crea-
ci6n de auténticos cuerpos multidisciplinarios especiali
.zados que se avoquen a la soluci6n de ,loe, problemas y ne
ceaida4es de' los internos, recordando siempre que éstos,
cuando sean puestos en libertad, deben aspirar a una me-
jor vida, por lo que deben evitarse hechos que atenten -
contra su dignidad como persona, por lo que debe procurar 
se que tanto los funcionarios de la adminiatraci6n peni-
tenciaria, como todos los que en ella intervengan reciban 
previamente una formaci6n científica profesional adecuada 
a sus respectivas funciones penitenciarias, para que las
puedan cumplir con mayor eficacia de manera que los estu
dios conduzcan a un auténtico de las causas del delito y

en consecuencia, a un conocimiento, sobre de la personal! 
dad de sus autores. Pues s6lo as! se podr' lograr igual--

· mente luchar contra el delito, como fen6meno que se da en 
sociedad. Para ello, sin embargo, se requiere de medios -
m's amplios y de presupuestos más pragm,ticos; no basta -
las simples ideas, los buenos prop6sitos. 

' 
De lo anterior resulta la necesidad de creaci6n y -

mantenimiento y funcionales centros penitenciarios, dota
dos de las m4s modernas instalaciones y as! evitar lo que 
tan acertadamente expone cuello Cal6n al decir que •las -
condiciones de gran número de prisiones y su r~gimen pe-
nál, son en .alto grado propicias·a1 desarrollo de enferm! 

( 87 ) 10 Temas Cr1minol6gicoa, Ed. Conferencias e Inves
tigaciones. M4xico 1979. p. 36. 

·• 
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dadee. El hacinamiento de los reclusos, hecho aihi mis fre
cuente en nuestros d!as, favorece al contagio de enferme
dades epid,~icas, las malas condiciones de ventilación e 1 
luminaci6n, la alimentacidn insuficiente o inadecuada, -
la !alta o deficiencia de instalaciones sanitarias, sin 
contar otros, son tambi~n causa de múltiples enfermeda
des•. ( 88 ) Conforme a 4oto, pues como dice Seminario -
Helsuero •surge la Decesidad de disponer de establecimien
tos penales conetru!dos con la misma preocupadidn t4cnica
que demanda la erecci6n de un hospital, un cuartel o una
escuela tomando en consideracidn el medio físico y social 
el movimiento estadístico de la regidn y de~'ª factores a 
que debe atenderse para el tratamiento de loe penados•. -
( 89 ). 

Al acogerse el pensamiento que aqui se está exponien
do, en M4xico ya se est4 manifestando la preooupaoi6n de -
nuestras autoridades en materia penitenciaria, al plasmar
en espíritu del art!culo 18 Constitucional este nuevo cri
terio sobre la organizacidn de los sistemas penales en nu
estro país. Criterio que se desarrolla en las dispoaicio-
aes de la Ler de Rormas Mínimas sobre readaptacidn de sen
tenciado• del 19 de Mayo de 1971 1 que se ha adoptado por 
la ca1i generalidad de las leyes de ejecuc16n de sancione• 

· •e lo• es,ados •e la lepdblica. In base a ello, el gobier
no federal ae ha echado a cuestas la conetrucci6n de n! 
....... 1 modernas instalaciones carcelarias eu el Diatrito
Pederal, con la firma modalidad de euatituir a la Yie

ja c'rcel •• '•cuaitrri •i•efla•a de acuerdo coa el erite-

La Koderaa r .. olog!a. I•. Beach. Barcelona Bapafta. 
1974. , ••• 467 1 469. 
Ci,ado por García Ram!rez, Sergio. Manual de Pris! 
eaea. Ed. !o'••· M'xico 1970. p. 146. 
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rio pe!litencia.1·io de principios del presente siglo; y ¡:ior 
medio de convenios con los estados ae coopera para que en 
ellos se construya igualmente centros con esas caracterí~ 
ticas. 

El programa de reforma penitenciaria en t•láxico se i
nici6 en el Distrito Federal en 1971, con el proyecto de 
constru.cci6n de 4 reclusorios en distintos puntos de la -
ciudad. Se trató de cuatro reclusorios con capacidad para 
mil doscientos internos cada uno localizados en los cua-
tro puntos cardinales del Distrito Federal y un centro mf 
dico de readaptación social con capaoidad de trescientos
cuarenta internos, que cuenta con una sección para la a-
tención de los casos psiqui,tricos y otra para los casos
a4dico-quir11rgicos que rebasen la capacidad de los servi
cios propios de cada establecimiento de reclusión integr! 
rain el. sistema junto con la peni tenciar!a del Distrito F! 
deral y el centro femenil de rehabilitación. ( 90) 

Actualmente los cuatro reclusorios que se h~n ido 
co11atru1endo a lo largo de los dl tilllos allos se encuentran 
ubicados en los siguientes lugares: 

1.- Reclusorio Norte, en el poblado de Cuautepec, D! 
legaci6n Gustavo A. Madero. 

2.- Reclusorio Sur; en la poblaci6n de San Mateo la! 
pa, Delegaoi6n de Xochi~ilco. 

, •• Reclusorio Este u Oriente, en la población de -
San Lorenzo tezonco, Delegaci6n Alvaro Obregdn. 

4.- Reclusorio ioniente, en la poblaci6n de San Ma
teo Tlaltenango, Delegaci6n Alvaro Obregdn. 

In la localización de las anteriores instalaciones -
se tomó en cuenta la conveniencia de distribuir los recl!l 

( 90 ) Cfr. Sistemas de Betablecimientos de reclusión en 
el D.F. del Departamento del Distrito Federal. Di
reccidn General de Obrae Pdblicae. 
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sorios por grupos de delegaciones de acuerdo con su pobla

ci6n y los índices de criminalidad registrada y a la vez 
facilitar a los familiares, los defensores y loe empleados 
de los juzgados y del propio reclusorio, el acceso al es
tablecimiento. 

Las nuevas instalaciones que en gran medida obedecen
al pensamiento que aquí se está desarrollando, permitirán
la aplicaci6n de m6todoe modernos de t6cnica penitenciaria 
y obtener los m'ximos resultados así como la máxima segur! 
dad que este eetableci,~iento requiere, sin necesidad de r~ 
currir a procedimientos de carácter represivo y superar -
las dificultades y limitaciones que se presentaban en la -
terrorífica y poco usual cárcel preventiva conocida comdn
mente como •El Palacio Negro", ya que la poblaci6n era de 
tres mil ochocientos internos en edificios para alojar o-
chocientos internos. 

Uno de los objetivos funda~entales de estos establee! 
mientoa es la rehabilitaci6n social del delincuente y eu -
integraci6n a la sociedad, así como la reafirmacidn de la
conciencia de que vive en comunidad y de que es capaz de
volver a ella a trav~s de la educacidn y la capacitación -
para el trabajo. 

De ahí que, ademis de la existencia de modernos esta
blecimientos, sl gobierno tambi6n ha emprendido programae
de capacitaci6n y selección del personal adecuado, que PU! 
da desempe~ar con mayor eficacia y responder mejor a los -

objetivos eeffalados; de otra manera, la tarea habría qued! 
do truncada, pues con el sólo cambio de fachada de los ed! 

ticioa y el aprovisionamiento de loe recursos materialea -
necesarios no podrán lograrse mayor transformación en el -
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sistema penitenciario si se mantiene el mismo personal que 
laboraba en loa otros centros que se desecharon.* 

• En 1972, el Gobierno Pederal cre6 el Instituto Nacional
de Ciencias Penales, precisamente como una respuesta a 
las necesidades de contar con un organismo que se en-
cargara directamente de la formación y capacitación de 
los recursos humanos que se requieren a loa diferentes 
niveles de administraci6n de lft justicia penal y de la 
prevención de la delincuencia, habi~ndose ya capacita
do a un gran número de personas que laboran en diferen 
tee centros de reclusión del pa!a. 

¡ .-
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METODOS PARA LA REJASILITACION. 

l.-NETODOS DE REHASILITACION EN GENERAL 
SU IMPORTANCIA Y APLICACION. 

a) Los diferentes métodos existentes. 
aa) La Condena Condicional.· 

ab) La Probation. 
ac) La Prisidn Abierta. 
acl) Otros. 
b) Importancia y Aplicación. 

2.- LOS METODOS DE REHABILITACION EN MEAICO. 

a) Su regulación legislativa. 
b) Loe· diferentes m~todos que existen en 

M&xico. 
ba) Remisión de la Pena. 
lab) Priei6n Abierta 
be) Otros. 
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1.- METODOS DE REHABILITACION IDI G3NERAL, 
SU IMiORTANCIA Y APLICACION. 

a) Los diferentes m&todos existentes. 
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Ha habido diversas denominaciones para seffalar la gr! 
vedad de los problemas que abundan en las cárceles en gen~ 
ral, por lo que será necesario poner al alcance de loa in
ternos los m&todos que sirvan para su formación y vuelta a 
la vida social. 

As! pues enunciaremos loa siguientes m~todos existen
tes con la finalidad de rehabilitar a loe internos y se a
plican actualmente en el mundo entero: la condena condici2 
nal, la probation, prisión abierta, libertad preparatoria, 
remiei6n de la pena y otros que seffalaremos y estudiaremos 
cada uno por separado. A lo largo del presente capítulo. -
Por lo que dnicamente se~alaremos en t6rminos e,enerales -
las características de estos m6todos. 

l.- La Condena Condicional o llamada tambi6n suspens! 
6n condicional de la pena, se estima como un eficaz susti
tutiTo de las penas cortas de prisi6n y que se caracteriza 
como la suspensi6n de la ejecuci6n de la pena, siendo esta 
que si el delincuente es juzgado, este en vez de cumplir -
la condena impuesta queda en absoluta libertad. La condena 
condicional se encuentra comtemplada en casi todas las le
gialaciones del mundo; en M&xico, se encuentra regulada en 
nuestra legislaci6n por el c6digo penal de 1931 del Distr! 
to federal en BU artículo 90 tracci6n I al X. 

2.- La Probation al igual que la condena condicional
•• eoneidera como otra de laa modalidades de tratamiento -
•• libertad, siendo su esencia la suepensi6n de la condena 
o de 1111 ejecuci6n, pero con una variante a diterencia de -
la coadena condicional que es la sumisión a vigilancia del 
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delincuente. Lo que 88 una medida activa de control; as! -
la probation 88 caracteriza por: una suapenai6n condicio-
nal de la persecucidn penal, una suspeneidn del pronuncia
miento de la condena 7 una suspensi6n de la ejecuci6n de -
la pena. La probation ,ha sido acogida por la mayoría de -
los pa!ses del mundo como un m~todo reaocializador para -
los delincuentes destacando en su aplicaci6n magníficos r! 
eultados y con cifras mínimas de reincidencia. En México -
desgraciadamente no ha sido inclu!da en su legialaci6n, -
por lo que sería conveniente acogerla ya que esta represe~ 
tar!a una gran aportaci6n y esperanza al sistema penitenc! 
ario mexicano como un moderno método rehabilitador social
en los delincuentes. 

3.- Priei6n Abierta se ha considerado como priei6n de 
seguridad mínima, ya que segiin los penol6gos esta constity 
ye una de las creaciones m'a atrevidas e interesantes de -
la penolog!a moderna 7 que además es un m~todo rehabilita
dor de loe delincuentes, la prisi6n abierta se cnracteriza 
por carecer de puertas de gran edlidez, cerrojos fuertes,
rejas fuertes en las ventanas, elevados muros; logrando -
con ello la idea de crear en el penado la voluntad de per
manecer en la priaidn; un r&gimen de libertad concedido a 
loa presos dentro de loa límites de la prisi6n y una suat! 
tuc16n de loa obat4culoa materiales para prevenir las fu-
ga•, por el sentimiento de responsabilidad personal que se 
le inculca al preso mediante la confianza que se le otor-
ga. La priai6n abierta ha tenido ¡ran auge en varios pa{-
sea del mundo, pero eapecialaente ea los Estados Unidoa. -
~ Mlxico, ao o-atante encontrarse plasmada en la LeJ de -

lol'llae K!nimaa sobre readaptacidn social de eenteaciadoa -
de Pebrero 4 de 1971 en 1111 artículo 80. fraccidn IV, no ha 
adquirido la atencidn que ee aer8ce. 

4.- Libertad Preparatoria se concede a loe delincuen-
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tes cuando han cumplido una parte de eu condena y observa

ron en la prisi6n buena conducta. Este sistema podemos con 
siderarlo como un sustitutivo de las penas cortas de pri
si6n, en virtud de su naturaleza jurídica. La libertad pr~ 
paratoria se caracteriza por una estricta observaci6n de
buena conducta por parte del interno, que el sentenciado
al cumplir la parte de su condena haya observado los regl~ 
mentos carcelarios, la vigilancia del reo por parte de una 
persona solvente a fin de que informe sobre la conducta -
del mismo y que repare el daffo caudado a la víctima. La 11 
bertad preparator~a ha tenido bastante aceptaci6n entre -
las diversas legislaciones del mundo, con sus diversas va
riantes propias del país. En M~xico este sistema está re~ 
lado por nuestra legislación; el c6digo penal vigente del 
Distrito Federal hace alusi6n a la misma en sus art!culos-
84, 85, 86, y 87. ( 91 } 

5.- Remisi6n de la Pena hablar de la educación y el
trabajo como elementos insustituibles de todo r~gimen reh~ 

bilitador, indudablemen~e que podemos hablar de un benefi
cio para los internos. Así la remisi6n de la pena es aque

lla que comprende lo que los internos llaman el 2xl, es d~ 
cir, por cada doe días de trabajo se hara remisi6n de uno 

de priei6n. En M&xico la remisi6n de la pena se caracteri
za por: que sea dtil en la medida que sea fructífera y a-
tracti va para el penado y factor de no realización y rea-
daptaci6n social, que es el fin primordial que se pretende 

ea necesario que sirva de medio de formaci6n profesional
al recluso, que el trabajo penal sea de carácter sano, de

ben tener loe reclusos condic16n humana y no deben ser sig 

no de aanitieeto repudio por parte de la gente. Nuestra l! 

( 91 ) Ctr. Cddigo Penal vigente del D.F. Ed. Porrda. Mex! 

co 1975. p. JO y 11'¡1. 



gielación mexicana la prevee en su artículo 16 de la Ley -
de Normas Mínimas sobre readaptación de sentenciados. 
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aa) La Condena Condicional. 

La condena condicional o llamada también suspenai6n 
condicional de la pena, ee ha estimado como un eficaz su! 

titutivo de las penas cortas de prisi6n, ya que no es po
sible dudar que al menos para gran ndmero de delincuentes 
les pueda ser de gran utilidad el tratamiento en libertad 
y por consiguiente su rehabilitación social. 

La condena condicional, seglin informa Cuello Cal6n, 
nace con las leyes del 31 de Mayo de 1888 y modificada ~ 
por la ley del 14 de Noviembre de 1947 y la francesa del 
26 de Mayo de 1891. Y en realidad cona ti tuye una medida -
de benevolencia al suspender la ejecuci6n de la pena, si
endo ~eta que si el delincuente es juzgado y condenado, -
~ate en vez de cumplir la condena queda en absoluta libe! 
tad, revocandose la misma, si comete una nueva infracci-
611. ( 92' ) 

Entre las principl\l.es características que destacan -
en la condena condicional tenemos a las siguientes: La -
suspensi6n de la ejecuci6n de la pena, disminuci6n de los 
gastos originados por el mantenimiento de la poblaci6n P! 
nal,· es un medio eficaz y educador basado en la eatimaci-
6n de los antecedentes y circunstancias personales del d~ 
lincuente, vigilancia durante el plazo de prueba por par
te de las autoridades, patronatos o sociedades de asisteª 
cia. 

La condena condicional, que como Ja heoos dicho, 
constituya una medida do b,enevolencia que posee ciertos -
rasgos cnracter!sticoa cuyo fin ya se han seffalado, ya --

( 92 ) Cfr. Cuello Cal&n, Eugenio. La Moderna Panolog!a. 
Id. Bosch. Barcelona Bapafta. 1974. p. 629. 
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que a poco de haber sido conocida, fue acogida con L;ran -
simpatía con la salvedad de que hubo encarnizados advera~ 
rioa. Se le había combatido por encontrarla en pugna con
el deber caatigador'del estado desde el punto de vista -
criminal y se le había reprochado su reconocimiento legal 
de la máxima "una vez no ea nínguna vez", puede poner en 
peligro la autoridad del orden jurídico. Acusando también 

que la condena condicional de dejar en el olvido a las -
víctimas del delito. 

La condena condicional tiene como fin el evitar la~ 
jecuci6n o cumplimiento de las penas cortas do privaci6n
de libertad en ciertas condiciones, evitando en lo posi-
ble la contnminaci6n ~oral que produce la priai6n en los 
delincuentes de escasa peligrosidad, a los que se supone
corregibles mediante el empleo de deter~inados estímulos-

{ 9'.5" } • 
La condena condicional, s6lo se aplica a delincuen-

tes que hayan delinquido por vez primera, que hayan obce¡ 
vado buena conducta lo anterior dependiendo de las legis

laciones de los países que la otorguen; as! en Délgica p~ 
ra poder otorgar este beneficio es necesario que el delin 
cuente no haya sido condenado anteriormente por crimen o

prisi6n de más de 3 meses; en Francia también que el de-
lincuente no haya sufrido condena de prisi6n por crimen o 
delito, que repare el da~o causado a las víctimas, indeoi 

nizandolas para ello, etc • 
. Por otra parte, podemos agregar que otras legislaci

ones imponen al ·beneficiado con la condena condicional u

na serie de deberes especiales durante un plazo de prueba 

( 93 } Cfr. Radl Carrancá y Truj illo, Rad.l Carrancá y Ri

vas C6digo Penal anotado, "Ed. Porrúa. M~xico 1978. 

p. 198. 



- 84 -

dichos deberes consisten en: Reparar el daffo causado a las 
víctimas del delito, no ejercer deter~inadas profeaiones,
no frecuentar ciertos medios inadecuados, dejar de residir 
en determinado lugar o regi6n, con el objeto de que ·no vu
elva a reincidir en la carrera delictiva. Esto con la fin~ 
lidad de llegar a lo cuestionable a su reintegraci6n soci

al. No obstante que algunas leBislaciones no proveen la -
condena condicional a los reincidentes, otras si lo hacen, 
lo cual se ha llevado con resultados 6ptimos y con tenden
cias eminentemente rehabilitadoras, evitando medidas repr~ 
sivas para quienes no las obse:·van. 

Así pués, cuando menos el 70~ de los beneficiados con 

la condena condicional, obLlervan las normas establecidas,
cuidándose de cometer un nuevo delito que le traería como 
consecuencia la revocaci6n de su libertad. ( 94 ) 

Finalmente la condena condicional se debe otorgar y -

conceder sin reserva alguna, aplicándose el mayor entendi
miento jurídico posible, porque ello indudablemente dismi
nuiría de un modo considerable la aplicaci6n de la priva
ci6n de la libertad, la cuál además de intimidar, prevenir 
y reformar; redundaría en grandes proporciones a la pobla-

. ci6n carcelaria. 

( 94 ) Cfr. Cuello Cal6n, Eugenio. Ob. Cit. p. 640. 



ab) La Probation. 

La voz probation, del latín "provere", equivale en -
nuestra acepci6n del lenguaje a régimen o sistema de pru~ 
ba. La probation podría considerarse corno otra de las mo
dalidades en el tratamiento en libertad y seguramente la 

más importante 1 con la esperanza de que podrá sustituir

ª la prisi6n. 
La probation, nos informa Cuello Calón, tiene sus -

más antiguos precedentes en la 2ntigua institución ingle
sa denominada recognizance, cuyo régimen se haya en un e~ 
tatuto de Eduardo III del aITo 1361. Pasando esta práctica 
a Amárica en el segundo cuarto del siglo XIX, siendo por
vez primera su aplicaci6n en los Estados Unidos por el -
juez Tatoher, en el estado de Boston, cuyo ejemplo deter
minó el establecimiento legal de la recognizance en el e~ 
tado de Massachusetta, en el affo de 1836. { 95 ) 

La probation, método considerable, benéfico y alta~ 
mente adaptado a los sistemas penitenciarios modernos del 

mundo se caracteriza principalmente por lo siguiente: 
Primero.- La suspenci6n condicional de la persecu--

si6n penal. 

Segundo.- La suepenci6n dei pronuncianuento de la -
condena. 

Tercero.- La auspención de la ejecuci6n de la pena. 
Al respecto consideramos que eate m~todo consiste y 

tiene como finalidad la reaocializaci6n de loe delincuen

te& ya que consiste en la euapeaa16n de la condena o de -

la ejecuc16n de la pena impuesta, durante un plazo en cu-

( 95 ) La Moderna Penolog(a. Ed. Boech. Barcelona Eapa~a. 

1974. p. 644. 

· .. 
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yo transcurso el culpable queda en libertad, bajo la vig! 

lancia y asistencia de una persona que le orienta y tute
la. Ahora bien, la probation tiene gran semejanza con la
condena condicional, de la que en realidad no es, sino u
na forma más progresiva cuya diferencia muy notoria entre 
ambas es el régimen de vigilancia y asistencia educativa, 
ya que la probation no deja al delincuente abandonado a -
si mismo, sino confiando su control a una persona adecua
da. Algunos críticos estiman que esta medida es sólo por
caridad o clemencia. Siendo todo lo contrario en la cond~ 
na condicional. Pero no obstante ello, considero lo equí
voco de esta crítica y compartimos la opinión del maestro 
García Ram!rez, al se~alar, "en los sistemas de rehabili

tación deberá haber una asistencia, trátese en libertad o 
internamente•. ( 96 ) 

Loe elementos fundamentales de la probation: 
Primero.- La suspensión de la pena, este puede reve~ 
tir las modalidades de la suspensión de la persecu-
ción penal y la suspensión del pronunciamiento de la 
condena. Esta tiene lugar antes o después de la de-
claración de culpabilidad y la suspensión de la eje
cución de la pena impuesta. La primera de estas tie
ne muy poca aplicaci6n, la segunda exige previamente 
la declaraci6n de culpabilidad, as! como en otros, -
lo cual va a beneficiar al inculpado, sin quedar di
famado por la declaración de culpabilidad. Además no 

sufre el menoscabo, ni p6rdida de derechos civiles. 
Segundo.- Un período de prueba que sirve para cono-

car, si el delincuente es id6neo para su reincorpor! 

( 96 ) Asistencia a reos liberados, Ed. Botas. M~xico, 

1966. p. ,5. 
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ci6n a la vida social, durante e~ que queda sometido 
a determinadas condiciones, que no consisten en impQ 
siciones arbitrarias de carácter punitivo, poseyendo 
como rasgos comunes la obligaci6n de buena conducta-

1 vida honrada. 
Tercero.- Siendo la probation un tratamiento esenci
almente individual, para su aplicación han de tomar
se en cuenta, más que la naturaleza del delito, las
condiciones personales del delincuente. Así la aele
cci6n de los sujetos que hayan de ser sometidos a e~ 
ta medida, ha de practicarse en base a criterios ob
jetivos. Sin embargo esta norma no puede ser admiti

da sin limitaciones, pues no ea posible descuidar -
los sentimientos ni los intereses de la colectividad. 
De esta manera la práctica se~ala, que ciertos deli~ 
cuentes no son adecuados para el r~gimen de prueba,
as! por ejemplo tenemou: alcoh6licos recalaitrantea, 
t6xico11aDos, los d~biles mentales, etc. 

CUarto.- La suaisi6n a vigilancia, el cual es un e-
lamento típico y esencial, que diferencia de la con

dena condicional y otros medios análogos de tratami

ento, haciendo notar que esta vigilancia no es poli
ciaca, odiosa para el sometido a ella, sino todo lo

contrario, es una vigilancia tutelar cuyo objeto --
principal es ayudar y prestar asistencia al delincu

ente y por consiguiente guiarlo hacia un paso rehab! 
litario. En algunos países esta práctica es confiada 
a personal lllUJ' preparado, esto desde luego sin desd~ 

lar la cooperac16n de auxiliares para tan noble pro
p6s1 to, 1 por dltimo, 
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Quinto.- La sumisión del inculpado a las condiciones 
que el tribunal le imponga, cuyo objetivo es de que, 

el sujeto que delinquió tiene la ooligación de lle-
var vida honrada y laboriosa, evitando a personas y 

lugares negativos, que puedan favorecer su recaída -
en el delito, as{ como someterse a los trata~ientos

que el estado exija siendo igual que la condena con
dicional si el delincuente infringe las condiciones
que por el tribunal le fueron impuestas le es revoc~ 

da la sumisión a la prueba. Pero en la comisión de -
un nuevo delito, en varios países no es obligatoria, 
en este caso se puede 1mponer-puevas condiciones al
delincuente que continúa sometido a la probation. 

( 97 } • 

La probation, en la actualidad ha adquirido un gran

auge, en virtud de su gran valía dentro del sistema peni
tenciario para la rehabilitación del delincuente. Se apli 
ca en Inglaterra, Escocia, Nueva Zelanda, Africa del Sur, 
en algunos estados de Australia, en Suecia y en Estados -

Unidos; sin contar con otros países como: Alemania,Holan
da,Noruega, Dinamarca, etc., que han insertado en la org~ 
nizaci6n de su régimen de condena condicional la sumisión 
a vigilancia, elemento principal de la probation. 

As! mismo, no debemos olvidar que quizás las diver-
sas manifestaciones con que se maneja este método de pru~ 
ba, es que algunas veces acusa buenos resultados y a la -

vez malos. Pero por regla general, el70% al 8~ lo han -
terminado satisfactoriamente con resultados positivos. 

En M&xico, desafortunadamente no se encuentra regula 
da la probation en nuestra legislaci6n penal, siendo neo~ 

sario que nuestro país al igual que otros países del mun-

( '17 ) Cfr. Cuello Calón, Eugenio. La Moderna Penología. 
Bd. aoscb. Barcelona Bapaffa 1974. p. 646 y 647. 
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do la adoptan( y fuera expandida por todas las legislaciQ 

nes de los estados de nuestro territorio mexicano median
te reformas penitenciarias adecuadas, que permitan mani-
festar un panorama id6nco que aumente las bases de la edB 
gaci6n y el trabajo. Considerando que este tratamiento es 

menos costoso que el tratamiento en establecimientos pen! 

les. 
Finalmente, que este r~eimen de prueba por sua ras-

gos característicos, es el más importante de todas las mQ 

dalidades del tratamiento en libertad, siendo au eficacia 
preventiva, lo cual no ha sido superada por medida alguna 

como consecuencia de esto no s6lo beneficia al delincuen
te, sino también a la comunidad, misma que en relaci6n ~ 

con sus miembros llevan una vida honrosa y laboriosa, que 
también la beneficia econ6micamente, pu~s, mientras un r~ 
cluso constituye una carga para la sociedad, el sometido
ª este régimen de prueba con su trabajo puede mantener a 
su familia y aportar grandes economías al estado. ~or e-
llo nuevamente insistimos ojalá y nuestro pa!s lo adopta

rá y estableciera as! nuevas modernizaciones al sistema -

penitenciario. 
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ac) La Prisión Abierta. 

La pdsión abierta, considerada como una prisión de
seguridad mínima, es sin duda una de las creaciones más ~ 
trevidas e interesantes que la penolog!a moderna ha apor
tado a :favor de los reos. 

Según nos señala Cuello Calón, la prisi6n abierta -
tiene sus antecedentes en las colonias para vagabundos -
fundadas en Alemania del Norte hacia el ano de 1880, y -

los estudios y otros hechos en varios cantones suizos pa
ra su creación, experiencias que terminaron con la crea-
ción de la colonia agrícola Witzwill existente desde 1895. 
La prisión abierta es considerada por los modernos pen61Q 
gos también como un sistema rehabilitador del delincuente 
y de encauzamiento al mundo social. Su creación constitu
ye, por tanto, uno de los acontecimientos más sobresalien 
tes de la historia penitenciaria, y representa una ruptu

ra con el pasado. La prisión abierta es considerada de s~ 

guridad mínima, pues en ella no se encuentran medios f!si 
coa de retención, tales como: puertas de gran sólidez ce
rrojos fuertes, rejas fuertes, elevados muros; logrando -

con ello la idea de crear en el penado la voluntad de per 
manecer en la prisión y la conciencia de estar voluntari~ 

mente en ella. ( 98 ) 
Como características de una prisión abierta o insti

tución abierta se seffalan por los autores las siguientes: 
a) Poseen de una manera notoria, una ausencia de me-

( 98 )'Ve&se, La Moderna Penolog!a. Ed. Boach Barcelona 

Eapa~a 1974. p. 345. 
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dios materiales para impedir las evasiones, tales c~ 

mo: fuertes cerrojos y puertas, rejas, muros de cin
tura, etc. 
b) Tienen un régimen de libertad concedida a loa pr! 

sos dentro de los límites de la prisi6n, y 

e) Una sustitucidn de los obstáculos materiales para 
prevenir las tubas por el sentimiento de respons! 
bilidad personal que se inculca al preso mediante 
la confianza que se le otorga. ( 99 ) 

Al respecto, a la prisi6n abierta se le ha criticado
severa.mente por su audacia y atrevimiento como uno de los 
régimenes más interesantes de la penolog!a moderna, pero -
que sin lugar a dudae finalmente la mayoría de loa pa!aea
del mundo lo han adoptado a su régimen jurídico para bene
ticio de los delincuentes. Ello se debe quizás, porque la 
prisi6n abierta, por su propia naturaleza es un sistema ú
nico para la rehabilitaci6n social del delincuente, porque 
sin lugar a dudas con este moderno método se mejora la sa
lud tísica y moral de los internos; porque las condicio-
nee que en ella se presentan se aproximan más a la vida -
normal, que a la vida de los establecimientos cerrados ad! 
m's de que en gran medida atenúa las tensiones de la vi

da penitenciaria normal siendo más fácilmente mantener -
en ellos la disciplina y raras veces es necesario tener -
que recurrir a penas disciplinarias. Por otra parte la au
sencia de un aparato material de represidn y reclusidn, -
mejora las relaciones de confianza en todos los aspectos
entre los presos y el personal penitenciario, suscitando-

( 99 ) Ctr. Al respecto Neuman, Bl{as. La Prisión Abierta. 
Ed. Depalma Buenos Aires Argentina 1976.-,.p •. 195. 
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situaciones propicias de un ferviente deseo sincero de r~ 

habilitación por parte del interno, y por otra parte los
establecimientos abiertos son ec6nomicos tanto desde el -
punto de vista de su construcción, como el del personal. 

La colocaci6n de los reos en las prisiones abiertas 
deben ser preferidas en todas sus modalidades para las n~ 
cesidades de éste en todas sus perspectivas, tanto desde
el punto de vista social, educativo como de trabajo, para 
con ello dar, los toques de su pronta rehabilitaci6n, de

biendo haber por supuesto, una cuidadosa selecci6n y en -
menor número para permitir su clasificaci6n y contro de -
la prisi6n abierta. 

La prisi6n abierta al igual que las demás modalida-
des de régimen en materia de rehabilitaci6n de delincuen

tes ha sido objeto de constantes estudios y discusiones -
en los foros internacionales, as! por ejemplo: En el XII 

Conereso Internacional Penal y Penitenciario de La Haya -
en 1950, y en el Primer Congreso de las Nacione~ Unidas -
en Ginebra en 1955 se le ha dado la importancia que se m~ 
rece, adoptándola como ya diji~os la mayoría de los pa!-
ses del mundo, pero fundamentalmente: Los Estados Unidos 

de Norteam6rica, Suecia, Inglaterra, Finlandia, Suiza, Di 
namarca y Noruega. (100 ) 

En M~xico, no obstante que el artículo So. fracci6n

IV de la Ley de Normas Mínimas sobre Readaptaci6n de Sen
tenciados, hace alusi6n de la instituci6n abierta en el -

tratamiento preliberacional del delincuente como parte -

del r4gimen progresivo y t~cnico para la rehabilitaci6n -

del interno, la situaci6n real, es que, la 1nstituci6n a-

(100) Ctr. al respecto Neuman, Bl!as. Ob. Cit. p.p. 346, 
347. 
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bierta no ha tenido la acogida que se esperaba, no olvi-
dando desde luego los esfuerzos titánicos del Dr. Sergio 
García Ram!rez, quién fué el pionero y quizá el Último -
que inatituy6 el primer r~gimen abierto en el poblado de 
·Almoloya de Juárez en el Estado de México y único en el -

país pero que desgraciadamente diríamos fue un ensayo pe
nitenciario de carácter general, ya que la realidad peni
tenciaria de

0

nuestro país, es que no existen prisiones a
biertas. Al respecto consideramos que nuestro país no de
jará librado al azahar tan importante régimen y que lo a
doptará en estricto sentido y de manera permanente en to
da su legislación para beneficio de los delincuentes por
su gran perspectiva terapéutica como método rehabilitador 
como ya se ha seffalado con anterioridad. 
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ad) Otros. 

Otros m~todos que se aplican para la rehabilitaci6n 
social del delincuente son los sif;Uientes: La libertad 
condicional, el indulto y la amnistía, pero que por su n~ 
turaleza jurídica, los considera~os propiamente como sus
titutivos de las penas cortas de prisi6n y beneficios pa
ra los delincuentes. Por lo que únicamente los inclu!1aos 
en el presente estudio como aplicaci6n de la llamada jus
ticia social. 

La libertad condicional.- Tuvo su orí5en en las col2 
nias Inglesas de Australia, donde fue conocida con el no! 
bre de TICKET OF LEAVZ SYSTEM, el cual se difundi6 rápid! 
mente en varios países del mundo. En Estados Unidos la li 
bertad condicional ea donde ha alcanzado 6ran desarrollo, 
y recibe el no~bre de "Libertad bajo palabra" y "Parol -
System". 

La libertad condicional, aegiin opina Cuello Cal6n, -
"ea la liberaci6n provisional del recluso a título de PI'!! 
eba despu's de haber cumplido una parte de la condena im
puesta, permaneciendo liberado durante cierto plazo some
tido a deter~inadas condiciones de vida y de conducta. E~ 
ta modalidad se ha concedido por razones de economía o p~ 
ra atenuar la superpoblaci6n de las prisiones, siendo un 
beneficio y un premio por la buena conducta del penado, -
determinando la concepci6n de la libertad, siendo el últ! 
mo tratamiento penitenciario. (101 ) 

Ho7 en d!a esta modalidad ha cambiado y ha perdido -
su sentido ben~volo 1 se le ha encaminado hacia una pro-
longaci6n del tratamiento penitenciario, proyectándola a 

( 101 ) La Hodema Penolog:Ca. Ed. Bosch. Madrid Espai'la. 

1974 P• 534 y 535. 
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la rehabilit~ci6n del recluso y a la vida social; sobre 
la base de un rágimen de asistencia y vigilancia del reo, 
el cuál durante cierto plazo lo puede retornar a la vida 
de priei6n si no cumple con los requisitos establecidos 

·por este sistema. Pero que definitivamente cumpliendo con 
ello y llegado el momento de cumplir su condena, se abren 
para &l las puertas de la prisidn y vuelve de modo to-
tal a una vida de absoluta y completa libertad. 

Generalmente los períodos de pena que co~o requisito 
previo para su concesi6n han de ser cumplidos por lo co-
mtln en dos terceras partes de la pena, quizás por alguna
vez a la mitad o tres cuartas partes, esto atendie~do a -
la~ diversas legislaciones de los diferentes países del -
mundo. Por lo tanto creemos que ~ste r~gimen, al igual -
que la probation y la condena condicional, los pelicros -
que pudiera presentar el reo se conjuran con la aplicaci-
6n conque se manejan aquellos, porque generalmente el pe-
nado se haya asistido y vigilado tray~ndole como consecu
encias una vida recta, alejándolo de las tentaciones, cr! 
&ndole obligaciones de trabajo y educaci6n para su rehab! 
litacidn social. 

La Amnistía y el Indulto.- Estas modalidades al tra
tarlas, hemos de eeffalar que no son propiamente con fines 
de rehaoilitacidn, pero si para sustituir las penas cor~ 
tas par libertad que en realidad no constituyen un verda
dero tratamiento, son de escasa relevancia, que ae otor-
Bllll como cierto beneficio a determinados delincuentes y -

que .no est4 por dem4s mencion~rloa en este punto, ·ya que 
implican liberacidn de la prisidn y extensión de la reso;
ponaabilidad criminal y a la vez concedidas por causas de 
caricter político, los cuales no pocas veces han abierto
laa puertas de las prisiones a millares de delincuentes,-
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criminales, profesionales muchos de ellos. 
La Al:lnist!a.- Estingue la acci6n penal y las sancio

nes impuestas, excepto la reparaci6n del da1o en los tér
minos de la ley que se dictare concedi~ndola, y si no se 
expresare ae antenderá que la acc16n penal y las sancio-
nea impuestas se extinguen con todos los efectos, con re
laci6n a todos los responsables del delito. 

Por otra parta a la amnistía se le considera como un 

beneficio y se aplica a los delit.os políticos y es, puede 
ser, un acto de justicia humana (mejor dicho humanizada,
que pretende corregir o evitar las injusticias reales que 
de la estricta y rigorosa aplicaci6n de las disposiciones 
del derecho vigente. Y que por su naturaleza jurídica, o
pera bajo una influencia de elementos de orden práctico,
pol!tico y basta filos6fico diríamos para poner en liber
tad, a ciertos delincuentes en las penas cortas de prisi
dn. 

Indulto.- Se concede cuando el reo haya p~estado im
portantes servicios a la naci6n, tratándose de delitos -
del orden comiin o en el caso a que se refiere el artículo 
57. In loe delitos políticos queda a la prudencia y die-
creci6n del ejecutiTo otorgarlo. El indulto s6lo compren
de la aanci6n impuesta en sentencia irrevocable, pero en 
n!ngun caso extinguiri la obli3aci6n de reparar el daffo -
causado, excepto tratándose de un condenado que sea indu! 

\ado por resultar inocente. 
La amnistía, olvido del delito se diferencia del in

d-1.\o en que aqu&lla borra toda huella del delito y 'ste
adlo la pena limitándose a veces a conmutarla o a reducir 
la. Por consiguiente, aqu~lla as causa de extinci6n de la 

·accidn 1 de la ejecuci6n, &ate s6lo de la dltima, a lo a~ 
ao. 
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Finalmente compartimos la op1ni6n de Cuello Calón al 
se~alar lo siguiente: •Existen estas modalidades (amnistía 
e indulto) de clemencia que suelen ser otor¿adas más que -
por razones de justicia, por motivos de benevolencia o por 

. consideraciones de car{cter político, Son concedidas según 
los diversos países, por el jefe del estado, por el poder
legislativo, por el poder ejecutivo o por los altos tribu
nales de justicia". ( 102 ) 

(102 ) La Moderna P1nolog!a. Ed. Bosch, Madrid B•pa~a. 
1974 p. 532. 
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b) Importancia y Aplicaci6n. 

La importancia y aplicaci&n de los m~todos que se em 
plean para la rehabilitaci6n del delincuente sobre las b! 
ses del trabajo y educac16n y que hemos estado estudiando 
a lo largo del presente trabajo, son elocuentes y de ex-
traordinaria grandiosidad, ya que se aplican como un ben~ 
ficio a los delincuentes para lograr su reincorporaci6n a 
la sociedad. 

Sin embargo, considero que la verdadera importancia
que representan los m&todoe de rehabilitaci6n, es la aoli 
daridad bu~ana para con los internos, en la !ormaci6n de 
un eje de derecho universal justo y humano que redunde en 
los mayores beneficios para los delincuentes y la socie-
dad. Ya que hemos visto que el Estado debe justificar el 
derecho que se atribuye para rehabilitar al interno en la 
exacta aplicacidn de los m~todos de acuerdo a su espíritu 
1 letra para el que fueron creados. 

Por otra parte la lucha que se ha desarrollado a tr! 
v'• del tiempo, para operar una transtormacidn en el des
tino de todo procesado, debe ser considerada como prop6a1 
toa de nobles ideales y que los miemos se deben conservar 
1 perdurar a lo lar~o de toda la rase penitenciaria, ya -
que debe haber tambi'n una mayor co~preaeidn recíproca en 
tre la sociedad y el enjuiciado, con la ~4s acentdada hu
aanidad en el trato y ayuda para la rectiticacidn de la -
conducta, espacialmente da loa delincuentes habituales, -
que originan el problema e inspiran los propdaitoa de re
babilitacidn. ·1n virtud de au naturaleza, loa ~'todos de 
rebabilitacidn, por su gran i~portancia como ya he~os se
ftalado, la mayoría de loa pa!aea siempre eet4n preocupa-
do• por 101 internos, de modo tal que siempre eet'n inta-
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resadas en la busqu,da de nuevas f6rmulaa de manera conjun 
ta, conviniendo en empezar de alguna manera con el espíri
tu de las leyes, coat~mbree 1 sobre todo las posibilidades 
econdmicas. Porque loa m'todoa de rehabilitaci6n implican-

. dinamismo, sugieren proyecciones de constante reformación, 
1 a la vez f~rrea y decidida TOlunted de renovacidn, haci
endo huir de ellos loa riesgos 1 las temeridades que se p~ 
dieran presentar. Por lo que es necesario incrqmentar cen
tros de investigaciones jurídicas que se avoquen a la val2 
rac16n 1 anlllisis de la problem4tica penitenciaria actual-
1 criminal, dindole a todos y cada uno de ellos su impor~
tancia 1 aplicacidn requerida. 



2.- Los M&todoa de Rehabilitación en Máxico. 
a) Su Regulaci6n Legislativa. 
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La profunda preocupaci6n de nuestros legisladores a 
lo largo de nuestra nistoria, cuyo esfuerzo cooperativo
en el estudio de nuestras leyes penales, se ha caracter1 
zado por una btisqueda reeuJ.actora <leJ. intérea social, y -

tratando de lograr en los infractores su rehabilitación, 
y el mejoramiento de su vida tanto en reclusión como una 
vez que recobre su libertad. 

En base a esta preocupación el artículo 18 constit~ 
cional, se~ala que ft ••• Los ~obiernos de la Federación y 

de loa Estados organizará el sistema penal, en sus res-
pectivas jurisdicciones, sobra la base del trabajo' la -
capacitacidn para &l mismo y la educación como medio pa
ra la readaptación social del delincuente ••• • Consider! 
aos que este precepto constitucional ea el eje supremo -

. del sistema penitenciario en nuestro pa!s, ya que preci
a& que deba descansar sobre las bases del trabajo y la ! 
ducacidn, para lograr el encausamiento del delincuente,
aiendo de gran relevancia para la aplicacidn de cualqui
er m&todo de rehabilitacidn. ~or otra parte la propia -
Conetituci6n 'ederal establece en sus artículos 19, 21,
T 22 diepoeicionea normativas del aiate11& penitenciario
aexicano, entendilndoae aetas en su sentido m4s amplio -
co•o la pena de prisidn, la privaci6n de la libertad co
ao medida de seguridad 1 el arresto administrati•o por -
lnfracci6n a loa ordenamlentoa de policía y buen gobier
no. Pero ea el artículo 18 constitucional el tu• m4s in
t6re1 sostiene por la• caueaa ya aenaladas. 

A raíz del artículo 18 constitucional, que estable
ce .la obligac16n, tanto para el gobierno federal como -
para 101 .. ¡obiernoa ele la• entidadea redera ti vas del pa!e 
para la organizac16n del elate•a penal a travfe de orde
naaientoa propio• y autdnoaoe, aurge la Ley de Normas M! 
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nimas sobre Readaptación Social de Sentenciados que rige 
en el Distrito Federal y en toda la Repdblica en Materia 
Federal mediante la celebración de convenios los cuales
se prevean en el artículo de la propia ley. 

Antes de la aparición de la Ley de Normas M!nimas,
los estados de Veracruz (1947), Mfxico (1966), Puebla -
(1947), Sinaloa (1970), contaban con leyes de carácter -
penitenciario. Con posterioridad a la Ley de Normas M!n! 
mas, 'etas fueron adoptadas por loa estados de Colima -
(1972), Tabasco (1972), llaja California (1973J, Guerrero 
(197') y con fundamento ~n la Ley de Normas Mínimas ela
boradas y desarrolladas en leyes de ejecución, mismas -
que fueron dictadas en los ordenamientos de loa estados
de: Durango ll971J, Muevo León ll973, Yucatán (1973), A
guascalie~te! (1974), Chihuahua (1974) y San Luis Potosí 
(1975) •. (103 ) 

Podría decirse que en la actualidad casi todos los, 
estados de la República han adoptado el contenido de di
cha Ley, y han constru!do novel!simoa sistemas peniten-
ciarios •ediante convenios celebrados con la federación
( aegdn lo dispuesto en el artículo 18 constitucional). 

La Ley de Hormas M!ni11&s, descansa' en los pilares -
tun•AJ1ental11 de la Ti.da del ~o•ir1 para la realizaci6n
cabal •• sus fines, siendo estos primordialmente loe de-
1ducaci6n 1 trabajo. 

la efecto, ticho or•enani1ato ·~ sus artículo• lo.y 
20. nos 11ftala: • ••• La nectaida• •e erganizar el siste .. 
, .. 1t1nciari1 en la.r1p•11ica ••• • • ••• 11 ei1teaa p1aal

•• 1rgaaizar' 10lr1 la iaat .. 1 traba.jo, la capacUaciln 

(ló' ) Ctr. Malo Cuacho, Gustavo. Manual de Derecho le
aitenciario Mexicano. Biblioteca Mexicana de Pre
•tncidn 1 Readattacida SectaJ.. Sr!a de Gob1rna---
1ida. w•xico 1'76 f•P• •45 1 4,. 
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para el mismo y la educación como medios para ia readapt! 
c16n del delincuente•. 

Además de la Ley de Normas Mínimas y en virtud de -
las consideraciones del espiritú que la anima, se han pr2 
ducido importantes reformas junto a los c6digos de proce
dimientos penales como los mismos c6digoa penales en los
que se da entrada a dicha concepci6n, precisando desde la 
ley sustantiva que en la aplicación de sanciones penales

debe estarse atento a los fines que ae~ala el artículo 18 
constitucional. En base a esto loa últimos c6digos pena-
les que han entrado en vigor en algunas Entidades Federa
tivas, manifiestan novedades en su catal6go de sanciones. 

As! tenemos, por ejemplo, el c6digo penal del estado de -
Veracruz de 1980, que contiene diversos sustitutivos de -
la pena privativa de la libertad (prisión) como son: Tra
tamiento en libertad , semilibertad, libertaa vigilada, -
entre otros, que obedece precisamente a la idea de que lo 
·que debe perseguirse, ea la rehabill tación ( readaptaci6n, 

resocializaci6n, reeducación, etc.), y que es necesario -
en lo posible sustituir a la prisión por otros m&todoe -
que pueden ser más eficaces para esos fines. {Ver códigos 

penales del estado de Guanajuato 1 Nuevo León}. 
Con los anteriores, el número de medios para la reh! 

bilitaci6n aumenta. Bl comentario de cada uno de ellos lo. 
paaaremos a hacer en los puntos.siguientes, señalando en 
qne consiste cada uno y cual ha sido o es su eficacia. 
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b) Los Diferentes Métodos que Existen en M6xico. 

Los diferentes m~todos que existen en M~xico, los en
tendereoos, como aquellos que han sido adoptados y estudi
ados por nuestra legislaci6n penal mexicana en sus más va
riadas modalidades y naturaleza jurídica, con el ferviente 
prop6sito de atenuar y aliviar las penas privativas de pri 
aión de los delincuentes. Por ello cree~os que la reforma
penal en todos sus aspectos jurídicos, se de;e aplicar a -
él en lo que más lo beneficie porque además de esto signi
ficará el prestigio de nuestras instituciones públicas en 
materia de justicia, que muchas de las veces han traspasa
do las fronteras de nuestra patria y de donde se nos ha -
cr{ticado la mundana miseria y dolor que existen en nues-
tras prisiones. 

Por otra parte, creeoos que es de imperiosa y ur5ente 
necesidad que nuestro pa!s adopte los más modernos ~étodoe 
que en materia de rehabilitación existen en el mundo, pla~ 
mando as{ ade~4s de aliviar y prevenir el !n1ice criminal, 
una nueva filosofía humanista y resocializadora ante la -
cr!sis que está viviendo la priei6n en M~xico. M~todos que 
deben ser aquilatados por aquellos que ejercen funciones -
de dirección, juzgamiento, adoinistrativae, etc., y no por 
aquellos que dietan de ser funcionarios y que carecen de -
la m&s m!nima preparación en el área; porque de esto depen 

der« el ~xito 6 el fracaso en su aplicación. 
Bn M'xico, habremos de se~alar los diferentes m~todos 

que existen para beneficio del interno en sus m4a variadas 
expresiones jurídicas y que por su naturaleza, algunos son 

considerados simples sustitutivos de las penas de prisi6n, 
otros por sus propias características son seftaladas coco -

a4todoa para la rehabilitaci&n del delincuente. 
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Por nuestra parte s6lo nos concretaremos en se~alar-
loe de manera eeneral, ya que a decir verdad e independien 
temente de su naturaleza jurídica, los consideramos como -
m'todos cuyo beneficio traen aparejada la libertad del in
terno previo los requisitos que los mismos se1ala, pero -
que detinitivamente son primordialmente bajo la educación
Y el trabajo, de acuerdo a lo seílalado por el artículo 18-

Constitucional y la Ley de Normas Mínimas para sentencia-
dos. 

As! pues tenemos al tratamiento en libertad que el c2 
digo de Veracruz vigente la se~ala en su artículo 37.- nLa 
libertad bajo trata.~iento apareja la realizaci1n de labo-
ree por parte del sentenciado y las dem~s medidas conducen 

tes a su readaptación social, bajo la orientación y el cu! 
dado de la autoridad ejecutora. En la sentencia se determ! 
nar' en su caso, la afectación del producto del trabajo -
del reo al resarcimiento del da~o que caus6 el delito y al 
sustento de loe depenciontes económicos de aqu6l, sin per
juicio de las restantes oblicacionee a cargo del eentenci! 
do. 81 se~alamiento de trabajo se hará tomando en cuenta -
las necesidades de la defensa social y la voc~c16n, aptit~ 
dee y posibilidades del sentenciado•. 

De la ~is~a naera el citado ordenamiento nos habla de 
semilibertad y libertad vigilada en sus artículos 38 y 39, 
los cuales reproduciremos a continuación. 

lrt!culo 'ª·- •ta Semilibertad implica la alternaci6n 
de períodos breYes de reclusión y de libertad bajo tratam! 
ento •. La excarcelaci6n se aplicará, segltn las circunstanc! 
ae del caso, durante la jornada de trabajo, con reclusi6n
nocturna; por toda la semana 6 en el curso de &sta con re
cluai6n durante la semana laborable," 

Art!c11lo 39.- "Siempre que se imponga al(::Una sanción-
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restrictiva de ln libertad o de otros derechos, el juez d~ 
terminará que se ejerza vieilancia. de la autoridnd sobre -
el sentenciado. La vigilancia consistirá en ejercer aobre-
4quel observación y orientación permanentes de su conduc-
ta, por personal especializado, para loa fines del artícu
lo 34 y conforme a las características de la sanción prin
cipal correspondiente." 

Ror otra parte, tenemos también a la remisión de la -
pena, la prisión abierta, la condena condicional, las cua
les se~alareraos cada una por separado y que finaloente con 
sidera9os como los diferentes métodos existentes en M~xico 
para beneficio del delincuente. 
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ba) Remisi6n de la pena. 

La remis16n de la pena se establece bajo las bases -
del trabajo y la educaci6n de los penados, siendo lo que 
estos denominan el 2xl, es decir, que por cada dos d!as -
de trabajo se reducirá uno en su condena. Al respecto la 
Ley de Normas M!nimas sobre readaptaci6n social de aente~ 
ciados establece en su art!culo 16: "Por cada dos d!as de 
trabajo, se hará remiai6n de uno de prisi6n, siempre que 
el recluso observe buena conducta, participe regularmente 
en las actividades educativas que se organicen en el est! 
blecimiento y revele por otros datos efectiva readaptaci-
6n social ••• " 

Entre las principales características de la remisi6n 
de la pena para su buena aplicaci6n y desempeño de los i~ 
ternos en su readaptaci6n social tenemos las siguientes: 
l.- Que sea dtil en la medida que sea fructífera y atrac
tiva para el penado y factor de no realización y readapt~ 

ci6n social, que es el fin primordial que se pretende; 
2.- Es necesario que sirva de medio de formaci6n profeBiQ 
na! al recluso, con la salvedad que el d!a de ma~ana cuaB 
do ya esté en libertad se pueda defender de la vida a tr! 
v&e de su trabajo; de manera honrada para él y su familia 
puedan subsistir; trabajo que de una manera eminentemente 
importante debe dar el penal o el centro de reclusidn a -
loe internos, que de manera práctica y elemental pueda e
jercer; 3.- Que el trabajo penal sea de carácter sano, -
mis•a que ae debe de mantener en condiciones higiénicas y 

aani\arias sobre las bases de la seguridad social, a fin 
de que se eviten la producci6n de enfermedades o acciden

tes que pongan en peligro su vida; y 4.- Deben tener con 
dicidn humana y no deben ser signo manifiesto de repudio-
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por parte de la gente, porque el traba.jo y la educaci6n -
son parte fundamental en la rehabilitaci6n del delincuen
te, como símbolo labor-terapia, manteni6ndose una confia~ 
za en el alto sentido de co~prenaión del civismo y aenti
do humano, debiándose tomar en cuenta eu edad y condici6n 
evitándose todo signo de violencia, recordando que el in
terno ea ante todo un ser necesitado de educación y s6lo 
que en segundo tármino, que es un cri~inal necesitado de 
rehabilitación. 

Por otra parte, si bien al hablar do la educación y 

el trabajo como elementos insustituibles para otorgar el 
beneficio de la remisión de la pena, se~alaremos lo sigui 
ente: 1-. La educación debe ser fundamento para una resQ 
cialización en forma integral, con sus bases sólidas de -
filosofía y aplicaciones psicopedagógicas; 2.- Si el --
tratamiento penitenciario ha de aspirar en modo predomi-
nante a la readaptación social ea pródigo que establezcan 
un intenso programa de acción educativa; 3.- Que la pri
sión cuente con los elementos necesarios par~ efecto de -
hacer más llevadera y lograr un ~xito en materia educati
va; evidentemente que una tarea como ásta va a traer gra~ 
des programas, mismos que requieren de toda la cooperaci
ón 1 la dinámica del personal penitenciario. 

Por otra parte y como punto esencial de la remisi6n
de la pena, que como ya hemos se~alado se funda sobre las 
bases de la educación y el trabajo, hemos de analizar en 
lo que respecta ahora el trabajo. Recordemos que desde h! 
ce mucho tiempo, el poder pdblico ha impuesto a los pena
dos la obligac16n de trabajar, no con el aflictivo prop6-
eUo de causarles un sutri.!lliento, sino con la finalidad -
de aprovechar su estaerzo econdmic81!lente, pero sobra ba-
aes de organizaci6n ad~inistrativa para evitar 81l injusta 
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explotaci6n. 

Al respecto, "el artículo 82 del c6digo penal para -
el Distrito Federal, establece el destino que se le da al 
trabajo penitenciario y las remuneraciones que obtiene el 
interno por su trabajo". ( 104 ) ' 

Por su parte, el artículo 81, parráfo 20. del citado 

ordenamiento, establece: "Toda sanci6n privativa de libar 
tad se entender~ impuesta con reeducaci6n de un d!a por -
cada dos de trabajo, siempre que el recluso observe buena 
conducta ••• " ( 105 ) 

No olvidemos que el artículo 18 Constitucional así -
como la Ley de Hormas .Míni'.nas sobre readaptad6n manifie_!! 
tan expreei•amente las bases del trab~jo 1 la educaci6n -
como medios para la readaptaci6n del sujeto; por lo que -
en la aplicaci6n de la remisi6n de la pena a los internos 

creemos que &eta deberá estar bien estructurada, selecci2 
nando al personal que se considere apto para poder otor-
gar o no el beneficio, tomando en consideración su estu
dio t6cnico de personalidad en todos sus aspectos. 

Finalmente estallloS de acuerdo con el maestro García 
Ram!rez al se~alar lo siguiente: "Somos decididos partid! 
rios de la remisión de la pena, porque permite el acceso 

p~ctico a la pena tratamiento en países en co~o es el C! 
ao de M'xico, no existe condena indeterminada. Sabemos -
que 'ata ofrece riesgos grandes, pero no podernos ignorar
que el egreso anticipado de la priei6n es a menudo necea! 
rio para tinas de trata~iento sin perjuicio de la liber-
tad condicional o preparatoria, del mismo modo que para i 
gual propdaito, taabi4n asociado a la defensa social~(106 } 

(104 ) Cfr. Al respecto, Cddigo Penal para el D.F. Ed. P2 
rrda. M'xico 1975. p. 30 

(105 ) 14811. p. 'º 
(106 ) Garcfa Ramf rez, Sergio. La Pena y la Prisión. Edi-

ciones .Botaa. M•xtco 1970. p. 143 
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bb) Priai6n Abierta en M~xico. 

La prisi6n abierta o prisi6n de seguridad mínima, c~ 
1IO ya hemos seílalado con anterioridad constituye una de -
las creaciones más atrevidas e interesantes de la penolo
g!a moderna, 

La prisión abierta, co20 tambi'n ya hemos dicho se -
caracteriza por una ausencia total de precauciones f!si-
cas o materiales. Cuyo fin es la rehabilitaci6n social -
del delincuente, considerando que a ~atas no se va con la 
exclusiva finalidad de cumplir con una pena, sino con el 
prop6eito de que el recluso al obtener la libertad plena, 
haya eliminado sus hábitos antisociales. Este sistema ha 
sido acogido con benepl4cito por la mayoría de las legis
laciones del 11UDdo con excelentes resultados, ya que en -
la.creaci6n de un sistema abierto se to:iaa neceeariamente
laa condiciones y características del lugar, la idiosin-
cracia de la gente y demás circunstancias de la región. A 
s! como una rigurosa selección de loa delincuentes suje-
toa a establecimiento abierto. 

Bn K~xico desde la promulgación de la Ley de Normas
l!nt .. s sobre readaptación social de sentenciados se ha -
iapaesto la moda al hablar de prisión abierta 6 cárcel -
•i• rejas 1 es que el &xito de uaa priai6n abierta no de
be 4epender de su creación, sino de su soeteniaúento y -

conaol1daci6n lo caa1 tiene profundo Talor. 
Al respecto nosotros creemos que todos los benetici

oe que reporta la institucidn abierta llaaada cárcel sin
rejae, se debe a la ainuciosa caliticacidn interdiscipli
nart.a, siendo el estudio T diagndatico con todos sus ele
mento• 1 en todaa aua fases para realizar el an4lisis in
tegral del aajeto lleTado a cabo por todo el personal t'g 
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nico y reajustado en diferentes momentos. Ee por ello que 
la pris16n abierta ha ncentdado su v~lidez como medida de 
semilibertad, de ah! bU importancia para que regulada y .! 
doptada completamente por nuestro pa!s, creando as! el a
n,lisia de la evoluci6n de la pena privativa de libertad, 
como una filosofía punitiva, preventiva y rehabilitadora
que se debe llevar en nuestro sistema carcelario. 

In nuestro pa!s antes de la Ley de Normas Mínimas ya 

han existido precedentes de este siste~a abierto pero que 
desgraciadamente dnicamente fueron ensayos que no tuvie-
ron la relevancia e importancia requerida. 

As! el establecimiento abierto que ha sido el ejem-
plo m~s resonante de nuestro país fue el centro penitenci 
ario de Almolo;ya de Ju1frez en el Estado de M&xico, el cu
al tue iniciado y desarrollado en el a~o de 1969 por el -
Dr. Sergio Garc!a Ram!rez, la cual habr!a de llegar a ser 
un elevado nivel t&cnico que la coloc6 como una de las -
inati tuciones penitenciarias de mayor int~res e importan
cia en toda la Repdblica Mexicana. Por otro lado han exi~ 
tido establecimientos abiertos en el estado de Baja Cali
fornia (1949) como priai6n granja para el trabajo de los 
internos, sin vigilancia 1 dentro de procedimientos de a~ 
todisciplina; la del estado de Colima del 6 de Septiembre 
de 1969; la de San Luis Potos!, segdn reforma del 2 de J~ 
nio de 1969, a las cuales lea ha faltado tambi~n el empu
je y el arraigo para lograr su cometido. 

Consideramos que se debe plantear concretamente en -
todos lo• estados de la Repdblica Mexicana, porque indud! 
bleaente au adopcidn traer' mayores beneficios a los in-
terno•, creando as! un espíritu de solidaridad social; t! 
voreciendo tanto loa aspectos salud, r!eica y mental, co
mo mejoras en la disciplina, para facilitar las relacio--



- 112 -

nea del reo con el mundo exterior y su familia y que ui~ 
multáneamente ahorrar4 gastos onerosos a la nacidn en ca
si un setenta por ciento que a diferencia de laa c'rcelea 
de extrema seguridad 7 aún de aquellas que dicen contar -
con las t~cnicas m~s modernas, son pr6digaa en reatriccig 
nea e inhumanas, estropeando de manera brutal. en horas, -
lo que se logra en meses en el trata:aiento del sujeto. 
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be) Otros. 

De los métodos de rehabilitaci6n en México, he.nos B,2 

nalado a algunos con anterioridad, pero sin embargo y de 
acuerdo a su diversa naturaleza jurídica quiz~ hayamos o
mitido a algunos. Por ello al iniciar el presente trabajo 
quisi~os dejar pendiente este punto para algún método o -
sustitutivos de las penas cortas de libertad que traen a

parejado un beneficio rehabilitador al delincuente y que 
se nos haya pretendido omitir de mo~ento. 

Así pues, dentro de este inciso que hemos denominado 

•otros" aeffalaremos a la condena condicional, libertad -
preparatoria, semilibertad, trata~iento en libertad, li-
bertad vigilada, estos Últimos considerados por el c6digo 
de Veracruz como sustitutivos de las penas cortas de li-
bertad, pero que definitivamente como se~alaremos para su 
otorgamiento debe pretenderse la readaptaci6n social del 
delincuente que es el fin primordial. 

La Condena Condicional. 
La condena condicional, tiene sus antecedentes en el 

c6digo penal de San Luis Potosí (1921) ya que fué donde -
por vez prim.era se instituyó en la República Mexicana. A
unque el maestro Macado hiz6 estudios y publicaciones en
Mlxico, pugnando por el establecimiento de la condena cog 

dicional, no fue sino hasta el c6digo penal de 1929, CUfi!! 

do tuvo existencia legal en el Distrito Federal. 
B1. Artículo 90 t'racci6n I al X nos sel'!ala los requi-

11 tos, otorgamiento y regulación de la condena condicio-

nal. 
As! la tracción I del citado artículo se~ala: "El o

tor~ento 1 disfrute de los beneficios de la condena -
condicional, se sujetará a las siguientes normas: 

1.- Bl juez o tribunal, en su caso, al dictar sente~ 
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cia de condena o en la hi,6tesis que eetablece la fracci
dn X de este artículo, suspenderán motivadamente la ejec.!! 
ción de las penas a petición de parte o de oficio, si con 
C11rren estas condiciones: 

a) Que la condena se refiera a pena de priai6n que -
no exceder' de dos años. 

b) Que sea la primera vez que el sentenciado incurre 
en delito intencional y que además que haya evi-
denciado buena conducta positiva antes y despuás
del hecho punible; y 

e) Que .i>Or sus antecedentes personales o modo hones
to de vida así co~o por la naturaleza, modalida-
des y mdvilea del delito, oe presuma que el sen-
tenciado no volver' a delinquir. 

Por otra parte para el goce del beneficio de la con
dena condicional estar4 sujeto a los siguientes requisi-
tos a cargo del sentenciado: a) Otorgar la garantía o ª.!! 
jetarse a las medidas que ae le fijen, para asegurar su -
presentacidn ante la autoridad siempre que fuere requeri
do; b) Obligarse a residir en deter?linado lugar, del que 
no podr4 ausentarse sin permiso de la autoridad que ejer
za sobre 'l cuidado y vigilancia; c) Desempe?iar en el -
plazo que se le fije, protesi6n, arte, oficio u ocupación 
lícitos; d) Abstenerse del abuso de bebidas embriagantes 
r del empleo de estupefacientes de efectos arullogos, sal
TO por preacripcidn a&dtca; 1 e) Reparar el da~o cauaado
(art{cul.o 90 tracci6a II del cddigo penal para el Distri

'° federal.). ( 107 ) 
De lo anterior, podemos agregar, que el legislador -

reeuelTe el probleaa con singular acierto en el desempe"o 

(10'1 ) Cfr. Cddigo Penal para el Distrito Federal !d. Po
mta. ••neo 1975. p. .,2 J aige. 
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de es~e sistema que nuestro país le ha brindado una acogi 
da favorable y por supuesto tamQi~n diversas censuras, P! 
ro que definitivamente es con el eminente beneficio para 
les internos y su pronta rehabilitación. 

Libertad preparatoria.- Es aquella que determina la 
libertad del delincuente mediante la observaci6n de buena 
conducta en la prisi6n. 

Bl artículo 84 respecto a la libertad preparatoria -
nos ae~ala lo siguiente: "Se concederá libertad preparat~ 
ria al condenado, previo el informe a que se refiere el 
c6digo de procedimientos penales (artículo 418) que hubi! 
re cumplido las tres quintas partes de su condena, si se 

trata de delites intencionales, o la mitad de la misma en 
caso de delitos imprudenciales siempre y cuando cumpla -
con los siguientes requisitos: 

r.- Que haya observado buena conducta durante la ej~ 
cuci6n de su sentencia; 

II.- Que el ex~men de su personalidad se presuma que 

est' socialmente readaptado y en condiciones de 
no volver a delinquir, y 

III.- Que haya reparado o se comprometa a reparar el 
dafto causado, sujet4ndose a la forma, medidas y 

t'rminos que se le fijen para dicho objeto, sine 

puede cubrirlos desde luego ••• " 
Por otra parte, podemos observar que la libertad pr~ 

paratoria, tiene cierta relación ctn la condena condicio
nal, pere que definitivamente presentan ciertas modalida

des que las diferencian una ~e otra. Así por ejemplo: T! 
nemos el continamiento a residir en determinado lÚgar, el 
plazo en el que se le fije arte, oficio u ocupaci6n líci
tes, vigilancia del reo por persona solvente y que además 

otergue tianza.(artículo 84 segunda parte, c6digo penal -

••l Distrito Federal). 
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Por lo que en virtud de los artículos 84, 85, 86 y -
87 del código penal para el Distrito Federal podemos resu
mir a la libertad preparatoria en lo siguiente: 

l.- Que para conceder el beneficio de la libertad pr~ 
paratoria, será necesario que se trate de penas -
privativas de libertad y que el delincuente cum-
pla con su parte relativa de condena; 

2.- Que haya observado los reglamentos carcelarios, -
as! como una buena co~ducta; 

;.- Que una persona solvente vigile la con·iucta del -
reo e informe a la autoridad de la misma y otor-
gue fianza para la presentación del fiado; 

4.- Q_ue el reo adopte oficio o profesión y que resida 
en el lugar que se le se~ale; 

5.- Que el reo baya reparad.o el da~o causado por su -
delito u otorgado fianza para garantizar esa rep! 
ración; y 

6.- Que se prasuma que esta socialmente readaptado y 

en condiciones de no volver a delinquir, en vir-
tud de un exllmen de personalidad que se le pract! 

que. 
P~r otra parta el C.6digo. del Estado de Veracruz en su 

cap!t•lo de sancione• nos eeffalan, a la samilibertad, 11-

bertad bajo tratamiento y a la libertad vigilada, figuras
que por su novedoso estilo legialativo consideramos de 
gran importancia en la aplicaci6n de las penas cuyo acier
te ha sido elocuente 1 detel'llinante por la legislación ve
racruzana mismas que a continua.c16n tranecribimo.s: 

Semilibertad.- La semilibertad implica la··al.t.ernac16n 
de períodos breves de reclusi6n y de libertad bajo tratam! 

en to. 
La ex~arcelaci6n ae aplicant, segdn las circunstan--

cia1 del caso, durante la jornada de trabajo, con reclu---
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ai6n nocturna nocturna; por toda la semana laborable, con 
reclusi6n de fin de semana; o en el curso de ásta con re-
clusi6n durante la semana laborable• 

Libertad bajo tratamiento.- La libertad bajo tratami
ento apareja la realizaci6n de labores por parte del sen-
tenciado y las demás medidas conducentes a su readaptaci6n 
social, bajo la orientaci6n y el cuidado de la autoridad -
ejecutora. En la sentencia se determinará en su caso la -
afectaci6n del producto del trabajo del reo al resarcimien 
to del daño que causo el delito y al sustento de los depea 
dientes econ6micos de áquel, sin prejuicio de las restan-
tea obligaciones a cargo del sentenciado. El señalamiento. 
de trabajo se hará tomando en cuenta las necesidades de la 
defensa social y la vocaci6n, aptitudes y posibilidades 
del sentenciado. 

Libertad vigilada.- Siempre que se imponga alguna san 
ci6n restrictiva de la libertad o de otros derechos el -
juez, determinar' que se ejerza vigilancia de la autoridad 
sobre el sentenciado. La vigilancia cGnsistiri en ejercer 

sobre áquel observaci6n y orientaci6n permanentes de su -
conducta, por personal especializado, para los fines del -
artículo 34 y conforme a las características de la sanci6n 
principal correspondiente. (108) 

Pinalmente no podemos pasar por alto las m's recien-
tos reformas que ha sufrido nuestro cddigo penal en su ca
pítulo de sanciones, toda vez que como hemos seffalado con
anterioridad, toda época requiere cambios que tengan como
prop6ai to beneficio& al delincuente en su readaptaci6n so
cial. As{ pues el artíclllo 24 citado ordenamiento en sus-

(108) Ctr. Artículos 38, 37 y '9 del C6digo Penal para el 
!atado Libre 1 Soberano de Veracruz. Bd. Cajica, -
s. A. Puebla, Pue. 1981. 
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111111erales 2 y IS nos aellala el tratamiento en libertad, ª! 

Id.libertad. trabajo en favor de la comunidad y vigilancia
cle la autori4ad; fipnu1 jurídicas que tienen como fuente
leglelativa a el c6digo del Estado Libre y Soberano de Ve-

racruz. 
SIL tal Yirtucl el artículo 'Z7 del precepto legal invo

cada nos llellalan a tales figuras de la siguiente manera: 
B1 tra'8:aiento en libertad de imputables consiate en

la aplicaci6n de las aedidas laborables, educativa.a y CUl1! 

tift.8 en su caso. autori7.adaa por la ley y conducentea a -
la readaptaci6n y caldado de la autoridad ejecut~ra. Su -

cbara.ci6n no podrf exceder de la correspondiente a la pena
de priaidn 8Uti tu!da. 

La lle!!lilibertacl.- !aplica alternaci6n de perlados de 
priT&Cidn de la libertad 7 de tratamiento en libertad. Se 
aplicani segdn las circunstancias del caso, del Biguiente
JIOdo: BKternacidn durante la semana de trabajo o educati
Ya9 con reclusi6n de fin de semana, dalida de fin de selU!_

aa, con reclusi6n nocturna. L• duraci6n de la aemiliber
W no podrlt u:ceder de la correspondiente a la pena de -
pri81611 auati bdda. 

Bl trabajo en faYOr de la comunidad consiste en la -
preatacidn de serwi.cio• no re1111nerados, en instituciones -
edacatiYaa o de aaiateacia social o en instituciones priv! 

a.a utstencialea. Bllte trabajo se llevar' a cabo en jor
udaa clentn da período• cliatintoe al horario de las labq
ft8 qge representan la f'uente de ingreso para la SW1b11ia
tmcla 4e1. mjeto 7 de a failia. sin que pueda exceder -
.. la jornada atraonU.naria que detel'lline la ley lalloral

F llajo la or1ankci6n F Yigilancia de la autoridad ejecut~ 
ra. 

Ceda Ua de prt816n •ni sueti tuído por una jornada -

•• trüajo en fawr .. la comnldad. 
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La extensi6n de la jornada de trabejo será fijada por 

11 juez tomando en cuenta las circunstancias del caso. 
Por ningún concepto se desarrollará este trabajo en

!orma que resulte degradante o humillante para el condena

do. 
Artículo 67.- En el caso de los ininputables, el juz

~ador dispondrá la medida de trata~iento aplicable en in-
ternamiento o en libertad, previo el procedimiento corres
pondiente. 

Si se trata de internamiento, el sujeto inimputable -
será internado en la instituci6n correspondiente para su -
tratamiento. 

Artículo 68.- Las personas inimputables podrán ser err 
tregadas por la autoridad judicial o ejecutora, en su caso, 
a quienes legalmente corresponda hacerse cargo de ellos, -
siempre que se obliguen a tomar las medidas adecuadas para 
su tratamiento y vigilancia, garantizando, por cualquier -
medio y a satisfacci6n de las mencionadas autoridades, el 
cumplimiento de las obligaciones contraídas. 

La autoridad ejecutora podrá resolver sobre la modifi 

caci6n o conclusi6n, considerando las necesidades del tra
tamiento, las que se acreditarán mediante revisiones peri2 
dicae, con la frecuencia y características del caso. 

Artículo 69.- En ningÚn caso la medida de tratamiento 
impuesta por el juez penal ~xcederi de la duraci6n que co

rresponda al m'ximo de la pena aplicable al delito. Si -
coneluído este tie~po, la autoridad ejecutora considera -
que el sujeto continua necesitando el tratamiento, lo pon

dr4 a disposici6n de las autoridades sanitarias para que -

procedan conforme a las leyes aplicables. 

Artículo 70.- La prisi6n podrá ser sustitu!da a jui-
cio del juzgador, apreciando lo dispuesto en los artículos 

51 1 52 en los t'rminos.eiguientes: 
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I·- Cuando no exceda de un a~o, por multa o trabajo
en favor de la comunidad. 

II.- Cuando no exceda de tres a1oa, por tratamiento-
en libertad o semilibertad; 

Para los efectos de la austituci6n se requerirá que
el reo satisfaga los requisitos aeffaladoa en la fracci6n
I incisos b) y c) del artículo 90. 

Artículo 71.- El juez dejar{ sin efecto la austitu-
cidn y ordenará que se ejecute la pena de prisi6n impues
ta, cuando el sentenciado no cwipla las condiciones que -
le fueran seftaladas para tal efecto, 9a1vo que el juzga-
dor estime conveniente apercibirlo de que si incurre en -
nuéva falta, se hará efectiva la sancidn sustituída 6 cu
ando al sentenciado se le condene por otro delito. Si ~l 
nuevo delito es imprudencia! el juez resolverá si se debe 
aplicar la pena de priai6n sustitu!da. 

En caso de hacerse efectiva la pena de prisi6n sust! 
tuída,.se tomará en cuenta el tiempo durante el cual el -
reo hubiera CU111plido la sancidn sustitutiva. 

Artículo 72.- Bn caso de haberse nombrado fiador pa
ra el cumplimiento de loe deberes inherentes a la sustity 
cidn de sanciones, la obligación de áquel concluirá al ª! 

tinguirse la pena impuesta. Cuando el fiador tenga moti
vos fundados para no continuar en su desempefto, los expoB 
dri al juez, a fin de que ~ate, si los estima justos, pr! 
venga al sentenciado que presente nuevo fiador dentro del 
plazo que prudentemente deberá fijarle, apercibido de que 

•• hanl efectiva la eancidn si no lo hace. En caso de --
1111erte o insolvencia del fiador, el ~entenciado deberá P2 
ner el hecho en conocimiento del juez, para el efecto y -

bajo el apercibimiento que se expresan en el párrato que

precede en loe t6rmino1 de la fracci6n VI del artículo 90• 
Artículo 50 bis.- Cuando la sentencia determine res-
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tricci6n de libertad o derechos, o suapensi6n condicional 
de la ejecuci6n de la sentencia, el juez dispondrá la vi
gilancia de la autoridad sobre el sentenciado, que tendrá 
la misma duraci6n que la correspondiente a la sanci6n im

puesta. 
La vigilancia consistirá en ejercer sobre el senten

ciado observaci6n y orientaci6n de su conducta por perso
nal especializado dependiente de la autoridad ejecutora,
para la readaptaci6n social del reo y la protecci6n de la 
comunidad. 

Artículo 59 bis.- Cuando el hecho se realice por e-
rror o ignorancia invencible sobre la existencia de la 
ley penal o del alcance de ~ata, en virtud del extremo a
traso cultural, y e¡ aislamiento social del sujeto, se le 
podr4 imponer hasta la cuarta parte de la pena correspon
diente al delito de que se trate o .tratamiento en liber-
tad, según la naturaleza del caso. 

Artículo 118 bis.- 9uando el ini~putable sujeto a u
na medida de tratamiento se encontrare pr6fugo y posteri

o~ente fuera detenido, la ejecuci6n de la medida de tra

tamiento se considerará extinguida si se acredita que las 
cendicionee personales del sujeto no corresponden ya a --
1 .. que hubieran dado origen a su imposici6n. 
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CAPYTUJ.O QVIITO 

CO•SIIBIACIORS CRITICAS 

1.- Ba. relaci6n a la legislaci6n penal. 

2.- En relacicSn a los prenpuestos. 

J.- En :re1acidn a los 9'todos. 



1.- CONSIDERACIONES CRITICAS EN 
RELACION A LA LEGISLACION. 
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Consideramos que a nuestra legislaci6n penal le hace -
falta coherencia interna y, en muchos casos, encierra con-
tradicciones, como puede derivarse de un somero análisis de 
las legislaciones de '1os Estados de la República. Afirma-
moa lo anterior, toda vez que el c6digo penal para el Die-

tri to Federal es y ha sido un modelo de las demás legisla-
ciones estatales, ea decir, que lo aquí hecho, modificado y 
engendrado, siempre repercutirá en todo nuestro país, auna
do a que la capital del país siempre ea foco de atenci6n de 
todos los mexicanos, 

Por otra parte, critícamos la por dem's inicua satis-
facci6n de caprichos a que ha sido sometida nuestra legislª 
ci6n penal a lo largo de las diversas administraciones pú-
blicas, al hacerle una serie de remiendo·s jurídicos, lo -

cual no pocas de las veces repercute en beneficio de los d~ 

lincuentes, olvidándonos de la legalidad y el fin del dere
che creado para la armonía y protecci6n del interés social. 
Por lo que hace a la materia de la rehabilitaci6n, conside

ramos igualmente que nuestra legislaci6n penal no está aco¡ 
de con las necesidades de la época, ya que, a decir verdad, 
no obstante la multiplicidad de sistemas penales vigentes -
en el territorio de nuestro país, que obedecen a las ideas
de la Reforma que se inicia en 1971 en México, a raíz de la 

reforma del artículo 18 constitucional y la creaci6n de la 
Ley de Normas Mínimas, los objetivos ah! plasmados no han -

11ido logrados, por lo menos no satisfactoriamente. ·· 
Las razones de 6sto son múltiples~ pero gran parte de

ellas reside en la legislaci6n, comprendi6ndose aqui tanto-

la sustantiva como la adjetiva y la de ejecuci6n de sancio
nes, que no manltiestan una unidad coherente al respecto ~ 
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que no siempre han receptado las recomendaciones de la po
lítica criminal moderna. 

a) En ef~cto, nuestra legialaci6n penal sustantiva -
con excepci6n de la de algunos Estados que recientemente -
han adoptado medidas más congruentes, hasta antes de las -
reformas de 1984 al código penal de 1931, ha mantenido una 
tradici6n respecto de las medidas de reacción frente al d~ 
lita, que poco o casi nada repercute en beneficio de la r~ 
habilitaci6n del delincuente. 

Cierto es que actualmente la Ley de Normas Mínimas SQ 

bre readaptación de sentenciados es el grito caliente en -
todas las legislaciones que se han acogido a él en mate-
ria de derecho penitenciario'· para proveer de todos los b!i!, 
neficios al reo y por ende a su rehabilitación sobre las
bases del trabajo y la educaci6n, según se deriva también
del artículo 18 constitucional, como eje del derecho naciQ 
nal. Pero cierto es también, como dijera Felipe Sánchez -
Román hace muchos affos, que "para una treintena de millo
nes de habitantes (hoy el doble) aproximadamente, la Repd
blica Mexicana cuenta con 30 códigos penales y otros tan
tos de procedimiento:;criminal. Por evidente cabría excu-
aar cualquier demostración encaminada a poner de relieve -
que la sociedad mexicana no es un conjunto heterogéneo de 
culturas y sistemas de vida social que justifiquen una ply 
ralidad legislativa tan abundante•. (109) 

Lo anterior trae como consecuencia una complejidad en 

el tratamiento de ori~inalidad, por las dispares legisla
ciones penales diseminadas a trav&s del territorio de nue! 
tra Kep~blica, con la consiguiente inquietud social; por
otra parte, consideramos que la actual legislaci6n penal,-

(109) Citado por Carranc4 1 frujillo, Radl.. Derecho Penal 
Mexicano. !d. Porrda. M'xico 1977 p. 144. 
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no obstante las constantes reformas y remiendos en su arti
culado, no significa que haya perdido su estilo legislati·110 
1 !irme prop6aito de enmendar mediante penas a los delincu
entes. Lo que nosotros consideramos es que, como en toda 

'po'ca, dicha legislaci6n requiere de cambios firmes y que -

su mayoría sea con el propósito de beneficio al sujeto para 
lograr su enmienda y regreso a la sociedad. 

b) Además de la legislación sustantiva, viene, en con
sideración la legislaci6n procesal penal, cuya revisi6n, en 

base de la idea que nos acupa, nos lleva a sostener igual-
mente que, por la forma en que se desarrolla el procedimien 
to penal, se dificultan los fines rehabilitadores. La le-
gislaci6n procesal, que es el punto de uni6n del derecho p~ 

nal sustantiv.o en el de ejec11ci6n de sanciones, no parece -
mantenerse, ni en cuanto a sus conceptos, ni tampoco en re
laci6n a sus objetivos comunes, en armonía. Cuando esa ar
monía falta, los objetivos que pueden seffalarse ya desde el 

c6digo penal y l~s contenidos en la Ley de Ejecuci6n de ~an 
ciones encuentran dificultad para ser alcanzados adecuada-
mente. 

e) Finalmente, las consideraciones críticas, tambi~n -

se manifiestan en torno a la Ley de Normas Mínimas y a las
respecti vas de ejecuci6n de sanciones privativas de la li-
bertad, que son las que más directamente se refieren a la -
problemática de la rehabilitaoi6n del sujeto, porque a de-
cir verdad hemos notado que en la práctica, ~atas casi no -

contienen nada de lo que debe revestir la ~unci6n rehabili
tadora, faltando en el mayor de los casos mejores ordenami
entos legislativos, a fin de que complementen los que aino

ri tariamente existen en dichas leyes y así cumplan su real

cometido para el que fueron creadas. 
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A los presupuestos para la rehabilitaci6n se les crí
tica por su falta de dinamismo, y una carencia total de m! 

dios para la rehabilitaci6n social del delincuente. 
Lo anterior nos lleva a plantear un estricto estudio 

crítico respecte de cada uno de ~os presupuestos que consi 
dt11a111os son necesarios para lograr la rehabilitaci6n son: 
Conocimiento de los f~ctores crimin6genos en general, con~ 
cimiento de la personalidad del delincuente en particular
y recursos materiales y humanos, de los que hemos hecho r~ 

ferencia en páginas anteriores, para determinar si en cada 
uno de esos aspectos se ha hecho necesario y adecuado para 
la consecuci6n de esos ebjetivos. 

a) Por lo que hace al conocimiento de los factores -
crimin6genos y, en general, de la realidad en que debe -
adoptarse una determinada medida tendiente al logro de ci
erta finalidad, censideramos que ello su'cede sólo en an!m,! 
ca.medida, En la mayor!a de los casos, se adoptan medidas 
(legislativas y de todo tipo), sin un previo conocimiento
de la reali~ad en que ellas han de aplicarse, por lo que -
lstas en la mayoría de laa veces resultan inadecuadas e i
neticaces. Bso mismo sucede, estamos seguros_, en relaci6n 
a las medidas tendientes al legro de la rehabilitaci6n del 
delincuente, por lo menos en cuanto a M'xice se refiere, 

En efecto, si partimos de la idea de que los factores 
crimindgenos son los que determinan las conductas antieo~ 
cialea, las que, a su vez, est-'n acordes con la proble-'t! 
del medio social físico, econ6mico y geogrifico, que es, -
donde se genera y por supuesto donde el sujeto se deaarre

lla,, as! como en los aspectos bioldgicos psicol4gicoa del
aujeto, conaideramos que su conocimiento debe ser previo a 
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toda medida que se adopte para lograr que el sujeto que ha 
delinquido pueda reincertarse al medio social y pueda de-
senvol verse adecuadamente. Sin embargo, un conocimiento -
real de los factores criminogénos no se tiene, ni en forma 
general ni en particulares respecto de los que delinquen.

Los estudios criminol6gicos, que son los que deben propor
cionar esto, son de reciente desarrollo en nuestro país, -

por lo que no se cu.entan datos precisos de cuales son los
distintos factores que en nuestro medio realmentl influyen 
en la criminalidad, cuales son las zonas más criminógenas, 
que tipo de factores son los.::predominantes, etc., la esta
dística criminal en México es aún muy deficiente. 

Por otra parte, cQnsideramos que los planteamientos y 

análisi8 de los factores crimin6genos que se han hecho, ~

han sido valorados desde el punto de vista cualitativo y -

cuantitativo, porque sus necesidades son aplicadas subjet! 
vamente sin importar la causa directa del fen6meno crimi-
nal que nos afecta como consecuencia del medio geográfico, 

t!sico, etc. 

In virtud de lo anterior, difícilmente pueden adopta! 

se medidas adecuadas para combatir los factores crimin6ge
no11. 

b) Aunado a lo anterior, está el eonocimiento de la -
personalidad del delincuent~ en particular, que tambi6n es 
indispensable para poder individualizar la medida que pud! 

era conducir a la rehabilitación. Es necesa.rio analizar -
la conducta y toda la personalidad del sujeto, para deter
minar cuales son los !actores que en concreto lo llevaron

ª delinquir tal como lo seffalan algunas leyes. 
Sin embargo, si se. carece de criterios firmes respec

to de los factores que por lo general influyen en la con-
ducta criminal y, en particular no se práctica el estudie, 
que debe comprender los distintos aspectos de la personal! 
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dad, y no se está seguro que efectivamente tal factor de
terminó la conducta, dificílmente podrá darse la medida
id6nea. En nuestra práctica, en la mayoría de loa casos 

el llamado estudio de personalidad se concreta a tomarle 
al individuo aus generales, realizarle un estudio antrop~ 
m6trico, tomarle sus huellas dactilares, que concluye con 
su ficha criminal, sin importar en lo más mínimo la apli

caci6n estricta de un estudio científico de exploraci6n
tanto objetiva como subjetiva del sujeto. 

El estudio de personalidad debe ser integral y prac
ticado, por tanto, por un personal altamente especializa
do, con la finalidad, por una parte, de informar al juez 

que conoce de la causa cri~inal de la condici6n que pre-
santa el imputado, que esa ea la que determina la comi-
si6n del hecho, a falta de que el juzgador, a su vez, ha
ga una apreciaci6n más correcta y adopte las medidas que
considere más adecuadas, las que serán individualizadas -
dentro de los límites que la propia ley seffala y, por o-
tra, de que en la ejecuci6n de las medidas aplicadas se -

vislumbre su eficacia. 

e) Hemos seffalado, tambi~n que para el logro de la -
rehabilitaci6n es necesario contar con recursos suficien

tes, tanto materiales como humanos. 
Por lo que hace a los recursos materiales, se plan-

tea la necesidad de contar con establecimientos de reclu-
1i6n adecuados, que respondan a los fines del artículo 18 
conatitucional y a lo aeffalado por la Ley de Hormas M!ni-.... 

Adn cuando, como aemos seffalado, a partir de 1971 •• 
ha· iniciad• una p1l!tica de reforma penitenciaria, ~sta -

se ha aanitestáSo en principio en el 'rea del Distrito P! 
deral, alaunoa·Batadoa, siguiendo esta corriente, tambi~n 
han construido modernos sistemas da racluai6n, siendo el-



- 139 -

más reciente, el moderno reclusorio en .Tlalnepantla de Baz, 
Bstado de M&xico, mismo que entr6 a la vida el día 18 de F~ 

brero de 1984. 
Sin embargo puede decirse que ello no ea suficiente, -

ya que.loa modernos centros de reclusi6n, por un lado, de-
ben contar, a su vez, con todo el equipo necesario para el 
alcance de sus objetivos; por otro, no existen los medios -
necesarios, sobre todo en los Estados, para dar cabida a la 
'll&yoría de internos, ya que se ha detectado en los centros
penitenciarios del país y aún de los que distan de ser los
más modernos, una exagerada aobrepoblación carcelaria prov2 
cando con ello, hacinamientos, promiscuidad y por ende en-
fermedadea toxicoinfecciosas causando grave índice de mort! 
lidad y pavor entre los reclusos. 

~or lo que hace a los recursos humanos, tanto para ha
cer el estudio de personal como para encargarse de las de-
más tareas conducentes en los centros de reclus16n, con ex
cepci6n de algunos de 6atos, se carece de personal altamen
te capacitade:que puedan contribuir de algún.modo a la ta-
rea de la rehabilitaci6n del sujeto. Por lo que considera
mos de manera prudente exista una estricta selección del -
personal peniteneiarip incluyendo tanto el personal técnico, 
administrativo como directivo, mismos que deben contar con
estudios superiores. Por otra parte consideramos deberá ª! 
tablecArse convenios con los diferentes planteles educati-
vos del pa!a (Instituto ~acional de Ciencias Penales, Inti
tut• de Pormaci6n Profesional de la Procuraduría del D. P., 
Instituto de Capacitación T~cnico de la P~ocuraduría Gene-
ral de la República, Universidades ete.J con el objeto de -
que el personal egresado de dichos centros educativos pre-
Tia eelección forme parte de loa recursos humanos de los -

centr•• de reclusión de todo el país. 
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Al estudiar los mátodos de rehabilitaci6n en p'ginas 
.anteriores, consideramos su exposición .ha quedado manifi
esta clara y suscinta aunada a su excelente presentaci6n
tanto en sus diferentes modalidades y características, c~ 
~• por su naturaleza jurídica que determinan su aplicación 
genera1 e••• peneficio a los delincuentes para alcanzar -
su rehabilitaci6n social, que es el fin que se persigue -

1 . 

de manera firme y fundamental. 
8n M&xico, que al igual que otros países, cuenta en

su legielaci6n con una pequeffa variedad de métodos de re
ha~i11 taci6n, que eatin cimentadas sobre las bases del -
t~abajo y la educaci6n, factor decisivo y sin6nimo de re! 
daptacidn social, .tal y como le plantea el artículo 18 -
~onsti tucional, reforzado por el patronato de reos liber
tados y la Ley de Normas Mínimas sobre readaptación soci
al de sentenciados. For otra parte nuestro pa!e, creemos 
se ha mantenido a la expectativa y al margen de los méto

des m'• modernos ae rehabilitacidn •e sentenciados, en el
mundo, siendo este dltimo el que mis aspavientos ha deja
do en el '1limo de los estudiosos del derecho criminal, ya 
que en lo que va del presente siglo, Mtbico no ha renova
do estrictamente las medidas encaminadas a resocializar a 
loa indi•iduoa infractores, olvid41ldose de la justicia B! 
cial del dereche. 

Ae! pues se~alare•o• los •'todos de rebabilitaci6n -
en general que se maaejan en nuestro pa!a y otros que ha~ 
acogido las legislaciones de palees extranjeros, pero co
mo veremos, cada uno tiene sus propias viscisitudes ya en 

la pr4ctica, ya en teoría. Al respecto tenemos a la: Co~ 
••na Condicional, la probation, prisidn abierta, libertad 
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preparatoria, remiai6n de la pena y recientemente incluídoa 

en el c6digo penal vigente para el Distrito Federal, al tr! 
t&llliento en libertad, semilibertad, libertad vigilada y tr! 
bajo en favor de la comunidad, miamos que tienen sus antec~ 
dentes en el moderno c6digo penal del Estado de Veracruz. 

a) La Condena Condicional, ha sido uno de los grandes
aciertoa del legislador de 1929, ya que su inclusi6n en nu 
estro ordenamiento penal de aquella ápoca ha sido con el -
fin de readaptar al sujeto. Y que a la fecha tiene su plan 
teamiento en el artículo 90 del c6digo penal vigente. 

Sin embargo, ya en la pr~ctica, consideramos su escasa 
actividad en beneficio de los internos, en virtud del exce
sivo burocr~tismo que siempre ha imperado tanto del tribu-
nal que conoce de la causa, como de los servicios coordina

dos de prevenci6n y readaptaci6n social, esta última qui~n
se encarga del cuidado y vigilancia del sujeto, creemos que 
la condena condicional cuyo beneficio debe otorgarsQ, al de

lincuente primario no se logra, obstaculizándose los objeti 
ves de la rehabilitación. Por otra parte a lo anterior hay 
que agregarle la falta de recursos económicos del sujeto y 

un fiador que lo vigile ¡ supervise, que a decir verdad ca

si siempre es un particular y no un supervisor oficial, co
ao debiera ser tal y como lo plantea el artículo 15 de la -
Ley de Normas Mínimas y los artículos lo., 2o., fracción V-
7 Jo., del reglamento del patronato de reos libertados. 

b) La Probation, considerado como uno de los sistemas
de prueba más modernos e importante en el mundo, se ha man! 

jada con excelentes resultados como beneficio que se ha o-

torgado a loe delincuentes. 
Sin embargo nuestro país no ha pretendida su inclusi6n 

en nuestra legislaci6n, manteni~ndose al margen de este si! 

te~ jurídico lo cual creemos podr' beneficiar a sus prisi~ 
aero1, porque la probation tiene gran semejanza con la con-
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dena condicional, cuya realidad es más firme por ser un mé

todo más progresivo, siendo la diferencia el régimen de vi
gilancia y asistencia educativa, lo cual consideramos una -
raz6n de más para su adopción. 

e) La Prisi6n Abierta, considerada por los penol~gos y 

estudiosos del derecho como una de las creaciones más atre
vidas e interesantes de la penología moderna. Opini6n a la 

que también nosotros nos sumamos, en virtud del alto valor
rehabili tador que ha reportado en los internos, en los paí
ses que han ado~tado este método. Por otra parte y como -
consecuencia de ello, se ha impuesto la moda de hablar de -
prisi6n abierta o cárcel sin rejas. Y es que el éxito gen~ 
rado en otros países ha sido co.mo producto de su creaci6n,
la cual se ha acentuado y sostenido consolidadamente h~sta
el final. 

En México desgracidamente s6lo han existido preceden-
tes y ensayos que no han llegado a tener relevancia e impo! 
tancia nacional, no obstante los titánicos esfuerzos del -
Dr. Sergio Garc!a Bam!rez, en su paso como director del ceª 
tro penitenciario de Almoloya de Juaréz en el Estado de Mé
xic1, al tratar de introducir la prisi6n abierta, que ne -
tue sino, un sueffo y una estrella fugaz. Quizá sea un SU.e
!e tambi'n para nosotros pero, ojalá y nuestro gobierno la 
incluya de manera fehaciente en nuestra legislacidn por loa 
antecedentes exp~estos. 

d) La Libertad Preparatoria, se conjuga con la retén-
cidn y ambas instituciones constituyen motivo de orgullo de 
la legislacidn mexicana inspiradora de las más avanzadas .-
legislaciones modernas. Actüalmente se encuentra regulada
por el artículo 84 del cddigo penal vigente y que a decir -
verdad, nosotros consideramos a la libertad preparatoria C! 
mo una iáatituci6n que necesita de condiciones adecuadas P! 
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ra su buen funcionamiento, condiciones que vayan de acuer

do con la actividad de la rehabilitaci6n. Por otra parte
eate mátode tiene estrecha relaci6n con la condena condici 
onal que ya hemos considerado líneas atrás, en virtud de -
que el reo necesita de una persona que lo vigile y supervi 

ae, que haya observado buena conducta durante la ejecuci6n 
de su sentencia, etc. ~in embargo hemos visto la triste y 

desalentadora de la práctica, ya que las personas que tie

ne que depender el reo, casi siempre encierran en un crit~ 

ria burocrátice a este beneficiQ mediante ridículos regla
mentos, desvirtúando el espíritu del artículo 18 constitu
cional y la Ley de Normas Mínimas. 

e) La Remisión de la Pena, se encuentra regulada a la 
sombra del artículo 16 de la Ley de Normas Mínimas y está
establecida bajo las bases del trabajo y la educaci6n de -

lo• panadea siendo lo que estos denominan el 2xl. La reda 
cci'n del texte del artículo citado es pr6dige en la te•-

ría, pere hemos notado lo triste que es la realidad, ya -
que debide a la excesiva poblaci'n carcelaria, falta de r~ 

cursos materiales (talleres por lo general) el reo no es -

partícipe de este beneficio, en virtud de la carencia de -
medios que los centros penitenciarios no cuentan, a fin de 
mantenerlo ocupadG y reditúe el 2xl en sus condenas come -

sin,nim• de readaptaci6n, ceme consecuencia de lo anterior, 

le misme sucede respecto de la educaci6n que se les pudie

ra impartir y es que se ha externade per parte de los mae! 
tres educativos, quienes se quejan de que las autoridades

no colaberan para CUlllplir con tan noble tarea y por ende -

•• pierde el objetivo y fin de la funci6n readaptadora del 

delincuente. T 

f) 11. Tratamiente en Libertad, que al igual que la B! 
milibertad, la libertad vigilada y trabajo en favor de la 
libertad aon nueves sistemas de prisi4n con la eminente f! 
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nalidad de lograr la readaptaci6n social del delincuente, 

que se han incluíde como renovaci6n al c6digo-penal vigen 
te, pero que en realidad cemo ya le he señalado en líneas 

atrás han sido copia fiel del moderno c6digo penal tipo
del Estado de ieracruz. 

Por otra parte, consideramos que si bien ea cierto -
que toda época requiere cambios, ~stos deben seguir fiel

mente el fin que persiguen. Al respecto creemos que tal 
crítica es de sentido positivo, ya que es obvio que cual

quier novedad en el terreno que se trate, indudablemente
siempre acusar'n molestias y señalamientos severos open! 
'ndose a su creaci6n y aplicaci6n, pero no obstante ello, 

deber' haber manifiesto arroja y constante espíritu comb! 
tivo en lo que mejor pueda beneficiar a quien deba apli
carse, en este caso al delincuente y a la sociedad. 

Per lo anterior consideramos hacer a un lado a eses 
falsos críticos y quienes dicen ser los maestros de la
ciencia criminal y penitenciaria, y que en resumidas cuen 

tas se oponen al progreso de nuestros sistemas penitenci! 

rios •. Estando de acuerde con Martín del Campo al señalar 

"a la rehabilitaci6n hay que tomarla como una arma contra 
aquellos ilusos que no creen que al delincuente deba reh! 
bilit,rsele, y por lo tanto debe segregársele a un mundo 

de terror y sadismo, absurdo fuera de la realidad humani! 

ta." ( 110 )" 

~ll,O) La Rehabilitaci6n desde Procesados. Bd. Ortiz Ru-

bio. Mlxico 1966. p. 'ª· 



RECOMENDAG~ONES FINALES. 

I) El grave problema que reviste el sistema carce
lario en M~xico, debe ser signo de preocupación latente 
por parte de nuestras más altas autoridades, ya que no 
es. posible seguir en el mismo eEtado de vicios y corru.E, 
ción. Los cuales se manifiestan en perjuicio directo -
de loa delincuentes y la sociedad. De la misma manera, 
y con la indiferencia con que se observan estos proble
mas, deberá ser necesario combatirlos; ya gue el delin
cuente, no debe ser considerado como un sujeto marcado
de odio, de desprecio e irregenerable, sino debe vers~
le como a un ser al que debe ponerse a su alcance educ.!! 
ci6n, cultura, y trabajo retribuído, con el aliciente -
de modificación en tiempo, como actos positivos de estf 
mulo para la reducción, y lograr con ello su rehabilit! 
ción social al mundo normativo, a~ que supuestamente 
ofendi6. Ya que hemos de considerar que la actividad -
del trabajo lo mantendrá ocupado, en lugar de permane-
cer ocioso haci~ndole olvidar que se encuentra en esta

do de reclusión. 
II) ~stoy de acuerdo en que siempre que se apli--

quen las diferentes penas que establece nuestro c 6digo

penal vigente, independientemente de su carácter retri
butivo, intimidatorio o represi1ro que ha de aco:npal'larla, 

deben hacerse con un objetivo evidentemente rehabilita
dor. Porque estas deben llegar a su t6rmino, mismo que 
deberá ser exacto e idóneo, según el caso, ya que los -

fines de la pena constituyen sin duda uno de los aspec

tos m's importantes en la fase penitenciaria. 
III) La bdsqueda de la rehabi1itaci6n del delin-~ 
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cuente ha de ser en base a nuestros ~rincipios humanís

ticos y morales, ya que de no existir una fecunda y po
sitiva dignificaci6n, de poco nos servirá tener juecea

capaces, humanos y honestos para la impartici6n expádi
ta de la justicia. Se debe, por tanto, proveer al sis
tema penitenciario actual de todo lo necesario, tanto -
de recursos materiales como humanos, para que pueda avQ 
caree a la rehabilitaci6n, no s6lo en la capital de Mé
xico, sino en todo el país, debiendo haber una unifica
ci6n penitenciaria nacional para la soluci6n de loa prQ 
blemas, en loa cuales sociedad y delincuente olviden 

sus rencillas. 
IV) Se de~en acoger los más mod9rnos criterios po

lítico-criminales sobre la rehabilitaci6n social de los 
delincuentes, porque de ~sta manera S€ podrá servir con 
eficacia en la funci6n pública de rP.adaptaci6n de los -
delincuentes, transformándolos en ~iembros dtiles a la

sociedad, porque creemos que In experiencia debe hacer
nos sentir de lo extraordinarias que son las garantías 

de nuestra Constituci6n Mexicana y que ésta no debe -

ser pretexto para amparar irregularidades, ni para -
aceptar contradicciones fundamentales, como son los Vi 
cios, porque esos vicios obstaculizan los firmes prop2 
sitos de una func16n rehabilitadora a que tienen dere

cho estos seffores, que de una u otra manera han viol! 

do la ley, pero que al final debemos considerarlos c2 
mo seres hu~anos y se les debe facilitar todo tipo de 

ayuda para su total reingreso al mundo social norma

tivo. 
V) Igualmente se debe aplicar un estudio exhaust! 

vo de la personalidad de todos y cada uno de los re--
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clusos, que ingresen a dichos centros para extinguir la 

sanci6n privativa de libertad; esto debe ser con el 
objeto de conocer la personalidad del delincuente, su -
pasado, su medio ambiente y, en general, el conocimien
to de su "status", para lograr el encauzamiento de -
actividades que lo rediman, debiendo abolir toda prácti 
ca viciosa que se oponga a estos fines, y eliminar la -
ignorancia, la vagancia y la degeneraci6n, amén de to-
das las modalidades negatiYas, proponiéndose verdaderos 
mátodos de rehabilitaci6n, mismos que deben cumplir

se al pie de la letra. 
VI) Por c~nsiguiente, es urgente poner en práctica 

toda medida que produzca un cambio en la conducta y 

en la vida de los individuos que han tenido la des-
gracia de delinquir por impreparaci6n, ociosidad, por
instigaci6n o mal ejemplo, tomándose en cuenta que para 
ello es indispensable contar con el personal peniten
ciario debi~amente calificado, desde el punto de vista 
vocacional y profesional, formando con ello las bases -
para la selecci6n del autántico personal penitenciario 

en todos sus niveles. 
VII) Luego entonces, es necesaria la formaci6n de 

_.,,, verdaderos cuerpos multidisciplinarios de t~cnicos, ps1 
cdlogos, m6dicos, pedagogos y de trabajadores sociales, 
porque la realidad de las cosas es que en toda senten

cia, el jQlgader debe tomar en cuenta la educaci6n, ~ 

il~straci6n, costumbres, precedentes del sujeto, condu~ 

'ª del mismo, motivos, las condiciones econ6micas, 
e~e., tal y como ee~alan los artículos 51 y 52 del c6d! 
go penal vigente para el Distrito Federal, porque hoy -
en d!a, una de las fallas que se advierten en la prácti 
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ca y en la funci6n rehabilitadora ea que parten de cier 

tos presupuestos sobre la conducta h1.:imana, careciendo -

por completo de medios técnicoc y científicos para in

vestigar el estado mental del procesado, que, sien

do muer.as de las veces inimputable, queda ignorado CQ 

mo inimputable y es tratado como imputable, s6lo por 

falta de medios personales y econ6micos de la defensa -
casi deficiente y tiende a dar por hecho que la ma

yoría de los transgresores están emocionalmente desada~ 

tados y requieren una intensiva terapia individual. 

VIII) Bl ejecutivo federal debe estar pendiente, a 

través de sus diversos organismos, de que las obras que 

el Estado realiza en materia criminal queden completas

y que alcancen sus me.)ores resultados, para que no se -

olvide a la prevenci6n del delito y el tratamiento de -

lQs delincuentes, considerándose la necesidad de que se 

implante en todo el país un r~gi~en penitenciario cien

tíficamente estructurado, dependiendo desde luego de u

na sana política criminal, significando con ello un -

exhaustivo estudio del fen6meno criminal, para apo! 

tar mejores soluciones en la lucha contra el crimen y

au prevenci6n. Por ello, es necesaria además, la revi

ai6n total del aparato de la administraci6n de JUSti-

cia de todo el país para purgarlo de vicios, corru~te

las, as! como de personal.inadecuado, comenzando por 

las disposiciones legisla ti vas, incluyendo las de cará~ 

ter administrativa y continuando con los cuerpos de po

licía que deben eer los principales defensores del pue

blo y que tienen m's contacto con ellos, pero espe-

cialmente las reformas en materia penal. 

11) Por esto mismo, y sabiendo de la elevada jerar 
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quía que ocupa la justicia, se debe proporci0nar certe

za y se?Uridad, requisito indispensable para la exi aten 
cia de un orden jurídico y presupuesto del desarrollo -

normal de las relaciones sociales; por lo que es i~per~ 

tivo se aumente el presupuesto del gasto público mexic! 

no, incluyendo el federal, el estatal y municipal, -

con el inminente objetiYo de que la administraci6n de -
justicia pueda cumplir con su cometido para el q·ie fue

creado, procurando para ello verdaderos convenios con

los estados, sin ní~gun obstáculo de orden constitucio

nal, con el objeto de que exista ~na mayor coordinaci6n 

de esfuerzos y voluntades, evitando la frap.ment:aci6n en 

tareas que por su propia naturaleza interesan a todos -

en común y que es la rehabilitaci6n del sujeto, su~ri--
' miendo, además el desperdicio de recursos materiales y 

humanos. 
X) Sin embargo, hasta hoy en M~xico poco se ha lo-

grade en la soluci6n de los problemas que afectan al d~ 

lincuente, pero es justo reconocer la labor, aunque aí

nima, que está efectuándo el ~obieno federal, urgiendo

la necesidad de crear ~ue loa centros de rehabilitaci6n 

sean lo suficientemente adecuados para la ejecuci6n de

la pena, tanto en su carácter físico como en el moral,

en la doble perspectiva física y terapéutica, debiéndo

se resumir en una sola unidad para beneficio de éstos -

seres: Aplicando con seguridad y libre de coacci6n y 

presiones nuestras leyes y reglamentos que nos rigen, -
,a que no h&J que olvidar que un día no muy lejano si -

ao hacemos nada por evitar todo aquello que atente con

tra nuestra dignidad, liberted y la vida misma seremos

Y!ctimas de nuestra propia paei6n infamante, olvidando-

101 ª'ª nobles sentimientos de humanidad y respeto ha--
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cia el ser propiamente, sin importar raza, credo, condi 
ci6n social, sexo, y edad, postulados que requieren hu
manización y amor hacia nuestros hermanos en desgracia. 
Pero habrá que tener cuidado con aquello: Ilusos que -
no creen en la rehabilitación social del delincuente y 

que la realidad ea que jamás han mantenido contacto con 

el aparato penitenciario y que 16gicamente obstaculi-
zan su exacta aplicación. 

XI) Los reclusorios penales o centros de readapta
ci6n social, no deben ser centros de venganza, torturas, 
promiscuidad y ociosidad, siendo justo reconocer que la 
teoría es bonita en todos sus matices, no así la prác
tica que es triste y desalentadora en toda su realidad. 
Del mismo modo, no estoy de acuerdo que al delincuente

se le trate como a un animal, por parte del personal p~ 
nitenciario, por el simple hecho de que aqu~l est~ en -
prisión y ~ate no; siendo necesario preparar a dicho -
personal, tanto cultural como cívico-social, as! como -
en las diferentes asignaturas, como: Derecho Penal, D~ 
recho Procesal Penal, Derecho Penitenciario, Penolog!a, 
Criminología, Psic~log!a Criminal, Nociones de Psiquia
tría Forense, Primeros Auxilios, Funciones de Seguridad 
Personal, etc. Y sobre todo, crearles en mente que es

tin para servir y que por eso se contrataron; por lo -
tanto, sus relaciones humanas deben ser excelentes, pa

ra evitar toda clase de abuso y malos tratos tanto al -
interno como a los externos, que por aleuna raz6n lle-
gan a estos centros, ya sean fBllliliares del recluso,

aboga.dos, o gentes de la calle. 
XII) Debe crearse, ademis un reglamento moderno, -

tanto para el interno, como para el personal penitenci! 
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rio (administrativo, directivo y técnico), que vaya --
acorde con la actualidad, siendo necesario renovarlo -
cuando ae requiera por su época o circunstancias, p~ 
ra evitar ciertas prácticas viciosas, como el antiguo -
reglamento de 1902, de la vieja cárcel porfiriana, el -
cuál era letra muerta y nunca tuvo renovación alguna b~ 
neficio de los reclusos. 

XIII) Por otra parte, no han fpl tado críticos y e~ 

tudiosoa del derec~o en genP.ral, que se~alen que el

cáncer del tristemente célebre "palacio negro" de Lecu]! 
berri ha traspasado con toda su podedumbre y corrup-
ci6n hasta los modernos y funcionales reclusorios que 
actualmente existen en el Distrito Federal y en cuyo in 

terior se vive un auténtico infierno, peor o s6lo compª 
rado con las aberraciones que narra Dante Alegheri en 

su Divina Comedia; por ello, es urgente una revisi6n
total y exhaustiva de quienes co·mo directores y pers.Q. 
nal penitenciario en general, di rigen las funciones de 

los reclusorios, porque además se ha externado públi 
camente que los ae~ores directores de dic~os centros 
de reclusi6n se sienten amoa y seffores de horca y -

cuchillo comparPdos s6lo con la santa inquisici6n, ha-
cendados de la época porfiriana y seffores de la época -
feudal, imponiendo sus leyes y castigos, teniendo en 
SUB manos la Vida de aqu~lloS que por desgracia caen
en el bajo mundo de la delincúencia , y que si no

se someten a su ley y voluntad y wguardan silencio" -
cualquier df a amanecen "suicidados". Por ello yo inV! 
to a estos seftores que dirigen dichos centros de re

clusi6n a que piensen en sus semejantes y que no olvi-

den que el día de maftana puedan estar en ese mismo vi--
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cio y degeneraci6n que ellos mismos han creado. Sien 
do necesario que nuestra más alta autoridad del país o.r 
dene estricta vigilancia y se castigue drásticamente
ª esos malos servidores públicos, que aparte de ser 
ladronea y corruptos, son asesinos oficiales en es-
tos centros de reclu8i6n, en donde la vida no va
le nada, pero que si se quiere conservar y vivir bien 
cuesta mucho dinero, que la mayoría de loa reclusos no 
tienen. 

XIV) Exhorto a todos loa funcionarios, a que se 
preocupen por el problema de nuestro sistema penitea 

ciario mexicano, a que acudan a dichos centros de -
reclusión, para que ellos mismos supervisen las fa

lla a que se manifiestan en las º'reales y ha~an -
una reflexión hacia áquellos infelices para que -
sientan ~stos qi.te no esMn sdlos y que el gobieno
los está apoyando y se preocupa por ellos, creando 
as! una conciencia dignificadora en la administraci6n 
de justicia. Ya que lo qu.e se pretende, 
medio lleno de calor para los reclusos 
llos en que por circunstancias prevalezca 

m's fuerte. 

ea lograr un 

y todos áqu! 
la ley del 

IYI) Como observador optimista de la problemitica-
penitenciaria que aqueja a nuestro país, sería invalua

ble de que los progresos llevados a cabo en otros pa! 
aes sean aplicables en el nuestro, indudablemente -
que uno se sentiría nuy alentado que M&xico adoptar' 

101 •~todos de rehabilitacidn e impartici6n acad~mi

ca en nuestros centnta de estudios superiores, porque -

e1to1 seguro hay manitiestaa inquietudes por los j6ve-
ne1 estudiosos de saber la vida del delincuente y de --
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ese fen6meno co~plejo llamado criminalidad, poniendo a -

su disposici6n todo nuestro acervo cultural sin restri-

cci6n alguna, porque a decir verdad los estudiosos del -

derecho han desatado una lucha para operar una trans-

formaci6n en el destino de todos los procesados. 

XVII) Por lo tanto, se debe manifestar un espíritu

de solidaridad en todos los ámbitos del derecho, pero e.:a 

pec!ficamente en el criminal a fin de actualizar y refoI 

mar la tarea de definir principios rac.ionales sobre el -

futuro de las prisiones y por supuesto de los delincuen

tes, ya que unidos podernos sacar lo que algunos llaman -

cono algo fantasioso, a tan grave problema dP.biendo ha-

bar una respuesta en la soluci6n a estos problemP.s que -

af~ctan al prisionero en todos sus aspectos, ya que el -

sistema penitenciario es solo un capítulo de la poiítica 

criminal, siendo necesaria heterogénizarla en todos sus

aspectos para as! formar un autént'ico fondo legislativo, 

sobre las basP.s de la ed11caci6n v el traba.jo de los 

?"eos. 
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