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El determinismo biologico en Mexico: 
del darwinismo social a la 

sociologia criminal 

BEATRIZ URiAS HORCASITAS* 

Resumen: Este ensayo se interroga acerca de la racio- 
nalidad que sustent6 la amplia difusi6n de una corriente 
de sociologia criminal -que recupero los postulados de 
la escuela positivista italana encabezada por Iombroso, 
Fern y Garofal-- en Mexico durante la primera mitad 
del siglo X.. 

En los orwwnes de esta coniente de socilogia criminal se 
identifican algunos postulados del socialdarwinismo 
defines del siglo XIX. La autora sustenta que tanto el 
socialdarwinismo como la sociologia criminal compar- 
tieron un mismo enfoque inspirado en el determinismo 
biologico. 

En la conclusi6n al ensayo se establece un vinculo 
entre el desconocimiento o el olvido de los estudios de so- 
ciologia cirminal realizados durante la primera mitad 
de este siglo y el escaso desarrollo de una corriente de 
sociologia jurndica que en el presente pudiera ofrecer 
una visi6n humanista y critica acerca de los problemas 
relacionados con el sistema dejusticia. 

Abstract: This essay questions the rationality under- 
lying the broad dissemination given to a trend in 
criminal sociology that took up the propositions of the 
Italian positivist school, led by Ferri and Garofalo, 
during the first half of the 20th century. 

The origins of this trend can be traced to a number 
of late 19th century propositions of Social Darwinism. 
The author holds that both Social Darwinism and cri- 
minal sociology shared a single approach based on bio- 
logical determinism. 

The essay's conclusion establishes a link between the 
ignorance or neglect of criminal sociology studies un- 
dertaken during the first half of this century and the 
negligible develo)ment of a trend in legal sociology 
which nowadays could provide a humanistic and criti- 
cal view of problems related to the justice system. 

1. INTRODUCCION 

E STE ENSAYO TIENE POR OBJETO reflexionar acerca de la influencia del de- 
terminismo biol6gico en el desarrollo de la corriente de sociologia crimi- 
nal que se desarrollo en Mexico durante la primera mitad de este siglo.' La 

influencia del determinismo biologico es clara en los planteamientos de la escuela 
positivista criminologica italiana que fueron discutidos y compartidos por un grupo 
importante de abogados, crimin6logos y sociologos mexicanos aproximadamente 

* 
Dirigir correspondencia al Instituto de Investigaciones Sociales, Circuito Mario de la Cueva, Zona 

cultural, Ciudad Universitaria, C. P. 04510, tels.: 665-0786 y 665-4068; fax: 665-2443, e-mail:urias@servidor. 
unam.mx 

1 El determinismo biol6gico ha sido definido como una corriente de pensamiento cuyas diversas 
manifestaciones sustentan que las normas de conducta compartidas por un grupo social, asi como las 
diferencias atribuidas a las razas, a las clases y a los sexos, constituyen rasgos innatos y hereditarios que 
se transmiten biol6gicamente. S. J. Gould, The Mismeasure of Man, W. W. Norton & Co., Nueva York, 
1981, p. 20. 
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hasta los anos sesenta. Los trabajos de sociologia criminal que fueron producidos 
aproximadamente entre 1930 y 1960 abordaron el problema de la criminalidad a 
traves del estudio de los rasgos fisicos y psiquicos que definian la personalidad del 
delincuente, asi como de las diversas modalidades bajo las cuales esta personalidad 
se reproducia a nivel social en diferentes grupos etnicos y sociales. El inter6s por 
rastrear los origenes y desentranar la racionalidad que sustent6 estos estudios obe- 
dece a la necesidad de esclarecer algunos problemas importantes. 

El primero de estos problemas es que el determinismo biol6gico es un enfoque 
que oriento tanto los estudios de sociologia criminal emprendidos en la primera 
parte del siglo xx en Mexico, como los inspirados en el darwinismo social que file- 
ron elaborados durante el ultimo tercio del siglo XIX. Unos y otros partieron de la 
consideraci6n de que los fenomenos sociales eran el producto de factores heredi- 
tarios que se transmitian biologicamente, y que establecian diferencias insalvables 
entre los individuos de diversa raza y condici6n social. Cabe interrogarse acerca 
de las razones que explican que la conceptualizacion acerca de la desigualdad 
social, inherente a los planteamientos darwinistas, fuera reformulada en el ambito 
de la sociologia criminal durante las primeras decadas del siglo xx. 

El segundo problema que tanto el darwinismo social como los estudios de socio- 
logia criminal permiten formular es el de la ideologizaci6n de las ciencias. Mucho 
se ha especulado en torno a la naturaleza del vinculo que puede establecerse entre 
la producci6n cientifica y ciertas ideologias politicas fundamentadas en el determi- 
nismo biologico. El inter6s que ha suscitado esta cuesti6n reside en el hecho de que 
la ciencia contemporanea no ha renunciado a la bfisqueda de los determinantes 
biologicos que expliquen el sentido de ciertos fen6menos y conductas antisociales. 
En efecto, no es un secreto que algunas corrientes de la genetica moderna que 
estan desarrollandose hoy en dia en los laboratorios estadunidenses mas avanza- 
dos, al igual que ciertos estudios sobre la inteligencia humana, siguen orientados 
hacia la busqueda de los determinantes biologicos de algunas disfunciones socia- 
les, entre ellas la criminalidad.2 

El tercer problema esta relacionado con el hecho de que despu6s del auge de 
los estudios de sociologia criminal marcados por la influencia del positivismo ita- 
liano, la antropologia y la sociologia juridicas fueron escasamente desarrolladas 
en Mexico.3 Cabe interrogarse acerca de las causas de este fenomeno, en la medi- 
da en que la dificultad de haber dado una nueva orientaci6n a los estudios socio- 
16gicos sobre problemas relacionados con la transgresi6n de las normas juridicas y 
con la impartici6n de lajusticia, ha dejado un vacio que se manifiesta no s6lo en 
la academia. En efecto, la discusion que existe actualmente acerca de la reorgani- 

2 Existe una bibliografia muy abundante sobre este tema, pero los lectores interesados en el pueden 
encontrar una discusi6n que resume los diferentes puntos de vista que estain siendo abordados actual- 
mente por los estudiosos de la criminalidad desde la perspectiva de la genetica, en los comentarios y 
resdmenes presentados en el "Symposium on the Meaning and Significance of Research on Genetics 
and Criminal Behavior", realizado en Aspen en septiembre de 1995. Vease "Symposium: Genetics and 
Crime", Politics and the Life Sciences, vol.15 (1), Beech Tree Publishing, marzo de 1996, pp. 83-107. 3 En el contexto de este ensayo no se abordara el impacto del determinismo biol6gico en el cam- 
po de la antropologia. La extensi6n y la importancia del tema ameritan un estudio aparte. 
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zacion del poderjudicial, asi como de la manera de abordar los problemas de la 
violencia social y del incremento de la delincuencia, ha quedado en mnanos de ju- 
ristas y de funcionarios judiciales debido a la ausencia de especialistas que desde 
la filosofia, la sociologia o la antropologiajuridicas hagan oir otra voz. 

Tomando en consideraci6n lo anterior, en este ensayo comenzaremos por exa- 
minar el desarrollo de la corriente darwinista en Mexico, asi como los planteamien- 
tos evolucionistas del sociologo Julio Guerrero en torno a la criminalidad. En un 
segundo momento se analizan los factores que explican el resurgimiento del deter- 
minismo biologico en el nuevo pensamiento criminologico preocupado por estu- 
diar al liombre delincuente desde la perspectiva de la sociologia, la antropologia 
y la psiquiatria durante las primeras decadas de este siglo. Los principios en los que 
se sustenta este nuevo pensamiento criminol6gico son examinados en el tercer 
apartado de este ensayo, a traves del analisis de los materiales publicados en la re- 
vista Criminalia a partir de 1933. A continuaci6n se aborda el desarrollo de la socio- 
logia criiminal en la universidad a traves del analisis de las contiibuciones de no- 
tables abogados y cientificos sociales mexicanos, influidos por el pensamiento de 
algunos penalistas y crimin6logos espanioles exiliados en M6xico. Finalmente, en 
la conclusi6n se plantea una reflexi6n acerca de las causas que explican el corte 
radical con la tradici6n de la sociologia criminal, vinculandolo a la ausencia de es- 
tudios de sociologiajuridica en la segunda parte del siglo xx en M6xico. 

2. EL DARWINISMO SOCIA, 

Segun el historiador R. Moreno, el darwinismo comenz6 a difundirse en Mexico a 
partir de los anos setenta del siglo pasado. Entre los factores que explican este de- 
sarrollo tardio senala, ademas del estado de guerra que se prolong6 hasta 1867, el 
hecho de que la obra de Darwin La descendencia del hombre (1871) fuera leida en 
paises cat6licos y de escasa tradici6n cientifica antes que El origen de las especies, 
publicada desde 1859.4 A lo anterior aniade que varios de los escritores darwinistas 
europeos fueron leidos en frances y que los positivistas mexicanos opusieron una 
resistencia abierta contra el darwinismo.5 El mismo autor sostiene que, a pesar de 
ello, la influencia del darwinismo fue importante en el ambito de la educaci6n y 
del conocimiento cientifico y humanistico (la biologia, la medicina, la antropolo- 
gia, la filosofia, la historia y las ciencias sociales). Roberto Moreno no profundiza 
en el tema del darwinismo social ni se interroga acerca de su significacion politica. 
Al final de su ensayo nos informa, sin embargo, que la "revoluci6n darwinista" no 

4 El (yigen de las especies de Darwin fuie traducida y publicada en Madrid en 1877. 
5 De acuerdo con el estudio de R. Moreno, la corriente darwinista en Mexico tuvo dos opositorcs: 

la religi6n y los partidarios de la filosofia positivista de Comte que desde la Asociaci6n Metod6fila 
Gabino Barreda entablaron una importante polemica con los darwinistas. R. Moreno, "Introducci6n" 
a La polemica del darwinismo en Mixico: siglo XIX, Testimnuios, Universidad Nacional Aut6noma de Mexi- 
co, Mexico, 1984, pp. 23-32. 
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s6lo se oper6 en el campo cientifico sino que "el triunfo liberal en Mexico logr6 
la extensi6n de la escuela evolucionista a muy diversos terrenos".6 

Para comprender el impacto que el darwinismo social tuvo en el ambito politi- 
co en algunos paises hispanoamericanos a fines del siglo pasado y principios de 
este,7 puede ser util revisar un estudio de la historiadora francesa M. D. Demelas 
acerca de la significaci6n politica e intelectual del darwinismo social en Bolivia 
entre 1880 y 1910.8 De acuerdo con esta autora, las categorias darwinistas permi- 
tieron a las elites gobernantes acabar con la vision teologica tradicional que habia 
imperado durante la 6poca colonial e introlducir la idea de progreso como objeti- 
vo central del nuevo proyecto politico. A esto hay que anadir que la aplicaci6n de 
leyes cientificas -las leyes de la lucha por la existencia y (de la seleccion natural 
por la supervivencia del mas apto- al estudio de una sociedad plurietnica permi- 
ti6 a los grupos que detentaban el poder politico y economico sistematizar una 
teoria de la desigualdad. En efecto, Demelas sostiene que el comlin denominador 
de las tendencias del evolucionismo social europeo que fueron asimiladas en el 
mundo hispanoamericano en la iltima parte del siglo XIX9' es el reconocimiento 
de "la desigualdad -de hecho, si no de derecho- entre los hombres, las razas o 
las clases, y el considerar la evoluci6n social como una lucha permanente entre 
vencedores y vencidos".10 

En Bolivia, el darwinismo social permiti6 ademas justificar la represion que se 
abati6 sobre los levantamientos indigenas a fines del siglo XIX y principios del xx. 
En relaci6n con esta cuestion, estudiada por Demelas a travts del proceso Mohoza 
que reune los elementos probatorios de la culpabilidad de los indigenas que en- 
cabezaron un levantamiento agrario en 1901, es importante senalar que el social- 
darwinismo popularizo los estudios craniomnetricos y antropometricos realizados 
por las misiones cientificas europeas en la region andina entre 1880 y 1910. Me- 
diante estos estudios se trat6 de probar que los levantamientos indigenas carecian 
de moviles politicos y eran producto del alto grado de criminalidad que natural- 
mente existfa en esta raza.1 

6 Ibidem, p. 42. 
7 La influencia del darwinismo social fue muy importante en Brasil, Argentina, Chile, Peri, Bolivia 

y Mexico. 
8 M. D. Demelas, "Darwinismo a la criolla: el darwinismo social en Bolivia, 1880-1910", en Historia 

Boliviana 1/2, Bolivia, 1981. 
!: La investigacion que M. D. Demelas realiz6 en las principales bibliotecas bolivianas formadas ha- 

cia fines del siglo xIx y principios del xx permite identificar a los autores europeos influidos por el 
darwinismo social que fueron leidos por los intelectuales andinos. Entre dichos autores europeos se 
cuentan, en primer termino, aquellos que pueden ser considerados darwinistas sociales propiamente 
dichos, como L. Buichner yJ. L. Lanessau. En segundo termino, aquellos que asimilaron algunos ele- 
mentos del darwinismo social y quejuzgaron positivas las consecuencias de la selecci6n natural, como 
H. Spencer, W. Bagehot, C. Royer y el zo6logo aleman E. Haeckel. Por iltimo, los autores socialistas 
que simpatizaron con el darwinismo social, como E. Gautier y A. Boucher. Ibidem, pp. 59-61. 

0o Ibidem, p. 59 11 Cabe sefialar que la idea de medir y pesar los craneos humanos para determinar las caracteristi- 
cas fisicas y mentales de los delincuentes y de los no-delincuentes tuvo gran difusi6n tanto en Europa 
como fuera de ella, a partir de la publicaci6n de los trabajos de P. Broca (1824-1880). El cientifico esta- 
dunidense S. J. Gould considera que los grandes te6ricos de la craniometria europea no tuvieron como 
objetivo explicito y directo apoyar con sus trabajos una ideologia racista, a pesar de que tanto en His- 
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La adaptaci6n de las corrientes evolucionistas en Mexico parece tambien haber 
estado ligada a la necesidad de formular una interpretaci6n acerca de la marcada 
desigualdad que prevalecia en la sociedad mexicana de fines del siglo XIX. En el 
terreno de la historia, J. Sierra se apoy6 en las leyes de la selecci6n natural para 
identificar en los indigenas el grupo social menos apto para la supervivencia en la 
medida en que poseia rasgos innatos o naturales que le impedian contribuir acti- 
vamente al proceso evolutivo que el grupo dirigente clecia estar impulsando. La 
soluci6n planteada por Sierra al rezago indigena fue, mas que la eliminaci6n de 
este grupo, su disoluci6n a trav6s de un proceso de mestizaje que haria desapare- 
cer los rasgos caracteristicos de los grupos "menos aptos".12 

En el terreno de la sociologia, J. Guerrero public6 en 1901 un estudio marcado 
por las ideas evolucionistas en el que se aborda el problema de la criminalidad en 
la ciudad Mexico examinando sus origenes historicos a nivel nacional en la filtima 
parte del siglo XIX.13 Se trata de una de las primeras reflexiones sistematicas en 
torno al problema de la delincuencia desde el ingulo de las ciencias sociales. Para 
Guerrero, el crimen no es un hecho aislado que atalie a los individuos, sino que 
s6lo puede entenderse en toda su complejidad como una manifestaci6n social: 

El crimen es un fen6meno complexo (sic) como todos los sociales; y no puede sepa- 
rarse por consiguiente su estudio, ni de la vida restante del criminal, ni de los fen6- 
menos coexistentes de la sociedad. Considerado como un acto individual, es la re- 
sultante fatal, pero lenta y predeterminada por las condiciones psiquicas, fisiol6gicas 
y sociales del delincuente. Pero considerado socialmente es la manifestaci6n indivi- 

pan1oamerica como en Estados Unidos fueron interpretados enl este sentido. El planteamiento de 
Gould se sustenta en la siguiente argumentaci6n, que abarca una reflexi6n acerca del vinculo que 
existe actualmente entre la producci6n cientifica y determinadas ideologias: "La ciencia arraiga en la 
interpretaci6n creativa. Los numeros sugieren, constrifien y refutan; por si mismos no especifican el 
contenido de las teorias cientfficas. Las teorias se construyen sobre la interpretaci6n de los datos nu- 
mericos, y los interpretes se ven a menudo atrapados en su propia ret6rica. Creen en su propia objeti- 
vidad y no pueden discernir el prejuicio que los conduce a una initerpretaci6n entre las muchas que 
son consistentes con sus datos numericos. Paul Broca ha quedado ahora bastante atras. Podemos retro- 
ceder y demostrar que 1 usaba los nfmeros no para generar nuevas teorias, sino para ilustrar conclusio- 
nes a priori. 4Debemos creer que la ciencia es diferente ahora s6lo porque compartimos el contexto 
cultural de la mayor parte de los cientificos activos y equivocamos su influencia en la verdad objetiva? 
Broca file un cientifico ejemplar, nadie lo ha superado en meticulosidad y exactitud de medida. iCon 
que dereclio, distinto de nuestro propio prejuicio, podemos identificar el suyo y sostener que la cien- 
cia de ahora opera independientemente de la cultura y de la clase?", S.J. Gould, op. cit., p. 74. 

12 En otro trabajo he tratado de mostrar que la manera en quejusto Sierra abord6 la cuesti6n de 
la desigualdad del indigena no represent6 un cambio radical en relaci6n con los planteamientos que 
los historiadores liberales habian formulado a partir de la Independencia. Sin embargo, las teorias 
organicista de Spencer y evolucionista de Darwin permitieron a Sierra introducir en su reflexi6n his- 
t6rica una representaci6n inedita de la desigualdad. Esta representaci6n esti referida a la figura de 
un organismo social en el que una cabeza o nticleo (las clases dirigentes) regula y dirige las funciones 
que realizan diversos 6rganos (los grupos medios e inferiores) a los que se les atribuyen funciones di- 
ferenciadas. B. Urias, Historia de una negacion: la idea de igualdad en el pensamiento politico mexicano del si- 
glo diecinueve, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, Mexico, 1996. 

13 J. Guerrero, La ginesis del crimen en Mixico. Estudio de psiquialria social (1901), Editorial Porria, 
Mexico, 1977. 
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dual de un fen6meno disolvente general, que en grados menores y en distintas for- 
mas de inmoralidad afecta a la vez a otros individuos.14 

Visto como la manifestaci6n de un fen6meno disolvente general, el crimen es con- 
siderado por Guerrero como un indicador de los vicios que "han detenido y de- 
tienen todavia la evolucion civilizadora del grupo etnico de mexicanos".l5 Estos 
vicios estan inscritos en las razas humanas, lo cual explica que determinadas ca- 
racteristicas, fisicas y psiquicas, "se repitan a traves de los siglos a pesar de las for- 
mas externas de su civilizaci6n, de la misma manera que en las otras especies 
animales o vegetales".16 Asi, paraJulio Guerrero, los rasgos del caricter nacional 
que se manifestaban en los delincuentes comunes del siglo XIX podian ser atri- 
buidos a la reaparicion de las "tendencias feroces de los aztecas" o a la "persis- 
tencia atavica de salvajismo en el espiritu de las masas inferiores".17 En la obra de 
Guerrero, el vinculo entre la herencia azteca y el aumento de la criminalidad in- 
digena durante los "episodios politicos" file objeto de una interpretaci6n hist6ri- 
ca singular: 

El sentimiento de ferocidad sanguinario, la piromania, las danzas finebres y la ale- 
gria salvaje de ver desaparecer a la victima entre los humos acres de sus carnes que- 
madas, que constituyeron los elementos psiquicos del regocijo popular en la sinies- 
tra civilizaci6n de los nahoas y zapotecas reapareci6 [...] Habian dormido durante 
tres siglos en el ascetismo y maceraciones de la epoca virreinal; pero no se extirpa- 
ron; y todavia suelen agitar el alma, a pesar de ese mutismo y cavilaciones solitarios 
de los indios, que envueltos en su tilma y sentados en cuclillas contra el adobe de 
susjacales ven a lo lejos pasar al caminante. Sufren alli una cerebraci6n atavica e in- 
consciente de sangre y exterminio; y esa es la que ha pervertido y dispara sus volun- 
tades cuando los episodios politicos les han dado un papel activo y espontaneo en la 
grasn tragedia mexicana." 

Estas ideas se asenlejan a aquellas que sostendria anos mas tarde en su celebre 
libro Pueblo enfermo el autor boliviano A. Arguedas.19 Esta obra propone una inter- 

pretacion acerca de la degeneracion racial del nmestizo de la regi6n andina basada 
en la historia y la sociologia. La historiadora M. D. Demelas ha senalado que Ar- 

guedas no puede ser considerado un heredero del darwinismo social boliviano ell la 
medida en que su pesimismlo moralizador se apega mas a Gobienau que a Spencer, 
un gran creyente en el progreso m-ediante la evolucion.20 La obra de J. Guerrero 
no traduce este pesimismo moral inspirado en Gobineau. En efecto, como el autor 

14j. Guerrero, op. cit., pp. IX-X. 
15 Ibidem, p. XIII. 
16 Ibidem, p. 234. 
17 bidem, pp. 235-236. 18 Ibidem, pp. 253-254. 
151 A. Arguedas, Pueblo enfermo. Conribuci6n a la psicologia de los pueblos hispanoamericanos, Barcelona, 

1909. 
20 De acuerdo con Demelas, el pesimismo moralizador que marca la obra de Arguedas refleja 

tambiin una tradici6n que esta presente en el lenguaje politico sudamericano y que no es caracteris- 
tica del darwinismo social: la tradici6n de condenar al adversario en nombre de la moral. M. D. 
Demelas, op. cit., p. 80. 
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mismo lo explica en la introducci6n a su obra, su trabajo es un estudio de psiquia- 
tria social que necesariamente examina los elementos negativos que se encuentran 
presentes en la sociedad mexicana del momento (vicios, errores, deficiencias y 
crimenes), lo cual no invalida la existencia de elementos positivos "grandes, bellos 
y nobles" que estan tambien presentes en la sociedad mexicana y que deben ser 
estudiados en el contexto de otro tipo de investigaciones.21 Desde esta perspectiva, 
J. Guerrero aparece mas como un evolucionista que como un teorico de la dege- 
neraci6n racial; es decir, aparece conmo un heredero de la corriente darwinista cuya 
preocupaci6n central fue desentrafiar el peso de la determinacion biologica en re 
laci6n a problemas sociales especificos. La ciencia criminologica que se desarrollo 
en Mexico despues de la Revoluci6n de 1910 retom6 esta preocupacion en un 
nuevo contexto. 

3. LA GENESIS DE LA CIENCIA CRIMINOLOGICA 

Los estudios sistematicos acerca de la criminalidad realizados desde la perspectiva 
de la escuela positivista italiana comenzaron a aparecer en Europa a partir de la 
uiltima decada del siglo XIX. La obra de C. Lombroso, El hombre criminal, se public6 
en 1887. Ei terminos generales, el surgimiento de la escuela criminologica italia- 
na ha sido explicado como una reacci6n a los postulados de la escuela clasica de 
jurisprudencia penal inspirada en la obra de C. Beccaria (1764).22 Como bien lo 
ha sintetizado R. Ruiz Harrell en un ensayo acerca de Lombroso,23 el merito de 
Beccaria fue plantear que la imposicion de las penas no debia ser caprichosa y 
que losjueces debian sujetarse a un sistema de derecho,24 lo cual condujo a poner 
el acento en la dogmatica juridica mas que en el estudio del delincuente. Lom- 
broso invirtio los terminos del problema planteado por Beccaria al decir que ha- 
bia que dejar de estudiar el delito y concentrarse en el analisis delincuente, par- 
tiendo de la consideraci6n de que este era un individuo determinado por rasgos 
fisicos y psiquicos que lo orientaban hacia la realizaci6n de actos delictivos, a pesar 
de que el medio social podia contribuir a su exacerbaci6n. 

Una vez establecido este marco general, es posible interrogarse acerca de la difu- 
si6n de la corriente positivista italiana en America Latina durante la primera mitad 
del siglo xx. La interpretacion de la sociologa venezolana Rosa del Olmo es que 

21 J. Guerrero, op. cit., pp. XIII-XIV. 
22 C. Beccaria, Tratado de los delitos y de las penas, sexta edici6n facsimilar, Editorial Porria, Mexico, 

1995. 
23 R. Ruiz Harrell, "Actualidad de Lombroso", Revista Mexicana de Ciencias Penales, anio II, nium. 2, 

Mexico,julio 1978-junio 1979, pp. 105-135. 24 Es importante sefialar que en la obra de un autor espafiol nacido en Tlaxcala a principios del 
siglo XIX, M. de Lardiza;bal, se esboza tambien una concepci6n acerca de lajusticia que tiende hacia la 
regulaci6n del proceso penal y hacia la humanizaci6n de las penas. Esta obra fue escrita en Espafia a 
fines de la epoca colonial. Es discutible si sus planteamientos traducen la realidad mexicana de fines 
del siglo XVIII o mas bien el contacto del autor con las ideas europeas a su regreso a Espafia. M. de 
Lardizfbal, Discurso sobre las penas c(mtraido a las leyes criminales de Espana parafacilitar su reforma, prol. 
deJ. Pifia y Palacios, Porria, Mexico, 1982. 
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la visi6n "cientifica" del problema delictivo que proponia la criminologia europea 
de fines del siglo pasado fue bien recibida en Latinoam6rica al iniciarse el siglo xx 
debido a que las burguesias nacionales requerian instrumentos de control para 
transformar las relaciones de explotaci6n capitalista al iniciarse la fase imperialista, 
atajando por ejemplo la expansi6n incontrolada de los movimientos obreros.25 En 
el contexto de esta visi6n esquematica, Del Olmo presenta un panorama bastante 
completo de lo que fue el desarrollo de la criminologia, asi como de las ideas ju- 
ridicas y sociologicas asociadas a ella en America Latina en lo que va de este siglo. 
Uno de los canales de transmisi6n mas importantes de lo que la autora llama la 
"nueva ciencia de control social" a nivel continental fueron las sociedades cienti- 
ficas internacionales que sistematizaron la organizacion de congresos desde don- 
de empez6 a difundirse la nueva visi6n europea del hombre delincuente y de las 
instituciones e instrumentos destinados a controlar y sancionar la criminalidad.26 

Desde otra perspectiva, quizai sea posible interrogarse sobre si el entusiasmo de 
losjuristas hispanoamericanos por las ideas de Lombroso, Ferri y Garofalo durante 
las primeras decadas de este siglo, puede tambi6n ser atribuido a una preocupaci6n 
por uniformar el sistema de justicia. En efecto, a pesar del colapso de los regime- 
nes de "orden y progreso", en la mayor parte de los paises de America Latina a 
principios del siglo xx seguian existiendo dos maneras de concebir y de impartir 
lajusticia cuyos origenes se remontaban a la epoca colonial. El primero de ellos es- 
taba referido a lajusticia letrada que se impartia en las audiencias y en los tribunales 
de mas alto nivel, y que se ensenaba en las universidades. El segundo estaba 
referido a lajusticia no-letrada o lega que se aplicaba en los juzgados y tribunales 
menores, y cuyo ejercicio no requeria de estudios universitarios.27 Asi, indepen- 
dientemente de que, como lo sostiene Rosa del Olmo, la difusi6n de la doctrina 
positivista italiana hubiera desembocado en la articulaci6n de un sistema de con- 

25 R. del Olmo, America Latina y su criminologia, Siglo XXI Editores, Mexico, 1981. 
26 Para S. J. Gould, la significaci6n ideol6gica que se dio a los trabajos de Lombroso y la escuela posi- 

tivista de criminologia, dentro y fuera de Italia, no esti directamente relacionada con un proyecto po- 
litico especifico. Su interpretaci6n es que dichos trabajos no fueron hechos con una finalidad ideol6- 
gica determinada, ni pueden ser considerados el patrimonio exclusivo de los conservadores. Sin 
echar un velo sobre las consecuencias que la difusi6n de las teorias lombrosianas pudo haber produ- 
cido a nivel de la impartici6n dejusticia y de la realidad penitenciaria, la perspectiva de Gould permi- 
te matizar y entender mejor el sentido que en su momento tuvieron los nuevos estudios de crimino- 
logia en America Latina: "Los antrop6logos criminalistas lombrosianos no eran sadicos, protofascistas, 
y ni siquiera ide6logos politicos conservadores. Se inclinaban hacia la polftica progresista, incluso so- 
cialista, y se veian a si mismos como modernistas cientificamente ilustrados. Esperaban usar la ciencia 
moderna como una escoba para barrer de la jurisprudencia el bagage filos6fico caduco del libre 
albedrio y la severa responsabilidad moral. Se autodenominaban la escuela 'positiva' de criminologia, 
no porque se sintieran totalmente seguros de sus posiciones (aunque si se sentian), sino porque se 
referian al significado filos6fico de lo empirico y objetivo, mas que de lo especulativo", S.J. Gould, op. 
cit., p. 140. 

27 Agradezco a Jaime del Arenal el haber leido este ensayo y el haberme aclarado las diferencias 
existentes entre el sistema de justicia letrada y el sistema de justicia lega que el siglo XIX hered6 de la 
6poca colonial. El trabajo de Rosa del Olmo menciona brevemente el problema de la dualidad del sis- 
tema de justicia en terminos de una oposici6n entre la justicia "europea, que se queria implantar en 
las ciudades y de la cual se hablaba en las universidades; y lajusticia local, que imperaba fundamen- 
talmente en las zonas rurales, donde siempre tenia raz6n el mas fuerte", R. del Olmo, op. cit., p. 129. 
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trol social, la asimilaci6n de los nuevos criterios que aportaba la escuela positivista 
italiana permitio a los juristas y cientfficos sociales latinoamericanos comenzar a 
conceptualizar la uniformaci6n del sistema de justicia penal. 

Existe otra consideracion que puede contribuir a explicar la amplia difusi6n de 
las ideas criminologicas italianas en Mexico durante las primeras decadas del siglo 
xx, en el sentido de que estas ideas contribuyeron a ampliar la visi6n tradicional 
de la delincuencia como un fen6meno ligado al derecho penal a traves de la me- 
dicina legal y de las ciencias forenses. En relaci6n a esta cuesti6n, Rosa del Olmo 
nos informa que si bien fueron abogados penalistas los primeros en difundir en 
las universidades latinoamericanas el positivismo criminologico a filles del XIX, los 
abogados nunca llegaron a ser reconocidos como "expertos" criminologos. Fueron 
los medicos -legistas y alienistas- los primeros en hacer estudios criminologicos 
sistematicos y en ser reconocidos como especialistas en este terreno en los prime- 
ros congresos internacionales de criminologia.28 

Recapitulando, mas que un instrumento de control deliberadamente utilizado 
por la burguesia en contra de los grupos potencialmente "peligrosos" (trabajadores 
e inmigrantes) durante la fase de expansion del capitalismo imperialista, es posi- 
ble identificar dos motivos que influyeron en la propagacion de los estudios de 
sociologia criminal durante la primera parte del siglo xx en M6xico. Primero, dar 
fundamentos "cientificos" a la justicia para terminar con la dualidad entre el sis- 
tema letrado y el sistema lego que habia existido desde la epoca colonial. Segun- 
do, desvincular a la nueva ciencia criminologica de la medicina legal para ligarla a 
las ciencias del hombre. Estos supuestos no invalidan el hecho de que losjuristas 
y cientificos sociales de los afnos treinta y cuarenta en Mexico no lograran a abor- 
dar el problema de la criminalidad desde una perspectiva que rompiera con la 
concepci6n del determinismo biol6gico que habia estado presente en los estudios 
darwinistas de filles del siglo XIx. 

En efecto, en las teorias acerca de la criminalidad que predominaron durante 
la primera mitad de este siglo en Mexico, la influencia del determinismo biologico 
fue clara en la amplia difusi6n que se dio a nociones como la de estado peligroso, de 
acuerdo con la cual el delincuente era un individuo anormal cuyos rasgos psiquicos 
y fisicos se reproducian de manera hereditaria. Dentro de la categoria del estado 
peligoso se encontraban, ademds de los "criminales natos", los locos, los alcoholicos, 
los toxicomanos y los menores delincuentes, a pesar de que s6lo los "criminales 
natos" presentaban caracteristicas morfologicas especificas (asimetria craneana y 
facial, prognatismo, orejas en forma de asa, ambidiestlismo, ausencia de sentido 
moral, insensibilidad, etc6tera). 

28 R. del Olmo, op. cit., p. 140. 
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4. LA CREACION DE LA REVISTA CRIMINAIJA Y LA INFLUENCIA 

DEL EXILIO ESPANOL EN MIXICO 

Entre la publicaci6n de la obra de J. Guerrero en 1901 y el inicio de los estudios 
de sociologia criminal existi6 un periodo en el que se difundi6 una folleteria 
juridico-penal que establecia una relaci6n entre los tipos de delitos y las caracteris- 
ticas fisicas y psiquicas de los criminales.2' Paralelamente, comenzo a desarrollarse 
el interes por la estadistica criminal. Retomando las ideas de Gabriel Tarde en su 
Filosofia penal, los primeros trabajos de estadistica criminal fueron considerados 
por los autores que siguieron desarrollando este enfoque en la decada de los treinta 
como "un sentido social que se despierta". 0 Es decir, los primeros intentos por re- 
lacionar la criminalidad con el clima, las horas del dia, las estaciones del aio, los 
dias de la semana, la edad, el sexo, la ingesti6n de bebidas alcoh6licas, etc., fue- 
ron el antecedente directo de los estudios de antropologia y de sociologia crimi- 
nal que cobrarian gran importancia pocos anos despues.31 

Por lo que toca a la influencia de las doctrinas criminol6gicas italianas en el 
ambito de las instituciones carcelarias, de acuerdo con las investigaciones del 
abogado argentino L. M. del Pont en los ultimos anos del siglo pasado, el m6dico 
Francisco Martinez Baca creo en el laboratorio de la carcel de Puebla un Gabinete 
de Antropologia Criminal que merecio una carta de felicitaci6n de Lombroso.32 
Sabemos tambien que en 1895 el Gabinete Antropometrico de la carcel de Belen 
en la ciudad de Mexico instal6 el sistema de Bertillon, que comenz6 a funcionar 
efectivamente doce anos despues.33 El interes por abrir estos gabinetes de estudios 
criminologicos estaba ligado al supuesto que guio las investigaciones de la escuela 
italiana en el sentido de que la comprensi6o de la delincuencia debia buscarse en 
el delincuente y no en el delito. Ademas de los gabinetes e institutos de criminolo- 
gia ligados a los centros penitenciarios, el mismo prop6sito anim6 afios mas tarde la 
creaci6n de nuevas instituciones de estudio sobre el fenomeno delictivo, dentro y 
fuera de la universidad. 

Para comprender la evolucion de los primeros estudios sociologicos sobre crimi- 
nalidad desde la perspectiva de la escuela positiva italiana, es importante establecer 
algunas precisiones acerca del marco legal que existi6 durante esa epoca en el terre- 
no del derecho penal. Recordaremos que el primer c6digo penal mexicano fue 
promulgado en 1871.34 Durante el Porfiriato fueron promulgados dos C6digos de 

29 Vease C. Roumagnac, Matadores de mujeres, Libreria de C. Bouret, Mexico, 1910, pp. 263, en 
Misceldneas Juridicas, vol. 19, Escuela Libre de Derecho, M6xico. 

3'0 Citado por A. Quiroz, J. G6mez Robleda y B. Argfielles, Tendencia y ritmou de la criminalidad en 
Mexico, D. IF, Instituto de Investigaciones Estadisticas, Mhxico, 1939, p. 92. 

31 Sobre este tema, vease tambiCn C. Roumagnac, I,a estadistica criminal en Mixico, Imprenta de 
Arturo Garcia Cubas, Mexico, 1907. 

32 L. M. del Pont, Los criminologos (Losfundadores, el exilio espanol), Universidad Aut6noma Metropo- 
litana, Unidad Azcapotzalco, Mexico, 1986, p. 39. 33 Sobre la aplicaci6n del sistema antropometrico de Bertillon en Mexico, vease C. Roumagnac, 
IElementos de policia cienlifica, Editorial Botas, Mexico, 1923. 

34 Entre 1821 y 1871, los delitos en materia penal fileron juzgados en cada estado por un "derecho 
de transici6n" en el que segufan teniendo vigencia las legislaciones espaiiolas que habian sido utiliza- 
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Procedimientos Penales, en l880 y 1894. con estas reforrnilaciones, el c6digo de 1871 
sobrevivi6 a la Revoluci6n de 1910 y tuvo vigencia hasta 1929, momento en el 
que se elabor6 uina nueva legislaci6n penal. El c6digo de 1929, tambi6n Ilainado 
de Almaraz, tiene gran intere's para el tenia que se discute en este ensayo en la 
medida en qtue se inspir6 en La doctrina de la escuela positiva italiana.35 Este co6di 
go fue dlerogado en 1931,36 fecha cn qtue entr6 en vigencia el que actualmente 
nos rige, modlificado por Ia reforma de 1984. 

Segiin L. Garrido, el C6digo Penal de 1931 no abandon6 la inlfluencia de la es- 
cuela positivista italiana al retomar lai noci6'n del estado peligroso. Esta constataci6n 
es corrolborada por autores contemporaneos. Eni efecto, en un estudio acerca de la 
imputabilidad penal, Alvaro Bunster se nala que tanto el C6digo positivista de 1929 
comno el C6digo de 1931 (hasta la refoirna de 1984) Ihicieron sujetos de responsa- 
bilidad penal a aquellos individuos qlue estaban coimprendidos deentro del estado 
pelicgroso; Cs decir, los locos, los toxic6nmanos, los alcoh6licos, los menores delinicuen- 
tes. 3 Estat orientaci6n, piresente cii las dos legislacionies, estuvo basada cn cl con- 
cepto clave de defensa social de acuerdo con el cual, inldepeiidientemente de si era 
posible im-putal una responsabilidad penal a un sujeto que no er?a cousciente de 
sus actos, la sociedad tenia el derecho (lC ser protegida de los individuos inclina- 
(los a atentar conitra ella. 

De acuerdo con Luis Garrido, la innovaci6n del C6digo de 1931 no fue pues 
revertir fntegraniente los principios positivistas, siilo (lar entrada a otias corrientes 
juriidicas. Esta apertura obedecid tainto a la necesidad de elaborar riiia legislacio6n 
acor-de con la irealidad social y politica de Mexico, como a la iinposibilidad de fun- 
dar la construcci6n de uni c6digo penal en una sola cloctrinaA38 En palabras de 
L. Garrido: 

das durante la epoca colonial; en particular, las Siete Partidas. Si bien existe un buen trabajo sobre la 
historia del derecho civil en M6xico entire 1821 y 1871, faltan historias regioniales detalladas acerca de 
la evoluci6n del derecho penal durante el mismo periodo. VWase M. R. Gonzilez, El derecho civil en i- 
xico, 1821-1871 (Apuntes Para su estudio), tUNAM, Mexico, 1988. 

M En el contexto de este enisayo no es posible abordar en detalle la naturaleza del C6digo Penal 
de 1929 ni las causas de su derogaci6n. Baste sefialar que fue un c'odigo basado en las teorfas de "la 
defensa social" y de la "peligrosidad" como 6inicas bases para la sanci6n. Para sus criticos, estas teorfas 
enitraban eni contradicci6n con los principios d( clasificaci6n y denotaci6n de los delitos que retoma- 
basi la traclici6n de 1871. Asi, de acuerdo con un articulo critico de F. Gonzalez de la Vega publicado 
en Griminalia en 1934, "Ia superposici6n extralogica y arbitraria de principios contradictorios, no ar- 
monizados sinteticamente, present6 al C6digo afortunadamente derogado, ante la concienciajuridi- 
ca general, como un ensayo difYcil de interpretar y como un conjtunto de disposiciones t6cnicamente 
dispersas a pesar de coexistir en un solo cuerpo legal, lo que impedia toda politica realista enfrente 
del crimeni y del delincuente". F. Gonzalez de la Vega, "Fue necesario derogar la legislaci6ni penal de 
1929", Criminalia, aijo I, nfim.12, Mexico, agosto de 1934, p. 92. VWase tambi6n R. Carranca y Trujillo, 
"Historia del Derecho Penal en Mexico", Criminalia, aiio III, nim.7, Mexico, marzo de 1937, pp. 222-223. 

36Jose? Anmaraz impugn6 las bases sobre las cuales sejustific6 esta derogacion, asi como la orienta- 
ci6n que se dio al C6digo penal de 1931. Vase J. Almaraz, Algunos errores v absurdos de la legislaci6n 15e- 
nal de 1931, edici6n particular, Mexico, 1941. 

37 A. Bunster, "En torno a la impputabilidad penal", Revista de Investigacwoncs Jundicas, Escuela Libre 
de Derecho, aiio 11, nimero 11, Mexico, 1987, pp. 131-149. M Acerca de este argumento, v6ase J. A. Vivo, "La reforma penial en Mexico", Criminalia, aflo III, 
nsim. 9, MCxico, mayo de 1937, p. 259. 
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los que intervinimos en la confecci6n del documento legislativo, no vaciamos en el 
nuestras preocupaciones de escuela o doctrina, pues hubieramos faltado a nuestro 
prop6sito y a nuestro deber elemental de hacer una ley para Mexico. Los c6digos no 
deben servir para exponer los principios personales de sus autores, pues el libro y la 
catedra son los campos indicados para desarrollar dichos esfuerzos intelectuales.39 

En el ambito "del libro y la catedra", la influencia del positivismo italiano fue, en 
efecto, clara despues de la promulgaci6n del Codigo Penal de 1931. Ademas de 
que la nueva legislaci6n penal reproducia muchos de los principios contenidos en 
el C6digo Almaraz, a partir de los anos treinta comenz6 a cobrar gran importan- 
cia el estudio del fen6meno delictivo desde la perspectiva positivista. En septiem- 
bre de 1933 se inici6 la publicaci6n de la revista Criminalia, en donde era clara la 
preocupaci6n por definir el caracter delincuente a trav6s de la "biologia crimi- 
nal", asi como la preocupaci6n por examinar el medio social en el que se propa- 
gaba la delincuencia. 

En el segundo numero de Criminalia, L. Garrido expresa claramente esta doble 
preocupaci6n de los criminologos por el estudio del "mundo interior y del mundo 
circundante del delincuente, pues todo hecho humano es un producto del tem- 
peramento y caracter del sujeto y del medio en que actfa. La represi6n clasica 
que graduaba las penas atendiendo a la gravedad del delito, no siempre era paralela 
a la personalidad del infractor. El nuevo derecho criminal aumenta la punibilidad 
cuando el delito proviene de las disposiciones del delincuente".40 Como muchos 
de sus contemporaneos, este celebre abogado insistia en la necesidad de dotar a 
la Penitenciaria de la ciudad de Mexico con un anexo psiquiatrico al que estaria 
integrado un servicio de "biologia criminal", cuyo objetivo seria obtener "datos 
t6cnicos acerca de la causalidad del delito y de la determinaci6n de los caracteres 
individuales (biologicos y patologicos), pues de otra suerte la etiologia criminal 
no se puede precisar ni las posibilidades de reeducaci6n del delincuente".41 

Para el distinguido jurista F. Gonzalez de la Vega, que public6 en 1935 una 
obra clasica de derecho penal que ha sido reeditada innumerables veces,42 este 
servicio de biologia criminal trataria de vincular el acto criminal con la naturaleza 
biologica del delincuente mediante la conjunci6n de los "m6todos de la biologia 
hereditaria, de la psiquiatrfa, de la psicologia, de la antropologia y de la sociolo- 
gia, que muestran las tendencias, los rasgos hereditarios asi como la clase del me- 
dio externo en el sentido mds extenso".4: El entusiasmo por asimilar la perspecti- 
va de diversas disciplinas lleg6 a tal punto que algunos fundadores de Criminalia, 
que habian contribuido a elaborar el C6digo de 1931 y que impartian clases de 
derecho en la universidad, declararon que en el nuevo enfoque que se aplicaria 

3"' L. Garrido, "La politica y la filosofia en el C6digo Penal de 31", Criminalia, ano I, nlm. 12, M- 
xico, agosto de 1934, p. 93. 40 L. Garrido, "El servicio de biologia criminal", Criminalia, afio I, num. 2, Mexico, octubre de 
1933, p. 13. 41 Ibidem, p. 13. 

42 F. Gonzilez de la Vega, Derecho penal mexicano. Los delitos, Porr6a, Mexico, 1990. 
43 F. Gonzailez de la Vega, "La esterilizaci6n y castraci6n de los delincuentes", Criminalia, afio III, 

num. 8, Mexico, abril de 1937, pp. 251-252. 
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al estudio de la criminalidad, las ciencias humanas ocuparian un lugar mas impor- 
tante que el derecho penal. Desde esta perspectiva, se retomaron algunas de las 
ideas que el penalista espanol Jim6nez de Asfia expuso en su obra El nuevo derecho 
penal, en relacion con la necesidad de formar un nuevo tipo de funcionario judi- 
cial. En palabras de este autor, "los nuevos jueces no seran juristas, sino antrop6- 
logos, psic6logos, psiquiatras; verdaderos medicos sociales, en fin. Deber-an poseer, 
por consiguiente, una s6lida cultura antropol6gica, psicologica y psiquiatrica; y 
aunque suene a sacrilegio en los oidos contemporaneos, lo que menos precisartn co- 
nocer es el Derecho".44 

Disminuir la importancia de la l6gica legalista y renunciar a la "neutralidad" 
juridica en aras de la aceptaci6n de otras racionalidades es, como lo ha sefialado 
J. Shklar, un anatema para aquellos que han sido formados como abogados.45 No 
deja de ser sorprendente el hecho de que los connotados juristas que fundaron 
Criminalia hubieran desvirtuado el lugar del derecho, otorgando un lugar sin pre- 
cedentes a las disciplinas que determinarian los condicionantes biol6gicos y socia- 
les de la criminalidad. Sin embargo, su interes por humanizar el sistema de justicia 
y la legislacion penal fue tal, que la necesidad de integrarl la perspectiva de las cien- 
cias humanas se impuso sobre otras consideraciones. Para estos autores, la pers- 
pectiva de las ciencias humanas contribuiria sustancialmente a cuestionar desde 
un nuevo angulo la pena de muerte, asi como a "abolir los castigos crueles, acabar 
con procedimientos investigatorios torturantes, reformar los sistemas penitencia- 
rios, ver en cada acusado un hombre, individualizar las penas".46 

La corriente criminol6gica que predomin6 en M6xico aproximadamente entre 
los anos veinte y los anos sesenta de este siglo tendi6 a establecer una diferencia- 
ci6n entre los hombres inclinados naturalmente hacia el crimen y los hombres 
"honrados". Se consider6 que los primeros eran seres que habian permanecido en 
un estado "salvaje", mientras que los segundos habian accedido a la civilizaci6n: 
"la criminalidad no es mas que la infancia prolongada, o mejor dicho el salvajis- 
mo superviviente",47 sefialaba un articulista de Criminalia retomando las ideas de 

44 R. Carrancia y Trujillo, "El psicoanalisis en el examen de los delincuentes", Criminalia, aiio I, nium. 
9, Mexico, mayo de 1934, p. 65 (las cursivas son nuestras). 45 La tesis de Shklar en este importante libro es que la rigidez de las categorias del pensamiento 
legalista ha encerrado al derecho en un universo que 1no admite la injerencia de consideraciones de 
orden social, moral o politico, aun cuando estas consideraciones integren el contexto dentro del cual 
existe el derecho: "El derecho esti dotado de su propia aut6noma e integral historia de su propia 
'ciencia' y de sus propios valores, y se lo trata como un inico 'bloque' hermeticamente cerrado a la 
historia social general, a la teoria social general, a la politica y a la moral. Los hgbitos mentales adecua- 
dos, dentro de estrechos limites a los procedimientos de los tribunales de derecho en los sistemas ju- 
rfdicos mis estables, se han desarrollado a fin de suministrar una teoiia del derecho y una ideologia 
juridica con todo un sistema de ideas y de valores. Este procedimiento ha sido de gran utilidad para 
sus propios fines: su objeto es preservar el derecho de consideraciones extraiias, pero ha terminado 
por separar el pensamientojuridico de todo contacto con el resto del pensamiento y de la exper-ien- 
cia hist6ricas". Esta tesis fue desarrollada desde la perspectiva de la filosofia juridica y de la historia, y 
no file bien recibida por el gremio de los abogados estadunidenses, que respondieron con vehemen- 
cia a la critica de Shklar.J. N. Shklar, Legaisnm (1964), Bibliogrifica Onmeba, Buenos Aires, 1968, p. 16. 

46 A. R. Vela, "Delitos e imprudencias", Criminalia, ano I, num. 3, Mexico, noviembre de 1933, p. 19. 
47 R. Guerra Salinas, "Clasificaci6n de los delincuentes", Criminalia, afio 1, num. 11, Mexico, julio 

de 1934, p. 87. 
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Lombroso. La problematica del salvaje-criminal no aparece desvinculada de otro 
tema que tambien fue examinado por diversos autores durante la primera mitad 
de este siglo en Mexico: la defincion del calrcter nacional. Al igual que Julio Gue- 
rrero, los autores que anos despu6s se interrogaron acerca del caracter nacional 
(lesde la perspectiva de la sociologia criminal siguieron estableciendo un vinculo 
entre el legado hist6rico prehispanico y colonial, y el "salvajismo" que caracterizaba 
a la sociedad mexicana,48 misino que se manifestaba a trav6s de las modalidades 
dte la criminalidad. 

Empero, los seguidores del positivismo italiano no establecieron una relaci6n 
univoca entre la criminalidad, el salvajismo y la pobreza. En algunas de sus publi- 
caciones, la preocupaci6n por comprender el fenomeno delictivo y transformar el 
sistema de justicia estuvo ligada a la constatacion de que en M6xico se habia desa- 
rrollado una "criminalidad oculta" que constituia una "instituci6n mns poderosa y 
mas habil que la administraci6n de la justicia". Esta criminalidad "oculta" estaba 
referida al hecho "de que peligrosos delincuentes hayan tenido en sus manos pues- 
tos elevados del gobierno y hayan sido los responsables de las mas serias lesiones a 
los intereses de la sociedad".4"! En efecto, ademas de estar peisuadidos de que la 
criminalidad iba en aumento y de que las autoridades eran incapaces de frenarla, 
los inodernos criminologos denunciaron la corrupcion de los funcionarios como 
una formna de delincuencia con la que habia que acabar. Lejos de volverse compli- 
ces de la situaci6n, estos autores afirmaban que no permanecerian 

en silencio ante una realidad conocida por la mayoria del piublico, que constituye 
otro indice de las graves formas de criminalidad que existen en nuestro pais. Nos re- 
ferimos al hecho diariamente observado de los funcionarios publicos carentes de 
toda honorabilidad en el manejo del dinero del Estado; este filtimo caso es repre- 
sentativo de una de las formas mis graves de delincuencia, cual es la de que el crimi- 
nal llega a ocupar puestos elevados de gobierno para enriquecerse robando el dine- 
ro que, en iultima instancia, es del pueblo.5) 

Un elemento que, a fines de los anos treinta, contribuy6 a consolidar en forma 
definitiva las ideas de la escuela positivista italiana entre los abogados y cientificos 
sociales mexicanos interesados en el analisis de la criminalidad, fue la llegada de 
destacados penalistas y criminologos espanoles en el exilio.51 En su estudio sobre 

48 Los autoI-es del libro Tendencia y ritmo de la cririnalidad... sefialan que la actitud de "desprecio 
hacia la vida" que es caracteristica de los mexicanos constituye "la herencia de quienes dieron a la 
Historia, por una parte, los sacrificios humanos, y por la otra, la Inquisici6n". A. Quiroz, J. G6mez Ro- 
bleda y B. Argilelles, op. cit., pp. 135-136. 

49 Ibidem, p. 134. 50 IbideW, p. 135. 
51 En la obra de referencia acerca de las aportaciones intelectuales y artisticas del exilio espafiol en 

Mexico se nos informa que una de las funciones mas importantes de los juristas exiliados fue la ense- 
fianza del derecho en la Escuela Nacional de Jurisprudencia de la Universidad. Haciendo referencia a 
Martinez Baez, Reyes Nevares senala en este sentido que a principios de los afnos veinte la formaci6n 
de los abogados mexicanos estaba marcada casi exclusivamente por la influencia francesa. A mediados de 
esta misma decada comenz6 a asimilarse tanto la influencia italiana en el terreno del derecho civil, 
penal y procesal, como la influencia alemana. Su interpretaci6n es que los profesores espafioles refor- 
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esta cuesti6n, Luis Marco del Pont senala que sin conocer la influencia del positi- 
vismo italiano y la influencia de los exiliados espanoles moldeados por esta "no se 
podria comprender cabalmente la historia de la criminologia latinoamericana".52 
Desde esta perspectiva, destaca en primer termino el impacto de la obra de Luis 
Jimenez de Asua que paso poco tiempo en Mexico y que se exili6 definitivamente 
en Argentina, en donde se apart6 de los postulados positivistas.13 En segundo 
termino, la influencia que tuvieron en M6xico las catedras y las conferencias impar- 
tidas por Mariano Ruiz Funes (Premio Lombroso, 1927)54 y Constancio Bernaldo 
de Quir6s.)55 Asimismo, menciona a Francisco Blasco y Fernandez de Moreda que 
vivi6 en Mexico entre 1941 y 1952; a Victoria Kent, que a partir de 1949 capacit6 
al personal de prisiones mexicanas y alent6 los estudios acerca de la delincuencia 
femenina; y a MarianoJimenez Huerta que lleg6 a M6xico en 1938. Este grupo de 
distinguidos intelectuales espafioles mantuvo un vinculo importante con el grupo 
que fund6 Criminalia, en particular con Luis Garrido,56 y con otros connotados 
maestros de la Escuela Nacional de Jurisprudencia de la Universidad, como Lucio 
Mendieta y Nifiez. 

zaron este movimiento de renovaci6n de corrientesjuridicas en la ensenanza del derecho, acentuando la 
influencia del positivismo italiano en el terreno del derecho penal y de la criminologia. S. Reyes Ne- 
vares, "Juristas, economistas, soci6logos", en El exilio espaiol en Mexico, 1939-1962, Fondo de Cultura 
Econ6mica, Mexico, 1982, pp. 570-571. 

52 L. M. del Pont, (p. cit., p. 195. 53 Al final de su trayectoria intelectual y profesional, Luis Jimenez de Asua sigui6 reconociendo la 
importancia de los postulados de Lombroso en el terreno de la criminologia, pero cuestion6 la in- 
fluencia del positivismo en el ambito del derecho penal: el positivismo, sefial6, "ha pretendido transfor- 
mar el derecho penal; pero en este aspecto juridico el 'positivismo' paraliz6 el progreso dogmitico de 
nuestra disciplina, y mal utilizado por quienes en principio son sus enemigos, puede poner en peligro 
el Derecho liberal que la escuela 'clasica' construy6". En suma, afiadi6 el mismo autor, al positivismo 
"Ie debemos gratitud por haber introducido en el dominio juridico-penal elementos de realidad que 
el relativista del derecho-ley repugna, pero no podemos hacer mas que proclamar ese agradecimiento. 
En cambio la Criminologia que Lombroso cre6, de escaso contenido ain [...] podra tragarse al Dere- 
cho penal cuando aumente en volumen y desaloje del alma de las gentes el ansia expiacionista en que 
se funda la desvalorizaci6n altijuridica del delito y eljuicio de reproche de la culpa del delincuente". 
L.Jimenez de Asiia, I,omnbroso, Editorial La Universidad, Buenos Aires, 1944, p. 115 (este libro esti de- 
dicado a Rafael Salillas, Constancio Bernaldo de Quir6s y Mariano Ruiz Funes). 

54 Mariano Ruiz Funes lleg6 a Mexico en 1939. A traves de su obra, profundamente marcada por 
el positivismo italiano, articul6 una concepci6oi del delito y de la pena que reflej6 un claro humanis- 
mo referido a nociones sociol6gicas. Una de sus aportaciones mis importantes fue sefialar que la cri- 
sis del derecho penal significaba un apartamiento de la "moral" por parte de la sociedad. Desde esta 
perspectiva consider6 que el derecho penal era la disciplina mas pr6xima a la sustancia medular del 
ser humano, por lo que el estudio de sus vicisitudes tenia capital importancia. En reconocimiento a su 
trayectoria como pensador juridico y crimin6logo fue nombrado miembro de numero de la Acade- 
mia Mexicana de Ciencias Penales en 1941. S. Reyes Nevares, op. cit., pp. 586-587. r5 Ademis de haber sido un destacado profesor universitario en Mexico, donde se exili6 en 1945, 
es importante destacar que en Espafia, C. Bernaldo de Quir6s habia traducido al espafiol algunas de las 
obras mas importantes de la escuela positivista italiana. Vease C. Lombroso, El delito. Sus causas y reme- 
dios, trad. C. Bernaldo de Quir6s, Libreria General de Victoriano Suarez, Madrid, 1902; E. Ferri, Los delin- 
cuentes en el arte, trad. C. Bernaldo de Quir6s, Libreria General Victoriano Suarez, Madrid, 1899. 

56 Luis Garrido fuie un destacado abogado penalista que a traves de la catedra, de innumerables 
publicaciones y de la formaci6n de diversas instituciones, impuls6 la reflexi6n acerca de lajusticia en 
Mexico. Fure uno de los miembros fiindadores de Criminalia, presidente de la Academia Mexicana de 
Ciencias Penales (creada en 1941) y rector de la Universidad Nacional Aut6noma de Mexico. 
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5. LA SOCIOLOGIA CRIMINAL EN LA UNIVERSIDAD57 

El 11 de abril de 1930 fue creado el Instituto de Investigaciones Sociales de la 
Universidad Nacional Aut6noma de Mexico.58 La finalidad explicita con que fue 
creado, segun senala L. Mendieta y Nufiez, obedecio a la necesidad de que "nuestro 
maximo centro de cultura tuviese un organismo destinado a la investigaci6n y al 
estudio cientifico de la realidad social de Mexico; pero no con fines de especulaci6n 
y de abstracci6n puras, sino dentro de un riguroso sentido vital".5'9 El proposito de 
realizar estudios que tuvieran utilidad inmediata en la resolucion de los problemas 
mas importantes del pais gui6 los trabajos del Instituto durante los anos treinta y 
cuarenta. En terminos generales, la mayor parte de las investigaciones que fueron 
terminadas durante este periodo giraron en torno al problema de la heteroge- 
neidad 6tnica y cultural de los mexicanos.fi 

En los trabajos acerca de la cuestion indigena es posible identificar una ten- 
dencia a vincular la sociologia y el derecho. En efecto, la idea de crear un Institu- 
to de Investigaciones Sociales surgi6 y fue impulsada por abogados que estaban 
inmersos en la reflexi6n acerca del papel del derecho en la construcci6n de una 
sociedad mas justa.61 La manera en que estos abogados y cientificos sociales abor- 
daron el problema de la relaci6n entre el derecho y lajusticia desde la 6ptica so- 
cial reflej6 la influencia del positivismo italiano, que los fundadores y colaborado- 
res de Criminalia se habian encargado de difundir y sistematizar desde 1933 y que 

57 Este analisis esta basado en los primeros materiales de investigaci6n publicados por el Instituto 
de Investigaciones Sociales de la IJNAM; en el archivo fotografico del mismo Instituto, que conserva el 
material a partir del cual se realizaron las investigaciones sobre sociologia y antropologia criminal; en 
los volimenes que recogen las contribuciones de los investigadores en los primeros Congresos Na- 
cionales de Sociologia; finalmente, en algunos de los libros publicados por el grupo de investigadores 
que desarroll6 el estudio de la sociologia criminal en la Universidad. 

58 Vease A. Loyo, G. Guadarrama y K. Weissberg, "El Instituto de Investigaciones Sociales y la So- 
ciologia Mexicana (1930-1990)", en La sociologia mexicana desde la Universidad, Instituto de Investiga- 
ciones Sociales, UINAM, Mexico, 1990. 

50 L. Mendieta y Niuiez, Memmria del Instituto de Investigaciones Sociales, Imprenta Universitaria, Me- 
xico, 1948, p. 5. 

6( El producto de las investigaciones realizadas entre 1939 y 1947 fueron una Carta etnogrifica de 
la Republica mexicana, una serie de monografias sobre las razas indigenas, un Atlas etnogrifico de la 
Republica mexicana, una investigaci6n biotipol6gica sobre las razas indigenas de Mexico, un estudio 
sobre la habitaci6n indigena. Asimismo se realiz6 la Exposici6n Etnogrfifca de la Universidad Nacio- 
nal Aut6noma de Mexico con una colecci6n fotogrifica de los tipos indigenas. Ibidem, pp. 8-15. 61 En una reflexi6n acerca del papel del derecho en la sociedad mexicana de los aflos treinta, 
L. Mendieta y Niiiez hace seiialamientos importantes en torno al problema de la justicia social: "El 
Derecho ha sido hasta ahora, el protector de los intereses de las clases privilegiadas. A pesar de todas 
las apariencias democraticas, ha sido dictado por esas clases en su provecho exclusivo, pues aun 
cuando ciertos preceptos parecen proteger a los humildes intereses de los desvalidos, se cuidaron de 
establecer en la ley el ir6nico principio del derecho de renunciar al derecho, a fin de que les fuera fa- 
cil, en el campo econ6mico, obligar al proletariado a cefiirse a su capricho dentro de un marco de le- 
galidad indiscutible. Pero la idea inmortal dejusticia, no de unajusticia al servicio de los intereses de 
un solo grupo, sino de unajusticia social, que abarque todos los intereses, que proteja al debil en con- 
tra de las brutalidades del fuerte, se abre paso, en nuestro pals, como en todos los paises civilizados de 
la Tierra, y logra, lenta y dolorosamente, apuntar sus conquistas en la letra de los C6digos y, lo que es 
mis dificil ain, llevarlas al terreno de las realidades". L. Mendieta y Nufiez, Hacia una nueva Escuela de 
Dereclho en Mdxico, Imprenta Mundial, Mexico, 1935, pp. 7-8. 
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la influencia del exilio espafiol reforz6 a finales de los anos treinta y principios de 
los cuarenta. 

Es importante sefialar que Lucio Mendieta y Nnfiez, director del Instituto entre 
1939 y 1964, estuvo cerca del grupo que form6 Criminalia, en particular de Luis 
Garrido y Raul Carranca y Trujillo.62 Asimismo, en la Escuela Nacional de Jurispru- 
dencia de la Universidad entr6 en contacto estrecho con los profesores espainoles 
exiliados. Por otra parte, fue amigo cercano de Alfonso Quiroz Cuar6n, el crimin6- 
logo mexicano mas importante en lo que va de este siglo, de quien publico innume- 
rables trabajos tanto en la Revista Mexicana de Sociolofia como en los primeros 
numeros de Estudios Sociol6gicos, y en los Cuadernos de Sociologia del Instituto.63 Final- 
mente, dentro del Instituto integro un grupo de trabajo en torno a la sociologia 
criminal formado por el abogado Hector Solis Quiroga y por tres investigadores que 
se especializaron en cuestiones etnicas: Francisco Rojas Gonzalez, Rene Barragan 
Aviles y Roberto de la Cerda. 

El grupo de investigadores que desarrollaron la problematica de la sociologia 
criminal estableci6 una diferenciaci6n entre esta disciplina, la criminologia y el 
derecho penal, tomando como punto de referencia la obra de Enrique Ferri,64 
uno de los continuadores de la corriente lombrosiana en Italia. De acuerdo con la 
definici6n del investigador H6ctor Solis Quiroga, la sociologia criminal "se llama 
Sociologia porque estudia los hechos sociales, las interacciones humanas, el real 
acontecer colectivo y busca su comprensi6n, su entendimiento mediante el des- 
cubrimiento de su sentido y sus conexiones de sentido. [Y se califica de criminal, 
porque concreta su estudio a los hechos delictuosos, s6lo que considerados en su 
masa o totalidad".f Seguin el mismo autor, el campo de estudio de la criminologia 
era mas restringido en la medida en que abordaba el problema delictivo desde la 
perspectiva individual, con fines preventivos y, a diferencia de la sociologia crimi- 
nal, estaba ligada a disciplinas normativas como el derecho penal.66 Empero, para 
los estudiosos de la sociologia criminal, el estudio de la personalidad del delin- 
cuente era un elemento indispensable para entender las formas de criminalidad 
que predominaban en diversos grupos sociales y etnicos. Algunas de las contribu- 
ciones al Tercer Congreso Nacional de Sociologia (1952), consagrado al estudio 
de la sociologia criminal, aportan elementos para entender el equilibrio que para 
estos investigadores existia entre la personalidad criminal y el medio social. 

62 Este connotado abogado penalista tiene una obra importante referida al derecho penal y a 
la criminologia. En relaci6n con la sociologia criminal, cabe sefialar una obra publicada por la Escue- 
la Nacional de Ciencias Politicas y Sociales, en donde fue maestro, que esta dedicada a Luis Garrido: 
R. Carranca y Trujillo, Princpios de sociologia criminal, Escuela Nacional de Ciencias Politicas y Sociales, 
Universidad Nacional Aut6noma de Mexico, Mexico, 1955, p. 248. 

63 A. Quiroz Cuar6n, La criminalidad en la Repuiblica Mexicana, Biblioteca de Ensayos Sociol6gicos, 
Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Nacional, Mexico, 1958, p. 110. 64 E. Ferri, Sociologia criminal Centro Editorial de G6ngora, Madrid (s.f.). 

65 H. Solis Quiroga, "<Que es la sociologia criminal?", Revista Mexicana de Socioklgia, anio XXI, vol. 
XXI, num. 1, Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional de M6xico, Mexico, ene- 
ro-abril de 1959, p. 252. Del mismo autor v6ase tambien Introducci6n a la sociologia criminal, Instituto de 
Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional de Mexico, Mexico, 1962, p. 241. 

66 Ibidem, p. 255. 
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En la sesi6n inaugural de este Congreso, Luis Garrido sefialaba que: 

conocer al delincuente y comprender el delito desde los lugares donde se inlcuba, 
hasta sus iltimas manifestaciones, sirve no s6lo a la acci6n legislativa y persecutoria, 
sino tambien para la recta administraci6n de lajusticia penal. De otra suerte lajusticia 
tiene reminiscencias vindicativas y no responde a la moderna tecnica, que analiza la 
personalidad biopsfquica del agente delictivo y su conducta antisocial. Recordamos 
las bellas palabras grabadas al pie de la estatua erigida ell Verona al insigne funda- 
dor de la Antropologfa Criminal, Ce'sar Lombroso, que nos ensefian el camino: "Se 
asom6 con amor de cientifico a los abismos de todas las miserias morales, e irradi6 
de verdad la humanajusticia".67 

En los inicios de los anos cincuenta los estudiosos de la sociologia criminal segufan 
estableciendo una diferenciaci6n entre criminales natos y ocasionales, consideran- 
do que los primeros quedaban comprendidos dentro del estado peligroso: 

es indudable que la constituci6n perversa existe como realidad clinica; pues ni el le- 
gislador mas derechista ni el leguleyo mais reaccionario se atreverian hoy a negar 
que hay toda una clase de sujetos reincidentes, incorregibles y que, en ocasiones, 
hasta parecen caracterizados ffsicamente por cierto numero de estigrnas de degene- 
raci6n. Son los que la escuela positiva de criminologia llama criminales natos, los que 
fieron llamados locos morales cuando el dualismo espiritualista aceptaba la moral ab- 
soluta y permitia creer en la existencia de unas facultades morales susceptibles de 
perturbarse independientemente de las intelectuales. Hoy se les designa con el 
nombre de amorales, perversos constitucionales o inadaptables; porque parecen incapa- 
ces de distinguir entre el bien y el mal absolutos o relativos; porque no reconocen 
autoridad ni c6digo moral y s6lo ceden ante la fuerza bruta. Para ellos toda adapta- 
ci6n social es imposible, y la familiar es rudimentaria o falta tambien.i8 

L.a predisposici6n delictiva no se concibe ya, como lo fue bajo la influencia del 
darwinismo social, como una herencia ineludible sino mas bien como una incli- 
nacion o disposicion que puede ser reactivada o neutralizada por la influencia del 
medio social: "Como en el caso de la tuberculosis o la lepra, se acepta en la actua- 
lidad que lo que se hereda no es la enfermedad misma, sino una predisposici6n 
que crea puntos de menor resistencia al ataque del agente especifico".6" En efec- 
to, el reconocimiento de que la sociedad influia poderosamente sobre la persona- 
lidad criminal fue uno de los ejes conceptuales de los trabajos de sociologia cri- 
minal que comenzaron a realizarse en la Universidad. 

A fin de abordar cientificamente el estudio de la personalidad del individuo 
desde la perspectiva social, algunos investigadores propusieron aplicar un metodo 
de trabajo que fiera de lo particular a lo general. De acuerdo con el enfoque de 

67 L. Garrido, "Discurso pronunciado en la sesi6n inaugural del Tercer Congreso Nacional de So- 
ciologia", Estudios sodiol)gicos (Sociologia criminal), Tercer Congreso Nacional de Sociologia, Instituto 
de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Aut6noma de Mexico y Academia Mexicana de 
Ciencias Penales, Mexico, 1952, p. 17. 68 E. Urzaiz, "Delincuencia precoz", ibidem, p. 127. 69 Ibidem, p. 128. 

116 

This content downloaded from 193.54.67.91 on Wed, 13 Nov 2013 05:20:38 AM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


EL DETERMINISMO BIOLOGICO EN MEXICO 

la sociologia criminal se examinarian primero los delitos mismos, para despues 
pasar al analisis de la personalidad criminal, desde donde se abordaria la natura- 
leza de la criminalidad que caracterizaba a un grupo social determinado. A lo lar- 
go de estas etapas de la investigaci6n intervendrian tres disciplinas -la biblogia, 
la psicologia y la sociologia- que seguian siendo concebidas como los puntos de 
apoyo del derecho penal.70 

Examinar las "peculiaridades psicobiol6gicas de la personalidad cdel delincuen- 
te indigena" es una de las recomendaciones que R. de la Cerda, uno de los cola- 
boradores mas cercanos de L. Mendieta y Nifniez, hizo durante su intervenci6n en 
el Tercer Congreso de Sociologia.71 El especialista en esta cuesti6n destacaba la 
existencia de tres factores que provocaban la criminalidad indigena -el alcoho- 
lismo, la venganza y el conflicto con la cultura mestiza-, y seialaba que en ter- 
minos generales los indigenas se inclinaban mis a cometer delitos contra las per- 
sonas que contra la propiedad.72 Estas mismas ideas se anunciaban ya claramente 
en un trabajo anterior, que tiene especial significacion por haber sido la primera 
investigaci6n iniciada, realizada y publicada en el Instituto de Investigaciones So- 
ciales. Se trata de la obra Etnografia de Mexico que reiine cuarenta y seis sintesis 
monograficas de diferentes grupos etnicos en la Repiiblica mexicana.73 Las mo- 
nografias fueron realizadas entre 1939 y 1949. Cada una de ellas presenta infor- 
maci6n sistematizada acerca de las caracteristicas antropologicas y linguisticas de 
cada grupo, asi como acerca de sus formas de vida econ6mica, politica, social y 
cultural. En cada monografia se incluye una ficha en la que se describe la forma 
de criminalidad que predomina en el grupo. En la elaboracion de esta obra parti- 
ciparon tres investigadores del Instituto de Investigaciones Sociales -F. Rojas 
Gonzalez, R. Barragan Aviles y el anteriormente citado R. de la Cerda- que flue- 
ron apoyados directamente por L. Mendieta y Nifiez. 

Es importante sefialar que el hilo central de la investigaci6n estuvo determina- 
do por un criterio lingiistico y etnol6gico, y que un importante acervo fotografico 
apoy6 la realizaci6n del proyecto.74 Estas fotografias, algunas de las cuales se inclu- 

70 M. Herrera Figueroa, "La personalidad delincuente y el crimin6logo", ibidem, pp. 161-162. 71 R. de la Cerda, "La delincuencia en los grupos indigenas de Mexico", ibidem, p. 229. 
72 Ademfis del trabajo de este autor, el Tercer Congreso Nacional de Sociologia incluy6 otra ponen- 

cia de un profesor guatemalteco sobre delincuencia indigena, cuyas recomendaciones finales senalan 
"que los grupos indigenas de America tienen una realidad social iiiferior y diferente de la mestizo- 
criolla [...] que los estimulos de su propia realidad precolombina no han sido eliminados totalmente por 
muiltiples factores, entre los cuales el alcohol es uno de los que contribuyen al incremento de la de- 
lincuencia". J. del Valle, "Contribuci6n al estudio de la realidad y factores operantes en la delincuen- 
cia indigena", ibidem, p. 419. 

73 Etnografia de Mexico. Sintesis numongraicas, Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Na- 
cional Aut6noma de M6xico, 1957, p. 681. 

74 Debo a Margarita Morfin, coordinadora del Archivo Mexico Indigena del IISIJNAM, el haberme 
revelado la existencia de la colecci6n fotogrifica en la que se apoyaron las primeras investigaciones 
realizadas en el Instituto. Sin esta revelaci6n probablemente nunca me hubiera planteado una serie 
de preguntas acerca de la genesis de los estudios de sociologia criminal en la Universidad, ni hubiera 
emprendido el trabajo de leer los volimenes -que se conservaban en la vitrina de la Bibiloteca sin 
haber sido nunca abiertos -que recogen las aportaciones de juristas, antrop6logos, soci6logos y me- 
dicos a los primeros Congresos Nacionales de Sociologia. La selecciin de las fotografias estuvo a car- 
go de Margarita Morfin. 

117 

This content downloaded from 193.54.67.91 on Wed, 13 Nov 2013 05:20:38 AM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGiA 4/96 

yen en este ensayo, traducen la preocupaci6n por definir el grado y la naturaleza 
de la criminalidad de los grupos indigenas con base en un criterio en el que se 
conjugan lo social y el estudio de los determinantes biologicos. 

El tema de la humanizacion de lajusticia estuvo presente a traves de la discusi6n 
acerca del sistema penitenciario.75 En efecto, para los criminologos mexicanos de 
mediados de este siglo, la concepci6n de las carceles aparece mas ligada a la re- 
generacion que al castigo: 

La eficacia de la pena es palpable, cuando es justa y es adecuada al acto y cuando 
entrafia una influencia psicol6gica y pedag6gica en el espfritu de la colectividad. Es, 
por lo tanto, la pena un imperativo que debe cumplirse y que no sera eficaz cuando 
se base en acrecentar el sufrimiento del penado, porque se piensa que las penas mas 
duras y mas crueles, son las mas recomendables y que entre mas elevado sea el casti- 
go impuesto, mayor sera la fuerza inhibitoria para los demas, pero la experiencia 
nos demuestra, que lo que mas estimula y pone de actividad las inclinaciones prima- 
rias latentes, es un sistema penal empirico, rudo y brutal, contrario a la conciencia de 
la epoca.76 

Sin embargo, esta concepcion humanista del sistema penitenciario como instru- 
mento regenerador aparece ligada a una idea acerca de los orfgenes sociales de la 
delincuencia heredada del siglo anterior. En efecto, continuia vigente la idea de 
que las actividades delictuosas estan ligadas a la ociosidad y a la pobreza, cuya 
conjuncion es lo que se caracteriza como vagancia o parasitismo social.77 Con base 
en lo anterior, se piensa que la adquisici6n de un oficio o de una manera honesta 
de ganarse la vida en el contexto de un sistema penitenciario que reeduque a los 
reos es la soluci6n al problema de la reincidencia. Ahora bien, para nuestros mo- 
dernos crimin6logos, reeducar no implica dejar de castigar con dureza. 

Un ponente en el Tercer Congreso de Sociologia que tambien escribia regular- 
rnente en Criminalia, A. R. Vela, defini6 la vagancia en su sentido penal en los si- 
guientes terminos: "s6lo se reputa vago, al que no se ocupa de algo licito que le 
permita, parcial o totalmente, atender a las necesidades vitales propias y de los su- 
yos, en su caso, porque no quiere hacerlo, no obstante que carece de medios de 
subvenir a sus exigencias biol6gico-sociales, convirtiendose asi en un parasito, en 
un gravamen familiar y del grupo al que pertenezca".78 De acuerdo con este autor, 
la vagancia esta ligada a una condici6n psicologica de los individuos, pues entre los 

75 A la Revoluci6n de 1910 y a la promulgaci6n de la Constituci6n de 1917 sobrevivieron dos dis- 
posiciones penales vigentes con anterioridad: la Circel de Belen (prisi6n preventiva y penitenciaria 
destruida en 1933) y la Penitenciaria de la Ciudad de M6xico creada el 29 de septiembre de 1900. 
Vease J. A. Ceniceros yJ. Pifia Palacios, "Las prisiones en Mexico. Sus problemas en el Distrito Fede- 
ral", Esludios SocioiSgicos, 1952, pp. 327-335. 

76J.J. Gonzilez Bustamante, "La delincuencia femenina", ibidem, p. 285. 
77 Acerca de la vagancia como forma de criminalidad en el siglo XIX, vease S. M. Arrom, "Vagos y 

mendigos en la legislaci6n mexicana, 1745-1845", Memrria del IV Congreso de Hisloria del Derecho Mexica- 
no, tomo I, IJNAM, Mexico, 1988, pp. 71-87; y A. Padilla Arroyo, "Criminalidad, carceles y sistema peni- 
tenciario en Mexico, 1876-1910", tesis para optar por el grado de doctor en historia, El Colegio de 
Mexico, Mexico, 1995. 

78 A. R. Vela, "Vagancia y malvivencia", Tercer Congreso..., op. cil., pp. 296-297. 
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vagos se cuentan aquellos que presentan "incipientes desarreglos psiquiatricos"; 
concretamente, las personas "incapacitadas para lievar lna vida normal, bajo el as- 
pecto laborante, como los bradiquineticos, los bradipsiquicos, los que carecen de 
normalidad en los mecanismos atentivos, memoriativos, afectivos, intelectivos, etc., 
ciertos abfilicos y, en general, personas con anormalidad psiquica no suficientemen- 
te acusada, para ser susceptible de captaci6n por los profanos".79 Estos vagos "natos" 
o psicol6gicamente orientados hacia el parasitismo social, se confunden facilmente 
con los vagos ocasionales, por lo que tanito los encargados dejuzgar como de reedu- 
car a estos individuos deben auxiliarse de la psiquiatria.8" Al mismo tiempo que 
defiende un sistema penitenciario orientado hacia la rehabilitaci6n, este autor hace 
una propuesta implacable para sancionar a los vagos "natos", en la que se con- 
templa el trabajo obligatorio, el encarcelamiento indeterminado y la reclusi6n psi- 
quiitrica.8' 

Un filtimo aspecto de los estudios de sociologia criminal realizados en la Uni- 
versidad en los inicios de los anos cincuenta, que merece ser senalado, es el inte- 
res por los estudios craniometricos de los grandes delincuentes. El gran promotor 
de estos estudios fue el c6lebre crimin6logo Alfonso Quiroz Cuaron quien, como 
invitado al Tercer Congreso Nacional de Sociologia, present6 una extensa inves- 
tigaci6n del craneo de un conocido delincuente de la epoca porfiriana.82 Al obte- 
ner el craneo de este criminal a traves de J. A. Ceniceros, Quiroz realiz6 una serie 
de mediciones y comparaciones que acompan6 de una investigaci6n detallada de 
la biografia, el proceso de captura, la condena y la ejecuci6n de J. J. Negrete, tam- 
bi6n llamado El Tigre de SantaJulia. Haciendo referencia a los nuevos representan- 
tes de la escuela criminol6gica italiana (Niceforo, De Sanctis y Di Tullio), Quiroz 
establece una relaci6n proporcional entre las filertes tendencias delictivas presen- 
tes en este individuo y el bajo grado evolutivo de su personalidad que lo llevaba a 
experimentar placer al hacer "el mal por el mal". Lo anterior es considerado el 
producto de rasgos biol6gicos hereditarios, exacerbados por el medio social. 

Quiroz sefiala que, como la obra de Lombroso habia sido criticada y superada, 
los nuevos estudios criminologicos estarian basados en una nueva disciplina -la 
"biotipologia criminal"-, que constituia la iltima etapa cientifica de la antropo- 
logia criminal.83 Desechando el concepto lombrosiano tde "criminal nato", la nueva 
disciplina proponia una noci6n mas amplia para analizar la personalidad delincuen- 

79 Ibidem, p. 297. 80 A pesar de que son bien conocidas las ideas de M. Foucault en torno a esta cuestion, quizi vale 
la pena recordar brevemente que para este autor una de las grandes transformaciones que se intro- 
ducen con la creaci6n del sistema penitenciario en la (epoca modetrla es el abandono de la tortura fi- 
sica y el inicio de una nueva forma de castigo orientada hacia la interioridad psiquica y moral de los 
delincuentes. Vease M. Foucault, Vigilary casligar. Nacimiento de la prision, Siglo XXI Editores, Mexico, 
1995. 

81 A. R. Vela, "Vagancia y malvivencia", ibidem, p. 307. 82 A. Quiroz, L. Martinez, "El Tigre de Santa Julia, J. de Jesus Negrete, delincuente constitucional, 
por tendencia o por diatesis criminal", Tercer Congreso.., op. cit., pp. 373-403. 8: Desde la nueva perspectiva, se define la antropologia criminal como la disciplina que, a partir 
de la experimentaci6n y la observaci6n, estudia el "fen6meno de la criminalidad bajo el punto de vis- 
ta biol6gico y social, sobre la base del conocimiento de la personalidad del delincuente, en sus muilti- 
ples relaciones con las leyes penales y con la vida social". Ibidem, p. 390. 
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te: la "constituci6n delincuencial". Los criminales constitucionales desarrollaban 
rasgos atavicos que podian ser fisicamente identificados, y que los diferenciaban 
de los criminales ocasionales y de los enfermos mentales aunque todos hubieran 
cometido el mismo delito. Al adentrarse en el estudio de las caracteristicas morfo- 
logicas de la estructura 6sea y del cerebro de los criminales constitucionales, los 
estudios craniometricos contribuirian a "orientar al juez en la correcta sancion 
que debe imponer para la segura defensa de la sociedad y el tratamiento del de- 
lincuente, fines supremos que persigue laJusticia a traves de la individualizaci6n 
de la sancion, que permite diferenciar al delincuente, del delincuente enfermo 
mental y del enfermo mental delincuente; clasificacion que es importantisima, ya 
que para cada uno de estos grupos el tratamiento penal y criminologico es dife- 
rente".84 En relacion al Tigre de Santa Julia, el minucioso estudio realizado por 
Quiroz concluy6 que se trataba de un delincuente constitucional y no de un enfer- 
mo mental. 

6. CONCLUSIONES 

No deja de ser parad6jico que en un Congreso Nacional de Sociologia realizado 
en Mexico en 1952, al que asistieron renombrados abogados y cientificos sociales, 
fuera presentado un estudio craniom6trico que recuerda las investigaciones dar- 
winistas realizadas en la regi6n andina en los uiltimos aios del siglo XIX. Esta pa- 
radoja pone de manifiesto que el determinismo biologico fue una corriente de 
pensamiento cuyas premisas fundamentales fueron reformuladas por la sociologia 
criminal en la primera mitad del siglo xx. Sin embargo, a partir de los anos sesen- 
ta, la sociologia criminal dejo dle ser desarrollada en el ambito acad6mico, sin haber 
sido objeto de una critica abierta por parte de las nuevas generaciones de sociolo- 
gos yjuristas. Este hecho tuvo, en mi opinion, dos consecuencias importantes. 

La primera de ellas, como lo seiala Rafael Ruiz Harrell, es que la obra de 
Lombroso debio ser cuestionada tanto por su falta de coherencia interna como 
porque su formulaci6n no desemboco en un avance real del conocimiento acerca 
del fen6meno de la criminalidad. Si bien ninguna de las respuestas que Lombro- 
so y otros autores marcados por la escuela positivista italiana dieron a los proble- 
mas que se plantearon tiene validez actualmente, muchos de los supuestos lom- 
brosianos mas importantes no han sido desechados y subsisten en el imaginario 
social.85 

84 Ibidem, p. 394. 
8r5 "No siempre es explicable por que la historia recuerda algunas doctrinas y olvida otras. Si el 

merito cientifico fuera el criterio de selecci6n -y no lo es-, las afirmaciones de Lombroso sobre la 
conducta delictiva no serian ya recordadas desde hace largo tiempo: sus contradicciones, su desor- 
den, la ausencia de fundamentaci6n empirica, su pobreza conceptual y la constante presentaci6n de 
valoraciones y prejuicios como si se tratara de hechos, bastarian para justificar que de sus obras no 
se conservara ya memoria alguna [...] Es un hecho, no obstante, que a pesar de todo esto algunas de 
las doctrinas de Lombroso siguen conservando actualidad: se las descubre a fragmentos; como postu- 
lados tacitos; como principios que, de conocidos, no requieren ni reflexi6n critica ni de justificaci6n 
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La segunda consecuencia esta relacionada con el escaso desarrollo de la socio- 
logiajuridica a partir de los afnos sesenta en Mexico. En efecto, la discusi6n acer- 
ca del anquilosamiento del sistema de justicia y de su incapacidad para abordar 
desde nuevas perspectivas el problema de la criminalidad se encuentra en el cen- 
tro del debate nacional, pero son raros los estudios sociologicos que propongan 
una alternativa critica a las iniciativas de losjuristas y de los funcionariosjudicia- 
les.86 ~Es la ausencia de un debate en torno a las ideas que inspiraron los estudios 
de sociologia criminal realizados durante la primera mitad de este siglo una de las 
causas que puede explicar la ausencia de una corriente de pensamiento humanis- 
ta y critica acerca de los problemas ligados a la criminalidad? 

El abogado argentino Luis Marco del Pont constata que en Mexico, asl como 
en la mayor parte de los paises latinoamericanos, la influencia de la escuela posi- 
tivista italiana durante la primera mitad de este siglo fue indiscutible tanto en el 
campo de la investigacion como en la orientacion que se dio a diversas institucio- 
nes, por lo que su desconocimiento actual es inexplicable. Ante este fenomeno, 
del Pont subraya la urgencia de realizar una reconstrucci6n de la evolucion de la 
ciencia criminologica a fin de que esta historia pueda dar luces para conocer 
nuestro presente. Su planteamiento en este sentido es que la ausencia de una 
"criminologia social o sociol6gica de tipo critico" en la actualidad obedece a la di- 
ficultad de "desgarrar las andrajosas vestiduras del sistema econ6mico y politico, y 
mostrar las evidentes injusticias de los aparatos de control social".87 Menciona 
como ejemplo de ello el escaso interes por parte del Estado en promover investi- 
gaciones acerca de la corrupci6n que permea el aparato de la policia judicial o 
acerca de los fen6menos que traducen los llamados delitos de cuello blanco per- 
petrados por los poderosos.88 

En suma, detras del desconocimiento de la influencia incontestable de las 
ideas de Lombroso, Ferri y Garofalo en Mexico durante la primera mitad de este 
siglo estaria, mas que el abandono de una teoria que fue incapaz de ofrecer res- 

de ninguna indole. Se sigue creyendo, de alguna manera, que el delincuente es 'anormal' por el solo 
hecho de haber delinquido y se cree, tambien, que lo es tanto mis cuanto mis terrible haya sido su 
acci6n. Se sigue hablando, y mis con temor que con precisi6n, del caracter hereditario de la delin- 
cuencia y se oyen, todavia, afirmaciones sobre la existencia de 'instintos criminales"'. R. Ruiz Harrell, 
op. cit., p. 129. 

86 A pesar de que el desarrollo de la sociologa juridica en el ambito academico ha sido muy limi- 
tado, algunos organismos dedicados a la defensa de los derechos humanos han promovido la realiza- 
ci6n de estudios acerca de aspectos especificos del sistema de administraci6n de justicia y del sistema 
penitenciario. Por otra parte, algunosjuristas han comenzado a abordar la reforma del poderjudicial 
desde la perspectiva de la teoria econ6mica del mercado y de la teoria de juegos. Esta corriente reto- 
ma las premisas de la escuela de pensamiento juridico estadunidense conocida como law and econo- 
mics, que ha sido objeto de importantes criticas en el mundo anglosaj6n y que en Mexico parece estar 
siendo asimilada en forma acritica. 

87 L. M. del Pont, op. cit., pp. 195-196. 
88 "Todo ello tiene un trasfondo y una explicaci6n politica y seria ilogico pensar que desde el po- 

der, que protege determinados intereses, se alentaran ese tipo de estudios. Sin embargo, la cuota de 
responsabilidad subsiste en los investigadores y en los criminologos que gozaron de libertad academi- 
ca y s6lo dieron timidos pasos en ese sentido. Tampoco ha preocupado la investigaci6n de recons- 
trucci6n hist6rica que nos ayuda a comprender numerosos mecanismos de las agencias de control so- 
cial y de nuestra situaci6n actual", ibidem, p. 196. 
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puestas validas a la problematica del desorden social, una dificultad de recons- 
truir la evoluci6n hist6rica de esas ideas y comprender desde una nueva perspec- 
tiva los mecanismos de poder y de control social generados durante la segunda 
mitad del siglo xx. El corolario a esta hipotesis es que los planteamientos lombro- 
sianos pudieron haber sido desechados sin que con ellos desapareciera -en el 
ambito de la investigaci6n, de la catedra y de la discusi6n academica- el estudio 
de la problematica ligada al desorden social y a la racionalidad de los mecanismos 
disenados para su control. Desde esta perspectiva, quiza no sea una casualidad 
que Michel Foucault, autor que a partir de los anos sesenta puso de manifiesto la 
importancia de estas cuestiones, haya tenido escasa repercusi6n en el desarrollo 
de las ciencias sociales en M6xico y que su influencia pueda ser identificada casi 
exclusivamente en el ambito de la historia y de la filosofia. 
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