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I N T R o D u e e 1 o N 



INTRODUCCION 

Es indudable que en la actualidad gracias a los pri_!! 
cipios filos6ficos emanados del siglo de las luces y retomados 
por innovadores del Derecho penitenciario de nuestro pa1s, las 
penas y medidas de seguridad est!n .encaminadas al fin dltimo -
de readaptar y rehabilitar al penado. 

Lo antes mencionado es con la dnica finalidad en pri
mer lugar, el evitar la reincidencia, en segundo lugar que la 
persona est4 apta para cumplir las exigencias familiares y so
ciales en bien de la comunidad. 

En lo que respecta al desarrollo del tema objeto de -
-

este estudio, primeramente me refiero a los antecedentes hist~ 
ricos y juddicos del articulo 18 Constitucional, desde la - -
Constitución Pol!tica de Cadiz de 1821, pasando as! mismo por 

. . . 

las diversas facetas del·desarrc:>llo y evolución del mencionado 
Art!culo, hasta liegar a la Legislación vigente de Nuestra Car 

. . . . -
.t,a Maqna. Posteribrmente me refiero al Delito y a la pena asi 

· .. _como nuestro Sistema Penitenciario y:por t1ltimo a la Ejecuci6~ 
de Penas señaladas en Sentencias Extranjeras. 

Para concluir manifiesto que he puesto mi especial · i_!! · 
ter4s en el logro del presente trabajo que deseo resulte lo 

· m&s completo posible y por ende lo menos defectuoso sin dejar 
. . 

de ser susceptible como.toda· obra humana de superaci6n en es--
fuerzo subsecuente. 



CAPITULO PRIMERO 

ARTICULO 18 CONSTITUCIONAL 



C A P 1 T U l O 1 

EL ARTICULO 18 CONSTITUCIONAL 

Los antecedentes jurídicos e hist6ricos del articulo 18 de la 

Constitución de 1917 son los que, en orden cronológico, se de 

tallan a continuaci6n: 

Artículo 297 de la Constitución Política de la Mo

narquía Española promulgada en Cádiz en el año 1821, el cual 

señala lo siguiente: "Se dú po ndJLá.n la.ti c<f11.ce..ee.ii de. mane.JLa 

que. 6Lll.van pa.JLa a.tie.guJLaJL y no paJLa. mote.ataJL a loa p'Le.606: aJl 

el a..tcaLde tendJLá a e.6to6 en bue.na cu.titcdia, y .tiepaJLado.ti loa 

que el juez mande te.ne.11. 6Ln comunlcacl6n, pe4o nunca. en cala

bozo6 aubte.JLJL!ne.oa ni ma.l6ano.ti". 

En el año de 1814 fue sancionado en Apatzingán el 

Articulo 21 del Decreto Constitucional para la Libertad de -

Am~rica, mismo que marcaba "66lo laa te.ye.6 pu.e.den dete.11.m.i.tia.JL 

toa caao6 en que. de.be. 6e'L acu6ado, pll.e.tic o deteni~o alg4n cLu 

da.da.no". 

M§s tarde, en 1S22, fue suscrito el Art!culo 72 -

del Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano en -

la Ciudad de M~xico: NLngú.n mex.<.ca.110 podJLá ae1r. pJr.e/)O poi!. qu! 

ja de ot4o, Aino cuando el delito me1r.ezca pe.na coApo4al y 

conate en el mi~mo acto, o el quejoaQ ae. obligue a pJLobaJr.to -



dent1to de 6ei6 dla..6, y en 6u de6ee:t.o a 6ati66ace4 al a4~e6ta

do lo6 at1ta606 y pe1tjuleio6 que le 6igan de aquella pnoviden

eia". 

Entre mayo y junio de 1825 fueron publicados los -

artículos 31 al 35 del Proyecto de Constituci6n formulado por 

J. Joaquín Fern~ndez de Lizardi con los siguientes textos: 

"Au-lculo 31. Ve bien do 6 e1t la.6 c1facele6. no uno.6 -

dep66Lto6 de pendido1.1~ 6emille1to6 de vielo6 y lugane.6 pa1ta -

ato4me.nta1t a la humanidad, e.amo po!t de6g1tacia 6on la6 nue.6- -

t.'l.a.,\, 6.Üto una6 ca.6a.6 co1t1teeciona.le6 de donde loJ.i homb4e6 6al 

ga11 me.no.!i vlc.Lo.60.6 que lo que han en:t.1ta.do, 6e dL!ipottd1tán en -

ade.la•~e. edl&Lc.io6 6egu.1to6; pelta, capace6, 6ano6 y bien ven:t.i 

lado-0. 

"A1t:t.lculo 32. En toda.6 ella6 hab1tá depa1ttamento6 

de o6lcio6 y a~te-0 meeánic.a.-0, dl1tigido6 po!t p1to6e601te6 hábl-

le.6, no dellneuente.6. 

"A1ttlculo 33. Si el p1te60 tuvie1te algan o6Lc.lo, -

como 6a.6t1te, zapate.1to, e.te., 6e pon.ditá con el 1te6pectluo 

mae6t1to, quién lo ha.1tá t1tabaja1t dianiamente., y de lo que gane 

el p1te60 6e ha1tán doJ.i pa1tte6, una pa1ta el 6ondo de la mi6ma. -

c.á1teel y otna pa.1ta él, pa.!ta. que pueda -0oco1t1te1t a 6u 6a.milia. -

6-i. .ea.. tuvie.ne. 

5 
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"AJt.t~culo 34. S.:i.. el p~e6o no tuvle.11.e. n.lngan o6lc.lo, 

6e te dejaJt.4 a 6u elec.c..l6n que ap~enda et que qui6.le.1t.e; y pue6-

to c.on el mae6tJt.o 1t.eapec.t.:i..vo, no aaldJt.d de la cdJt.cel ha&ta. no -

e6ta.1t. examinado de o6icial: y ea.to aán c.uando haya c.ompunga.do -

el de.lito poJt. que ent.1t.6. 

"AJt.t.tc.ulo 3 S. PoJt tt.lngún motivo 6 e pett.m..l.U.Jt.~n en 

la6 c.'11t.cele.a 11a.lpe.-0, dadoa, lico.1t.e.a, n.:i.. a1Lma-0 c.ol!.ta.6; td .. etido la. 

1t.e.6pon6ab.ll¿dad de loa d.l1te.c.to.1t.e6 de 06.lc..:i..oa el 1t.ec.oge.1t. y guaJt.

daJt. d.laJt..lamen.te. todoa loa lnatnumen.toa de la.toa". 

El 26 de agosto de 1842 surge del voto particular de 

la mi.noria de la Comisión Constituyente, el art!cúlo 5°, frac -

ci6n IX, que señala: 

"La Conat.:i..tuc..l6n otoJt.ga a lo.6 de.Jt.e.c.hoa del homb.1t.e., -

laa ~.:i..gu.le11.te.a gaJt.ant.laa: 

SEGURIDAD· IX. El e.di6.:i..c.lo de.atinado a la de.te.nc..:i..6n, 

de.be ~e.:r. d.i.6.U . .1i.ta del de la p1tüi61t: un.o 1J ot.11.0 e6.ta.11.á11 e.11 el -

lugalt de la Jt.e6ldenc.ia del juez compe~e.nte que ha. de juzga1tla~ 

if tanto e.l detenido como e.l p~e6o, quedan exctuai...vamente a. la -

CÍÁ.6po6.:i..c.i.6n de.l juez. que. c.onoee de. 6u c.au6a., aút que 11.üt9una 

ot11.a. au.t.o.t.ldad pueda. .<.nte.11.ve1ti~ en co6 a atgu1ia 11.e.lcU:.lva. a au 

peuotHt, aua bie.ne6 o 6u jui...clo, de.bi...endo l.lm.<..taue a p1te.6ta.1t -

a. la. judic.ial lo a.uxili...oa que le pida. quedando ente1tame.11te a -

.áu.5 61tde1te.6". 



Dentro del segundo Proyecto de Constitución Políti

ca de la Repdblica Mexicana, fechado en la ciudad de México -

el 2 de noviembre de 1842, tenemos el artículo 13, fracciones 

XIII y XVII que marca lo siguiente: 

"La. Canatituc.L6n 11.ec.onac.e en tadaa loa hamb11.e6 loa 

de11.ec.hoa na.tul!.a.lea de libe~a.d, igualdad, óe.gu11..i.da.d y pltople-

da.d, otoJtgdttdolu en c.onaecueiic..la., la.a aigu.i.e.1itea ga.1ta.!lttla.~: 

SEGURIDAD, XIII La. detenc..i.6n y p1!.~l6n ae ve11..i.6i

c.a.11.Gttt en edi6.i.c.loa cü.11:t.i.ti.t.aa; una. y o.tJr.a. aon a.Jr.b.i.tlf.aJr..i.a.11 dude 

e.t momento que. excedan .f..o.6 .tl11.m.l1101> plle11c.11..lto1> en ea. Co1Hi.t.i.tu

c.i6n. N.i. el de..tett.ldo, ni e.t plLeao deben ael!. c.uatodladol> 6ue1La 

de la. 1Le.1>idenc.la. del juez que ha de juzga.Jr.loa, ni plLel>o en 

otilo edi6.i.c.lo que el que aeña.la.lle au juez, c.onael!.v~ndoae a.ttl 

a 11u a.baoluta dl11poaic.i6n. 

"XVII. Ni a loa de.tenldoa, ni a. loa plle6o6, puede 

11ujetal!.ae a tna.ta.miento alguno que lmpolLte una pena.. La. Ley -

eapec.i6lc.Md loa titaba.jo.~ Ci.t.i.lea a. que lo.6 jue.c.u pue.de.rt auje

ta.ll a loa 6onmalmente. p11.e.aoa palla. au oc.upac.i6n y loa me.dioa el> 

t1tic.ta.men.te. nec.e6a.1!..lo6 pa.11.a. la 11eguJr..i.da.d de la6 p1tü..i..one.1>." 

En mayo de 1856 surge el Artículo 49 del Estatuto -

Orgánico Provisional de la Repdblica Mexicana, dado en el Pala 

cio Nacional y que indica lo siguiente: 

7 



"Se a.1t1tegla.1tif11 la.a pJt,{.a.é.onea de mcweJz.a. que to.!i det!!:_ 

11.é.doa eaté11 aepa.1ta.doa de loa p1teaoa y que a ninguno ae obligue 

a. la. comun.lca.c.é.ón con loa demáa p1teaaa a de:ten.é.doa; y ni a. 

uno.6 n.é. a. o.t.'l.o& podJr.á au.jeta.Jr.6e a. .t1ta.:ta.m.é.en:to alguno que impo!!: 

:te una. pena.. La.a leyea 6ija.1tán loa t1ta.ba.joa ú.t.é.lea a. que pue

de obl.é.ga.1tae a. loa p1te606 y loa med.loa ea.t1t.é.c.tamen.te neceaa. 

1r.J..oa pa.lta. la. aegu1t.lda.d y pal.le.Ca. de la..6 pJc..é.6.é.onea. " 

El artículo 31 del Proyecto de Constituci6n Políti

ca de la República Mexicana fechado en la ciudad de México el 

16 de junio de 1856, dice: 

"S6lo ha.bJr.á. luga.lt a. p1ti..6.é.6n poJc. del-UÓ que me1tezca 

pe.11a c.o:i.polta.i. En cua.tqu.leJr.a. e.ata.do del pJtoeeao en q1ie a.pa.ll.e3_ 

ca que al a.cu~ado no ae l& pu.e.de .é.mpo11e1t :ta.l pena, ae pond1tá. -

en l.é.b e.11.ta.d ba.j o 6.é.a.nza.. En n.é.ngún ea.a o po dJc.á pJz.olo nga.Jt.& e ta. 

p~.é.si~n o detenci6n poJz. 6a.l.ta. de pa.go de hono1ta.1t.é.oa o de cua.l

qu..i.e.1ta. o.tJttt m.i.¡:¿.5,tJ1.a.ció11 de db1.e1to." 

Articulo 18 de la Constituci6n Política de la Rep~ 

blica Mexicana, sancionada por el Congreso General Constitu-

yente el 5 de febrero de 1857: 

"S6.f.o ha.bJtá luga.lt a p1tú-i.61t poJr. det-i..to que meltezca. 

pena. co1tpo1ta.l. En cu.a.lqu.é.elt e.&ta.da del p1tace6a e11 que a.pa1tez

ca. que a.l a.eu..6ttda na .&e le puede .lmpo11e1t tal pena ae po11d1tá en 

.e...<.be.'l.tad baja ~J..crnzi:t. En n.lngún caaa podM p1talonga.1tH la. pJz.:f:: 

8 



.6.i.611 o de.te.nc..i.611 po1t 6a..C.ta. de. pago de hono1ta.1t.i..oó o de cual'.qu..i._! 

Ita. o.tJi.a mú1.U.tJi.a.c..i6n de. d.i..ne.1r.o." 

Articulo 66 y 67 del Estatuto Provisional del Impe

rio Mexicano, dado en el Palacio de Chapultepec en abril de --

1865: 

"A11.:U.culo 66. laó c.tiJ1.c.e.le..& .se. 01tgan.lza1tr.fn de. modo 

q (Le ó 6lo .t.-i.11.uan plUta. a..t. eg WLa.Jt a. l.01, 11.eoó, /J no e.xa.c. e.11.ba.1t ..in ne.

c.e.\a.1Li.amett.te lo.t. pade.c..i.m.i..e.n:toó de. la pw.i..6n. 

"AJr.t,[c.ulo 67. En .f.aó c..á4c.e.te..& hab11.á ¿.(e.mplte .6epa.-

1ta.c...i..6tt ent11.e. lo.t. 6011.malmente pll.eóoó y lo.t. .t.imptemente. de.te.n.i..

dM ~" 

En la Ciudad de San Luis Missouri, en el punto 44 

del Programa Liberal Mexicano, fechado en julio de 1906: 

El Partido Liberal Mexicano propuso la siguiente -

reforma constitucional: "Eó:table.ce.1r., e.u.ando .6e.a. poóible., c.o

.e.on.i.a.ó pe.11.i..te.nc..i.a.t1..i.a.ii de. 11.e.ge.ne.11.ac.-i.6n, e.11 lu.go..Jt. de la.& c..f1tc.e

.f.eó y pe.nLtenc.i.M.Ü.ó e.n qu.e. hoy óu61te.n e.f. c..a.ó.t-i.go loó de..f..i.n- -

c.u.ea.te.ó". 

Mensaje y Proyecto de Constitución de Venustiano -

Carranza, en la Ciudad de Querétaro, en el mes de diciembre -

de 1916: 

9 



"Alr.tú.uto 1 B de.t pito ye.c..to. S6lo ha.bJt-4 tug ali. ti .. pJt.i. ... 

6.l6n poJt de.tito que me.Jtezca. pe.na. c.01tpo1ta.t o atte.Jtnat.i.va. de. p~

c.un.i.a.Jt.i.a c.01tpo1tat. Et tugaJt de. p1te.ve.n6.i.6n o p1t.i.6.i.6n plte.ve.n.ti

va u.Jr.4 dút.lnto y uta.11.if. e.o mpte.tame.nte. 6 e.pMa.do de.t qu.e. 6 e. .- -

de.6t.lna.Jte. pa.Jta la e.xt.i.nc..l6n de. la.6 pe.na.6. 

·Toda pe.na. de. m46 de. do6 a.ño6 de. plt.i.4.l6n 6e. ha..11.4 -

e. 6e.c.t.lva. en c.o.tonia6 pe.na.tu o p.11.uid.lo6 que. de.pe.nde.11.4.n dilte.c.

tame.nte. de.l go bie.Jtno 6 e.de.Jtal y que. e..6tM4n 6ue.1t.a de. la4 po bta

c..ione.4, de.b.le.ndo paga1t lo6 E6tado4 a ta Fe.de.Jta.c..l6n to¿ ga4to6 

que. c.01t1te.4pondan poJt e.l ndmeJto de 1t.e.04 que tuv.le.Jte e.n d.i.c.ho6 

e6table.c..i.m.i.e.nto4." 

TEXTO CONSTITUCIONAL 

"S6to polL de.tito que me1t.ezca. pe.na c.01Lpo1tal ha.bJr.4. 

tugaJt a p1t.i.4.i.6n plteve.nt.lva. Et 6.lt.lo de. é4ta. 4e.Jt4 di.4t.into 

de.f. que. 4e de.4.tina.Jte pa.Jta. ta e.xt.i.nc!.l6n de. ta4 pe.na.4 1J uta.Jttf.n 

c.omple.tame.nte. 4epa.Jtado6. 

"Lo6 Gob.i.e.Jtno6 de. ta Fe.de.1t.ac..l6n y de. lo4 E4ta.do4 o!!:_ 

ga.n.lza.1tc1n et 4i6tema penal, e.n .6u6 1te.6pa «-lva6 juJt.i.4d.i.c.c..lone4, 

4obJte. ta ba.4e. de.t tJta~a.jo, ta c.apa.c..itac..l6n pa.Jta. e.e m.i..4mo y la 

e.duc.ac..l6n c.omo me.d.i.o4 palla la 1te.a.daptac..i6n 6oc..ia.l de.l. de.linc.ue.n 

te.. La4 muje.1te.6 c.ompu.1tga1t4.n 6u6 pe.na.4 en luga.Jte.6 6e.pa1ta.do4 de. 

lo6 dut.i.1ta.do4 a tol. hombJte.4 pa.Jta :ta.t e. 6 e.e.to. 

"Lo6 gobe.Jtna.dolLe.4 de. to4 e.4ta.do4, 6ufe.tdndo6e. a lo 

qu.e. utable.zc.an la.4 le.ye.4 toca.tu lt.U pe.t.lva.6, po d1ttfo c.e.le.b1ta1t 

l:O. 



... 

c.011 ta Fe.de.Jta.c..i.61t c.onve.11.lo ·-de. ::.aJt.íc..te.Ji. ge.11e.11:ae, pa1r.a. que-_eo~ 

Jt.e.o.& .tie.nte.nc.ia.do.& poJt de.tLto.& de.l 01r.de.11 común e.x.t.inga.:t 4tL con

de.na e.11 e..&ta.b.te.c..lm.le.1tto.6 de.pe.nd.le.11.te.& d e.l E j e.c.utivo F e.de.11.a.e. 11
• 

"La.. Fe.de.Jta.d.611 y to4 Go b.i.e.1tno.& de. to.& E6.tadoti u.ta.

b.te.c.e.11.411 .ln.tiü.tuc..lone..6 upe.c..la.te..6 pCVt.a e.t tlf.a.tam.i..e.1ito de me.no

Jte4 .l116Jta.c.t0Jte..&. (Lo.ti tite.~ útt.lmo.6 p~1t1ta60.& de e.4~e. aJ1.ttc.u!o 

6ue.Jton adc..lonado.6.poJt Pec.1teto de 28 de dic.i..emblf.e. de 1964, V.la

Jt.io o 6.le..lat de 2 3 de. & e.b1te.11.o de 19 6 5} 11. 

EXEGESIS DE LA DlSPOSIClON 

11 

El art!cu.lo 18 de la Constituci6n de 1917 concede al hombre di-

versos derechos oponibles al Estado cuando éste castiga la co

misi6n de actos delictivos. Dicho articulo está incluido en -

el capitulo I de su T!tulo Primero de LAS-GARANTJAS INVlVIVUA

LES. 

Estos derechos reciben en el lenguaje de materia pe

nal, el nombre de garant!as y son un complemento de las esta-

blecidas por los art!culos 14, 16, 19, 20, 21, 22 y 23 de nues

tra Constituci6n. 

El articulo 18 presenta dos condiciones al _Estado p~ 

ra que imponga al individuo prisi6n preventiva -la que Lrans-

curre desde que el sujeto ingresa por orden del Juez o es pues-

to a su disposici6n, hasta quo es sentenciado-, priT.lera que 

el delito del que se le culpa merezca pena corporal, lo cual --
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equivale a prohibir la privaci6n preventiva de libertad cuando 

la pena sea pecuniaria; segunda, que el sitio destinado a la -

prisi6n preventiva sea distinto y esté separado de aqu~l donde 

el sentenciado pueda cumplir su condena. 

Resulta injusto y contrario a los preceptos carcel~ 

rios, que convivan en un mismo lugar los presuntos delincuen-

tes y los que lo son verdaderamente. 

Por estas mismas razones, está reglamentado que las 

mujeres y los menores que infrinjan las leyes del C6digo Penal, 

cur;iplan su sentencia en recintos especiales. 

Por otra parte, el artfculo 18 impone, tanto a la -

.Federación como a los gobiernos de los estados, la obligaci6n -

de organizar sus sistemas de castigo por la comisi6n de delitos 

conforme a la idea de que dichos sistemas tiendan a educar y -

capacitar al delincuente para el trabajo, a fin de readaptarlo 

socialmente. Este precepto constitucional eleva a la categ~ -

rfa de norma el principio según el cual no debe, en rigor, ha-

blarse de derecho penal, sino de derecho de defensa social, -

pues el conjunto de normas jurídicas que sancionana a quienes -

delinquen no se inclina por el castigo y menos aún por la ven-

ganza, sino por la defensa de la sociedad para la cual el delin 

cuente es peligro y amenaza, en tanto no sea regenerado y rea-

daptado. 
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Por último, atento a que la Federaci6n cuenta con ·· 

mayores posibilidades econ6micas, científicas y t~cnicas para 

la creaci6n de centros educativos y de capacítaci6n para el -

trabajo, a fin de readaptar a los delincuentes, así como, con 

las cárceles, penitenciarias y colonias penales, el precepto -

permite que las entidades federativas celebren con aquélla con 

venios de car~cter general, para que los reos sentenciados por 

delitos del orden corndn extingan su condena en establecimien-

tos que dependan del Ejecutivo Federal. 

-El antecedente inmediato del vigente art!culo 18 .. es 

el precepto del mismo n(Ímero del Proyecto de Constituci6n -

Venustiano Carranza, inspirado, a su vez, en la disposici(.Sn co 

rrespondiente a la Constituci6n de 1857. Dos garant!as preceE 

tuadas por €sta, de acuerdo con las cuales, en determinadas -

circunstancias, el inculpada.·tiene derecho a gozar de libertad 

bajo fianza, y en ningdn caso puede prolongarse la 'prisión o -

detención por falta de pago de honorarios o de cualquier otra 

ministración de dinero, pasaron a formar parte de las fraccio

nes I y X del artículo 20 de la Constituci6n de 1917. 

Las disposiciones del art!culo relativas a la pri-

si6n de mujeres y de menores y a la celebración de convenios p~ 

nitenciarios entre la Federaci6n y los Estados, se incorpora-

ron al artículo a trav~s de reformas hechas durante 1965. 
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DETERMINACION DE LAS GARANTIAS INDIVIDUALES V SOCIALES GUE COlt 

SAGRA. 

Este precepto nos marca en su primera parte: S6lo po,'t de.l.Lto 

que. me.l!.e.zc.a pe.tia c.011.po!tal ha.blLcf lugaJt a. p!Lúi.611 pne.vrnti.va... 

Dicha disposici6n está íntimamente ligada a la se-

gunda parte del artículo 16 de la Constituci6n, que hace factf. 

ble la orden judicial de aprehensi6n o detenci6n s61o cuando -

se tr.ate de un delito que se castigue legalmente con pena cor

poral. 

La aprehensión o detenci6n de una persona es el ac

to que origina la privaci6n de su libertad en un estado o si-

tuaci6n que se prolonga durante el proceso penal propiamente -

dicho o bien hasta la compurgaci6n de la pena corporal impues

ta por sentencia ejecutoria. En el primer caso, ei estado pri 

vativo de la libertad se traduce en la prisión preventiva, la 

cual obedece, no a un fallo en el que se haya estimado a una -

persona como penalmente responsable de la perpetraci6n de un -

delito, sino a la orden judicial de aprehensi6n o al hecho de 

que el detenido quede a disposici6n de la autoridad judicial, 

por una parte; o al. auto de formal prisi6n que, como requisito 

.t.,foe. qua non de todo juicio penal, prevé el artículo 19 consti 

tucional, por otra. 
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Garant{as de Seguridad Ju~!i~3a. 

Aunque esté previsto como el que estrictamente impli 

ca el comienzo de la prisi6n preventiva, ésta en realidad se ·-

inicia desde que la persona detenida queda a disposici6n del 

juez. Por tanto puede afirmarse que la prisión preventiva com-

prende dos periodos, a saber: 

l. Aquel que comienza en el momento que el sujeto -

queda bajo la autoridad judicial. bien sea por -

efecto de la orden de aprehensi6n o de consigna

ci6n ante el Ministerio PGblico, y que abarca -

hasta el auto de formal prisi6n o el de libertad 

por falta de méritos. 

2. El que comienza a partir dal mencionado auto de 

formal prisi6n hasta que se ~renuncie sentencia 

ejecutoria en el juicio motivado por el hecho.d~ 

lic~ivo de que se trat•. 

La prisi6n preventiva, en sus dos periodos indicados> 

se manifiesta en la privaci6n de libertad que sufre el sujeto -

· desde que es aprehendido por mandato del juez o puesto a· dispo

sici6n de éste, hasta que recae sentencia ejecutoria en el pro-

ceso respectivo, duraci6n que se refiere, por supue·sto, al caso 

en que se haya dictado auto de formal prisión, pues de lo con-

trario dicha privación anicamente tendría lugar desde la.apre-

hensión hasta la resoluci6n judicial por ausencia de méritos. 
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La prisi6n preventiva comienza con la aprehensión -

de la persona ordenada judicialmente, en los términos del artf 

culo 16 constitucional. A continuaci6n, al hablar de la proc~ 

dencia de la prisi6n preventiva se debe constatar previamente 

la constitucionalidad de la orden de aprehensi6n y viceversa,-

es decir, ésta, además de reunir los requisitos constituciona-

les que marca el artículo 16 de nuestra ley fundamental, debe 

sujetarse a las condiciones exigidas por el artículo 18 de es-

te ordenamiento supremo, en el sentido de que s6lo puede apre-

henderse a un sujeto cuando el delito que se le imputa sea san 

cionado con pena corporal. 

As! lo ha establecido la Jurisprudencía de la Supr~ 

fi;J. Co:::te en los siguientes términos: "S.l e.e. hecho que .6e .lmp!!:_ 

za a.t acu4ado no me~ece pena colt.poJi.al, la oJLden de a.p1t.ehen.6.l6n 

que 4e .Cib1t.e c.011.tJi.a a, .lmpoJL.ta una v-i..oi!.ac..<.611 al a.JL.tl.c.u.e.o 16 -

c.on~tituc.-i..onal" y "paJi.a que plt.oc.eda una 01t.den de ap1t.ehen.6l6n -

no ba~.t.i que ~¡¿a -i.nd.lc.ada. po4 la auto1t..ldad jud-i.c.la.l campe.tente 

en v.<.11..tud de. denunc<.a de un hecho que la ley c.a.6.tiga c.on pe.tia. 

co1t.po1t.al, 4ino que 4e nece.6i.ta, ademl.6, que el he.e.ha denuncia

do pu.e.da !Lealmente con.6.t,i,..tu . .<.1t. e.&e de.Uta qtle la le.y c.a.&.t-i..gtte -

c.on pena c.01t.po1t.al; y el juez de dl.&.tAl.to debe. hac.elt. un e.&tudlo 

de taa c.i1t.c.un.6tanc..la.6 e.11 que el acto 6ue e.je.c.utado, palt.a dilu

c.idaJL 6,Í,. ta 01t.den de cap.tu1t.a c.on.6.tltuye o no violac.-i..6n de ga--

lt.an.t.la.6". (l) De acuerdo con esta Gltima tesis jurisprudencia!, 

(1) Apéndice al Tomo XCVII, tesis 742 y Apéndice al Tomo CXVIII, tesis --
723 y tesis 198 de lJ Compilación 1917-1965, Primera Sala 



-que corrobora que la orden de aprehensi6n, adem~s de reunir -

.los requisitos del artículo 16 constitucional, debe apegarse a 

lo establecido por el artículo 18 de la Constituci6n- no es su 

ficiente que a un determinado acto se le designe bajo la deno

minaci6n técnico-legal de un delito castigado con pena corporal 

para que proceda la captura de un sujeto, sino que es necesario 

también que los hechos materiales encuadren dentro de una tip! 

ficaci6n delictiva dotada de sanci6n privativa de la l.i.bertad -

del individuo, para la cual el juez de distrito tiene facultad 

determinativa. 

La pena corporal debe estar consignada expresamente 

por la Ley para el delito de que se trate. Dicha consignaci6n 

debe estar hecha en forma conjunta con otra u otras especiA!S ·· 

de sanciones. Por lo tanto, cuando la Ley marg'..le a un hecho -

delictuoso una pena alternativa, significa que la sanción cu~

poral no estti prevista conjuntamente con otra de diversa tndo· .. 

le, la pecuniaria por ejemplo, no tiene lugar la prisi6n pre-

ventiva y, en consecuencia, no procede constitucionalmente la 

orden de aprehensi6n en los términos del artículo 16 constitu

cional, ya que haría falta el requisito establecido por el ar

tículo 18 de la Ley Suprema. Trat~ndose de penas alternativas, 

la Jurisprudencia de la Suprema Corte ha asentado que: "Si el 

delito que 6e imputa al ac.u6ado lo c.a6tiga la Ley c.ott pena al

.tel!.na.t.<.va, pec.un.i.a1tút o c.ol!.po1t.a.e., la 01t.den de apJtelte11&.i.6n que 

Je Ub.-...e e6 1:-lofotoJt.<.a de.t aJt.Uc.uto l 6 c.0116.Utuc..iouat". <2> 

(2) Apéndice al Tomo CXVIII, tesis 727. ldem tesis 202. 
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Tanto para la prisión preventiva, cuyo acto inicial es la or-

den de privaci6n de libertad en los t~r.minos ael art!culo 16 -

de la Constituci6n, como para el auto de formal prisie5n, ten-

drá que acatarse en cuanto a su procedencia constitucional, lo 

que la Ley asigne al delito de que se trate, ya sea pena corp2 

ral aisladamente, o bien, conjuntiva con otra sanci6n. 

Como garantía de seguridad jur!dica propia de la -

realizaci6n material de la prisi6n preventiva, el art!culo 18 

constitucional establece que el sitio en que ~sta tenga lugar 

18 

.6 e.1t.á. dü.túito del qu.e dut-i.na.ite. pa.!t.a la. e.x.t-i.nc..i.ón de ia.6 pe.aah, 

debiendo estar ambos lugares separados. 

La raz6n de esta disposici6n es evidente, ya que la 

prisi6n preventiva y aquella en que se traduce la extinción de 

una pena privativa de libertad, obedecen a causas distintas. 

En efecto, mientras que la prisi6n preven~iva no es una sanci6n 

impuesta al sujeto como consecuencia de la comprobaci6n de su -

plena responsabilidad en la comisi6n de un delito, la privaci6n 

de la libertad como pena tiene como antecedente una sentencia -

ejecutoria en la que dicha responsabilidad est~ demostrada en -

atenci6n a los elementos probatorios aportados durante el peri2 

do de instrucci6n. La prisión preventiva, a diferencia de la -

prisi6n como pena, no es sino una medida de seguridad prevista 

en la Constituci6n que subsiste en tanto el individuo no sea -

condenado o absuelto por un fallo ejecutorio que constate o no 

su plena responsabilidad penal. Por lo tanto, atendiendo a la 
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variada naturaleza de ambas privaciones de libertad, éstas d~ -

ben ejecutarse en diferentes sitios, en los que imperen distin

tas condiciones materiales y sociales. 

El segundo párrafo del articulo IB constitucional -

contiene una prevención concerniente al objetivo de la imposi -

ci6n de las penas, en el sentido de que éstas deben tender, en 

cuanto a la forma de extinguirlas por diversos conductos, a la 

regeneración del delincuente, es decir, a su readaptación so -

cial, siguiendo en este punto la doctrina moderna del Derecho -

Penal y los principios de la criminolog!a: "Lo.6 Go b.i.e)[.noii de -

ta Fede1tac.L6n y de loa Eatadoa oAganiza4an el alatema penal, en 

~ub 1te.6pec.tiva-0 ju1tüd.tc.d.one6, .6ob)[.e. la baae del .t.Jtaba.jo, la -

c.apac.it~c.i6n pa1ta el m.lamo y la educ.ac.i6n e.amo med.i.oa paJta la -

)[.ea.daptac.i6n ~ oc.Lal del d el-ln euente. Laa muj e11.e6 c.ompu1tga.Jtá.11 -

aua pena~ en luga1te6 .6epa1tado-0 de lo6 de6.t.inado6 a lo6 hombJtea 

pa)[.a tal e6ecto". 

El tercer párrafo del artfculo 18 de la Constituci6n 

previene que: "Loa Gobe)[.na.doJtea de loa Ea.t.a.doa, auje.t.cf.11do6e a -

lo que e.6.t.a.b.Cezca.11 la.-0 ley u loc.ale6 l!.eapec..t..tva.6, pod1tá.n ce.e.e- -

b)[.a.Jt c.on la Fede1tac.L6n c.onvenio.6 de ea.)[.á.~.t.e)[. gene)[.a.l, pa1ta que 

loa l!.eoa aentencia.doa poA deli.t.o.6 del o)[.den e.aman ex.t..i.ngan au -

e.onde.na en eatablec.imientoa dependiente.a del Ejec.u~lvo Fede)[.al". 

Lo que esta disposición establece no como oblig~ 

ci6n, sino como mera potestad para los gobernadores estatales -



de celebrar los convenios a que alude, sujetando su ejercicio 

a la legislaci6n de cada entidad federativa, cuya -Oobe~an~a o 

autonom~a por este motivo no se ve lesionada. 
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Atendiendo a la generalidad de tales convenios, es 

decir, a que no deben contraerse a un s6lo individuo ni a un 

grupo determinado de personas, puede afirmarse que la disposi

ción encierra una verdadera facultad legislativa en favor de -

los gobernadores de los estados desde el punto de vista mate-

rial, o sea, que las convenciones que éstos concerten con la -

Federación asumirán la naturaleza de Ley, para formar parte de 

la legislaci6n penal de cada entidad federativa. Tomando en -

cuenta los supuestos constitucionales sobre los que dichos co~ 

venias pueden celebrarse, ~stos no pueden pactarse en relación 

con los procesados, o sea, con aquellos sujetos que aún no ha

yan sido condenados por sentencia ejecutoria, es decir, jurídl 

carnente inimpugnables, ni respecto de delitos que no sean del 

orden común, como los oficiales o los políticos. Por reos sen 

tanciados debe entenderse aquellas personas contra las que se 

hubiese dictado un fallo de la Justicia Federal, en vía de am

paro directo, negándoles la protección contra la sentencia de

finitiva que les imponga una sanci6n penal privativa de liber

tad impugnada por violaciones cometidas en ella misma, dec,i -

diendo sobre la responsabilidad delictiva. El reo sentenciado 

no es aquel contra quien ya se ha pronunciado sentencia ejecu

toria según la legislaci6n penal correspondiente, sino el suj~ 

to quien -aún habiendo reclamado en juicio de amparo directo -
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las contravenciones de fondo del fallo definitivo dictado por -

las autoridades judiciales respectivas, no hubiera obtenido la 

protecci6n federal. 

Ahora bien, como tal reclamaci6n puede promoverse en 

cualquier tiempo, segan jurisprudencia de la Suprema Corte,<3>_ 
la posibilidad de celebrar los convenios a que se refiere el 

tercer párrafo del artículo 18 constitucional, se ver~ en la 

práctica, muy menguada o amenazada de inconstitucionalidad, - -

pues basta que un sujeto no hubiese interpuesto el amparo dire!:_ 

to contra fallo definitivo pronunciado por algdn trlbunal local 

que lo hubiera condenado a sufrir una pena privativa libertad, 

para que no se le considere como reo sentenciado, más aan, quP. 

en virtud de la suspensi6n que se le conceda contra la ejec~ ··

ci6n de dicho fallo, en el caso de que lo impugne, se le segui-

·r~ reputando como procesado. 

La disposici6n de que, merced a los multicitados co~ 

venias, los reos sentenciados por delitos del orden comdn segan 

fallos ejecutorios de las autoridades judiciales de los Estados, 

compurguen su condena en establecimientos penales federales, es 

acertada, abundando razones de carácter social y econ6mico que -

la justifican plenamente. Además la propia disposici6n ha dej~ 

do sin aplicaci6n las tesis jurisprudenciales que establecen 

que los Ejecutivos locales no pueden ordenar que los reos sen -

(3) Apéndice al Tomo CXVIII del Semanario Judicial de la Federación. Tesis 
Núm. 31. 
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tenciados por los tribunales de-sus respectivas entidades cum

plan su condena. fuera -del territorio de-- éstas, <4> criterio que, 

basado en el artículo 18 constitucional antes de su reforma, -

resultaba ser un 6bice para la consecuci6n de las finalidades 

sociales a que aspira el moderno derecho penal en lo que atañe 

a la readaptaci6n del delincuente. 

El cuarto p~rrafo del artículo 18 constitucional, -

acorde con el criterio de los penalistas y crirnin6logos moder-

nos, previene imperativamente que tanto la Federaci6n como los 

Gobiernos de los Estados establezcan instituciones eapeaiates 

para et tPatamiento de los menoPes infPaatoPea a quienes psic~ 

16gica y socialmente no se considera como delincuentes ni suj~ 

tos al mismo r~gimen de readaptaci6n que_ ~s_tos •. 

El artículo 18 constitucional involucra garantías -

individuales o del gobernado y garantías sociales en materia -

penal. Las primeras protegen al individuo en cuanto a su li--

bertad personal mediante la prohibición de la prisi6n preventi 

va por delitos que no merezcan pena corporal¡ y por lo que at~ 

ñe a su dignidad y respeto, cuando se trate de reos del sexo -

femenino, al disponerse que los lugares donde compurguen las -

penas deben estar separados de los destinados al mismo efecto, 

para los reos varones. Las segundas se consignan como potes-

tades y obligaciones de la Federaci6n de los Estados para pro-

<4> Ap6ndice al Tomo CXVIII. Tesis 727 del Seminario Judicial de la Fede
ración Tesis 590. Tesis 155 de la Compilaci6n 1917-1965, Primera Sa
la. 
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curar, __ a través de su ejercicio y cumplimiento, la realizaci6n 

de las finalidade~·de beneficio colectivo que representan las -

tendencias de readaptar al delincuente a la sociedad, regeneraE 

lo y educarlo mediante un adecuado r~gimen penitenciario inspi

rado en la idea no de segregarlo de la vida social, sino rein-

corporarlo a ella como hombre Gtil; prescribiéndose además, a -

cargo de las autoridades administrativas federales y locales el 

deber social de implantar instituciones educativas para los me

nores infractores, con el objeto de evitar su incidencia en el 

campo de la delincuencia. Disposiciones todas, como se ve cla

ramente, inspitadas en un auténtico humanismo del Derecho Penal. 



DESARROLLO DE LA DISPOSICION EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS 

PENALES DEL DISTRITO FEDERAL 
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A reserva de tratar m~s adelante este tema, es oportuno preci

sar en este lugar algunas cuestiones relativas al Procedimien-

to Penal y periodos en que se divide, en la inteligencia de 

que estos conceptos tambi1n serviran de marco de referencia p~ 

ra los puntos tratados anteriormente. 

El procedimiento penal ha sido considerado por los 

autores de diferente modo, González Bustamante lo considera co 

mo conjunto de actividades y formas regidas por el Derecho Pe-

na1(5). Rivera Silva, como conjunto de actividades reglamenta-

das por preceptos previamente establecidos con objeto de deteE 

minar qué hechos pueden ser calificados como delitos y, en su 

caso, aplicar las sanciones correspondientes(G) . Carnelutti ,-

como el proceso en movimiento, o en otros términos, el movi -

miento del proceso<7>. Piña y Palacios para determinar el deli 

to, imputar la responsabilidad, determinar hasta d6nde una peE 

sona es responsable, dosificar la pena y establecer los medios 

para aplicar la sa~ci6n~). Gonz~lez Blanco, como el conjunto 

de actos regidos en una forma, contenido en las disposiciones 

legales previamente establecidas que concurren a la integraci6n 

(5) González Bustamante, Juan José. Principios de Derecho Procesal Penal -
Mexicano, Porrua, l 971, pág. 5. 

(6) Rivera Silva, Manuel. El Procedimiento Penal, pág. 27. 
(7) Carnelutti. Lecciones sobre el Proceso Penal, Buenos Aires EJEA Vol.III 

P• 4. 
(8) Piña Palacios, Javier. Apuntes de Derecho Procesal. 
(9) Gonzálcz Blanco, Alberto. Penal, UNA..'1. Edic. mimeográfica 1943, Op. -

Cit. p. 42 
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del proceso, requisito exigido por el artículo 14 constitucio

nal para que pueda ejercerse la potestad represiva en los casos 

concretos<9)_ 

El maestro Rivera Silva distingue tres periodos para 

el Procedimiento Penal: 

PRIMERO, de preparaci6n de la acci6n procesal o sea 

la averiguaci6n previa, en la cual el Ministerio PGblico reane 

los elementos que exige el artículo 16 constitucional, para -

consignar. Este periodo se inicia con la denuncia o querella 

y termina con la-consignación. 

SEGUNDO, de preparaci6n del proceso o término cons

titucional que sirve precisamente para buscar los elementos y 

poder incoar un proceso penal, el legislador cre6 este término 

-de 72 horas- con el objeto de que no se siguieran procesos -

inútiles a los particulares, sino que se busquen los elementos 

que habrfui de permitir realizar el proceso penal y que son, la 

comprobaci6n del cuerpo de un delito y la presunta responsabi

lidad de alguien, este periodo va del auto de radicaci6n al a~ 

to de formal prisi6n o de sujeción a proceso. 

TERCERO, precisamente por revestir mayor importancia 

lo subdivide el maestro Rivera Silva como sigue: 



26 

A. Instrucai6n; 

B. Periodo de preparaci6n dei juicio; 

C. Discusi6n o audiencia, y 

D. Fallo, juicio o sentencia. (lO) 

En cuanto a los periodos en que se divide el Proce-

dimiento, no existe acuerdo 'en la doctrina procesal acerca de -

si es posible o no admitir la división de periodos dentro del -

desarrollo del procedimiento penal, pues no todos los pa!ses ~

observan el mismo sistema procesal y este problema s6lo puede -

resolverse si se considera un sistema procesal determinado. 

Bajo este supuesto y por lo que respecta a nuestro -

5istema, consideramos que las disposiciones legales normativas. 

del desarrollo de los actos que lo integran atribuyen diferen -

.!:es efectos jurídicos y que son distintos los 6rgános que inteE_ 

vienen en la realizaci6n de los mismos, por lo que no existe in 

conveniente para admitir diferentes periodos dentro de su desen 

vclvimiento, pero a condici6n de que tal distinci6n sea s6lo p~ 

ra efectos de la tramitaci6n de ellos, ya como consecuencia de 

la coordinaci6n que debe existir en todos los actos procesales; 

por el fin que persiguen a la postre esos periodos constituirán 

una sola unidad que no es sino el Procedimiento Penal propiame~ 

te dicho. 

(10) Riven Silva, Manuel. ·El Procedimiento PenaL 
lizada. Editorial Porrúa, S.A. 'México 1979. 

Décima Edición actua
Pags. 44 y 45. 
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El Código Federal de Procedimientos Penales acepta -

en forma expresa la distinción de periodos dentro del procedi-

miento y establece para ese fuero cuatro periodos: el de avei>i

guaaión previa a Za aonsignaaión de los tribunales -que compre!! 

de diligencias practicadas y neces.arias para que el Ministerio 

Pt1blico pueda resolver si ejercita l~ acción penal-; el de ins

truaaión -que comprende las diligencias practicadas por los tri 

bunales a fin de averiguar la existencia de los delitos, la cir 

cunstancia en que fueron cometidos y la responsabilidad o frres 

ponsabilidad de los inculpados-¡ el del juicio -durante el cual 

el Ministerio Pt1blico precisa su acusación y el acusado su de-

fensa ante los tribunales, y éstos valoran las pruebas y pronu!! 

cian sentencia definitiva-; el de ejeauaión -que comprende des

de el momento en que causa ejecutoria la sentencia de los tribu 

nales hasta la extinción de las sanciones aplicables-. 

González Blanco es de la opini6n.de que solamente e~ 

be admitir dentro del desenvolvimiento del procedimiento penal 

. tres periodos, esto es, el de averiguación previa que tiene por 

objeto preparar el ejercicio de la acci6n penal .y comprende des 

de la denuncia o la querella, hasta la consignación,· en su caso, 

a la autoridad judicial competente¡ el de la preparaci6n,del -

proceso que comprende el auto de radicación. que reca~ a la ca_!!· 

signaci6n, hasta la determinaci6n que debe dictarse dentro de -

las setenta y dos horas a partir de aquél, y que es en la que -

se resuelve sobre la situación jurídica del inculpado para los 



28 

efectos del proceso que son los autos de formal prisi6n; el de 

sujeci6n a proceso y el de libertad; y el del proceso striatu -

sensu que comprende desde el auto de formal prisi6n o del suje-

ción a proceso, hasta la sentencia que resuelve la relación pr~ 

cesal originada por el delito y sobre la sanción que deba apli

carse en su caso. ( 11 ) 

Consideramos que no debe incluirse como uno de los -
• 

periodos del procedimiento a la etapa de la ejecuci6n de la sen 

tencia, cerno lo hacen algunos de nuestros tratadistas y el Códi 

go Federal de Procedimientos Penales, por dos razones: Una, PºE 

aue ios actos que comprenden no tienen car&cter jurisdiccional, 

pues no son realizados por órganos que tengan esa. categor!a; --

dos, porque una vez que ha sido resuelta por sentencia definiti 

va la relaci6n material derivada del delito, el procedimiento -

que la originó ha dejado de tener existencia como tal. 

Por l;;. tanto, consideramos que lo dispuesto por el -

primer párrafo del articulo 18 constitucional, referente a la 

prisi6n preventiva, se refiere al periodo procesal que González 

Blanco denomina proceso striatu sensu. 

El C6digo de Procedimientos Penales del Distrito Fe-

deral dispone en su art!culo 546, lo siguiente: 

"AJr.:Uc.tt.f.o 546. En c.uatquú.Jt e..&tado de.C pn.oc.e-~" en # 

(!l) Gonzákz Blanc..,. Op. Cit. Pág. 38 
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que apa11.ezc.a. que •e han de6vanec.ldo lo• 6undamento-0 que hayan -

6ell.vldo pa11.a dlc.tall. ta 6011.mal p11.l•l6n o p11.even:t.lva, pod11.t1. dec.11.!_ 

:t.a11.•e la llbe11.tad del 11.eo, poll. e.i juez, a pe.tlc.l6n de. pa11.te y -

c.on aud.i.enc.-i.a del M-i.n.<.6.tM-i.o Públ-i.c.o, a. la que. €6.te no pod11.t1. de 

ja11. de a•üU.11." 

Art!culo que se refiere a la libertad por desvaneci

miento de datos, a la que también se refieren art!culos post~ -

ri.ores al 546. 

En cuanto a la extinción de las penas de que trata -

el primer párrafo del art!culo 18 constitucional, el C6digo de 

Procedimientos Penales del Distrito Federal establece lo si 

guiente: 

"A11.tlc.uto 515. La ejec.uc.l6n de La.• •en:t.e~c.la• eje

c.u:t.011.la& e.11 ma.te11.la penal, c.o/f.ll.e.6ponde. a ta Vlt1.ec.c..l61t Ge.ne11.al 

de Se11.v-i.c.lo& Coo4dinado& de P11.evenc.l6n y Readaptac.l6n Soc.ial.

E-0.ta de.~lgna.11.á. lo& lugaJte& en que lo& Jteo& deban e.x.tln.gui11. la• 

&a11c..lone6 p1¡,iva.t.<.va6 de l.lbe.11.tad, eje.Jtce/f.á toda& .l'.a6 6unc.lone.6 

que &e1ia.le11 la& le.ye& tJ Jc.e.glame.n:t.06, pJtac.t.lc.a11.c1. toda• la• dll:f:. 

gene.la& pa.11.a que la& &en.tenc.la• •e.an cumplida& e.6.tll.lc.:t.amen.te y 

11.ep11..lm-i.11.á. todo• to& abu&o-0 que e.orne.tan &u• ¿,uba.lte.Jc.no&, en pll.O 

o en c.011.t11.a de lo• •ente.nc.-i.a.do6." 

El tratamiento de menores infractores a que se re--
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fiere el cuart~ párrafo del artículo 18 constitucional, está r~ 

gulado por la ley que crea los Consejos Tutelares para menores 

infractores del Distrito Federal, y los Proaedimiantos ar;te ei 

TribunaZ de Menores de que trataban los artículos 389 a 407 del 

C6digo-de Procedimiento de los Tribunales de Menores y sus·rns

tituciones Auxiliares en el Distrito Federal. 

Por lo mismo, se derogaron también los art!culos re

lativos al tribunal de menores, a saber, del 660 al 667 inclusi 

ve. 



CAPITULO SEGUNDO 

EL DELITO Y LA PENA 
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C A P I T U L O 2 

D E L I T O P E N A 

El articulo 14, párrafo tercero de la Constituci6n Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, indica que en los juicios de or-

den criminal queda prohibido imponer por simple analog!a y aün 

por mayoría de razón, pena alguna que no est~ decretada por una 

ley exactamente aplicable al delito de que se trata. 

Ahora bien, de acuerdo con el dispositivo constitu-

cional sólo puede imponerse la pena en virtud de la comisión de 

un ielito, lo que impone el aicance de tal figu~a juP!dica. 

La figu~a juPidica del deZito ha variado de acuerdo 

con el tiempo y el espacio, pues se ha aludido al mismo desde -

un punto de vist~ formal y con un contenido real. 

Sobre el particular Guiseppe Magiore expresa quJ1>: 

"Et de.tilo -Jr,etato- pue.de. de.6.i.n-i.Jt.H e.1t ~e.ntido fioh.

mal (jUJtl.d.lc .. o, dogmt!.t..lco) y en ~en.t.ldo 1t.eat (é.t..lc.o, hí...6.t61t.ic.o) .. 

"fit .e.a p1t.lme.1t.a. a.c.e.pc-l6n ~e. .llama deZito :toda a.c.c.-i.61t 

te.gal pun.i.bte. 



"E11 el ae9u11do a.lgn-l6.lc.a.do, det.i.to ea toda ac.c..<.611 -

que 06e.11da g4ave.mente el o4den (t.i.c.o, fu4ld.i.c.o, polr. e6to meke

c.e aquella g4ave 6anc..l6n que ea la pena. En otkoa té1r.ml1106: 

del.lto e6 un mal que debe 6e4 4et4.lbu.ldo c.on ot~o mal pa~a la 

1r.e.ú1te.gkac..l6n del o4de11 U.le.o, ju41.d.lc.o o 6end.ldo." 
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Por fuerza de lo antecedente el Artículo 7 del C6-

digo Penal de aplicación para el Distrito Federa1<2>por lo que 

hace a los delitos del fuero coman, y de aplicaci6n en toda la 

Repablica respecto a los delitos del orden federal, dispone que 

Dez.ito es eí aato u omisi6n que sancionan las leyes penate.s. --

V6ase c6mo tal denominaci6n no penetra en la esencia de lo que 

es el de z.i to, pues decir que delito es el acto u· omisi6n sancio 

nado por las leyes penales, no despeja la inc6gnita al respecto, 

ya que no indica cuál debe ser el contenido de ese comportamie~ 

to activo y omisivo, para lograr distinguirlos de las infraccio 

nes de orden administrativo a que se refiere el Artículo 21 -

Constitucional. (3) 

La imposici6n de las penas corresponde exclusivamen-

te a la autoridad judicial. La persecuci6n de los delitos in--

cumbe al Ministerio P6blico y a la policía judicial, la cual e~ 

tará bajo la autoridad y mando inmediato de aquél. Compete a -

(2) Código Penal para el Dist.rito Federal en materia del Fuero Común y para 
toda la República en materia de Fuero Federal. Ed. Porrúa, S.A. 

(3) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ed. Andrade, S.A. 



34 

la autoridad administrativa el castigo de las infracciones de -

los reglamentos gubernativos y de policía; el cual unicarnente -

consistirá en multa o arresto hasta por 36 horas; pero si el in 

fractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se perm~ 

tará por el arresto correspondiente, que no excederá en ningün 

caso 36 horas. 

Si el infractor fuese jornalero u obrero, no podrá -

ser castigado con multa mayor al importe de su jornal o salario 

del día. 

Es menester que en la Norma Jurídica Penal integrada 

por el tipo y punibilidad queden perfectamente delineados los -

elementos del delito de los de la pena, ya que en esas condicio 

nes es como puede lograrse seguridad jurídica para el gobernado, 

proveyendo a la sociedad de justicia penal arm6nica a sus inte

reses, de este modo el poder jurisdiccional limita su acci6n -

que no puede ir más allá de lo que la norma jurídica penal esta 

blece. 

Es importante conocer sobre el particular, el punto 

de vista de Ernest Von Beling, en efecto dicho autor dice: <4> 

La común práctica Jurídico Penal había extendido de tal modo el 

Poder Judicial que el Juez podía castigar toda ilicitud culpa-

ble, toda acci6n antijurídica y culpable era ya por eso una ac 

ci6n punible. Contra esto dirigió sus ataques el liberalismo -
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naciente del _siglo XVIII, afirmando la inseguridad jur!dic~ que 

tal sistema importaba: a falta de una firme delirnitaci6n de ··

las acciones que pudieran considerarse punibles, el juez pod!a 

someter a pena toda acci6n que le desagradara pretendi~ndola -

antijurídica, y pod!a imponer arbitrariamente desde penas leves 

a graves, para toda acci6n estimada punible. Por esa raz6n se 

considera a ese autor como el principal exponente de la tipici

dad, elemento esencial del delito. 

Siguiendo este movimiento liberal, la Legislación -

posterior estrech6 el concepto de acci6n antijur!dica. Del co

man dominio de la ilicitud culpable fueron recortados y extrai

dos determinados tipos delictivos (Asesinato, hurto, etc.) Pa

ra cada uno de tales tipos se previ6 una pena completa determi·· 

nada para él; y as! quedaron como no punibles ciertas formas de 

obras antijurídicas que no corresponden a ninguno de los tipos 

enumerados. As! logr6 expresi6n un valioso pensamiento: El de 

que s6lo ciertos modos de conducta antijurídica (Los t!picos) -

son suficientemente relevantes para la interverei6n de la retri 

buci6n pQblica y que, adem~s, deben ser todos colocados en una 

firme escala de valores. 

La protección jurídica del individuo se reforzó -

pu~s, tomando el legislador mismo él monopolio de la facultad 

de construir los tipos y de imponerles la pena, con exclusión 

del Derecho Consuetudinario y de Analogía". 
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Para los tipos delictivos es de gran importancia el -

conocimiento de este tema a efecto de no confundir conceptos, -

pues existe quien afirma que en el C6digo Penal se encuentran -

los delitos. El maestro Hernández Silva acertadamente señala -

que en el Código Pen~l se encuentran tipos penales, es decir, -

descripciones que el legislador considera una vez que se dá la 

conducta, como delitos, pero el tipo penal corresponde al mundo 

normativo mientras que el delito corresponde al mundo fáctico, 

al mundo de los hechos. 

Con base en lo expuesto, el autor_Von Beling, co~ -

cluye que el actual derecho penal se reduce a 1.!_n catálogo de -

tipos delictivos, en donde la antijuridicidad y l~ culpabili-

dad subsisten como elementos conceptuales de la acción punible, 

pero concurre con ellos como característí.ca externa la tipic.f. 

dad, al concepto delito no solamente se le ha dado contenido -

jurídico sino que hay quienes han hablado del delito natural co 

roo Gar6falo y Camigiani, pues tales autores mencionan que el de 

lito natural es lo que se .. .r-econqc~.:;:;01110· ·c"c:tl universalmente, con 

base en la recta raz6n, distinguiendo el delito natural del le

gal, con lo cual hacían sociología no derecho, es así como el -

primero de los mencionados, dice que el "Delito es la ofensa a 

los sentimientos profundos e institutivos del hombre sociable. 

Tales son los sentimientos altruistas de benevolencia y justi-

cia, o sea de piedad y probidad". {S) 

(5) Garófalo, Cita Criminológica Loñieta, pág. 19. 



Véase como no es posible hablar de un del:,:.; •:a:::d•al 

porque los sentimientos a que alude Gar6falo no solamente va -

rían con el tiempo y el espacio, sino que en un mismo tiempo y 

espacio varían de persona a persona, pues existen factores de 

orden externos e internos que hacen que el hombre tenga diver-

sos conceptos acerca de la justicia, piedad y la probidad, 

pues es natural que para un hombre poderoso política y económi 

camente, es justa tal situación y puede estimar que la misma -
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debe prevalecer inclusive recorriendo cualquier camino, lo cual 

resulta injusto para quienes no tienen tal poder, sino por el 

contrario padecen hambre de morada y educación. Igualmente, -

habrá quienes sean de la opini6n de que no se afecta el princ_! 

pio de piedad al privar de la vida a un ser humano que se en -

centrara afectado en su salud. --

Y en apoyo de lo anterior, recuérdese la pol~mica -

surgida respecto a la ver.si6n preliminar. del anteproyecto· del 

C6digo Penal, en relaci6n a las excusas absolutorias en el ---

aborto y la sanción disminuida para el caso de homicidio por -

motivo de piedad; situaciones criticables en nuestra realidad 

sociológica y que atln no encuentran aceptación en nuestro pa!s. 

Silvia Ranieri pretende dar una definici6n de delito 

totalizadora, comprensible en el aspecto formal de la mencion~ 

da figura jur!dica, al respecto dice:<6)· 

(6) Silvio Ranieri, ·Manual de Derecho Penal, Tomo I. Ed. Tenis Bogotá 1975 
Pág. 141. 



"Delito es el hecho previsto de modo típico por una norma -

jurídica sancionada con pena en sentido estricto -Pena Cr~ 

minal- lesivo o peligroso para los bienes o intereses con-

siderados por el legislador corno merecedores de la m~s 

enérgica defensa y expresi6n reprobable de la personalidad 

del agente, tal corno se encuentra en el momento de su comi 

si6n." 

Marcos Castillejos Escobar _!!l~es~a que en la 
1L¡.::.~--·'"'""""'''_.,..~~L <.~h---...__,,,~::»=-_:.;;:1-. '\:,~'> 

definición de delfto no debe aludirse a la person.alidad, ya -

que el delito es una conducta jurídica culpable, al adecuar

se a esa tipicidad el sujeto está cometiendo el delito inde-

pcndientemente de su personalidad, que sólo tiene ·relevancia 

para los efectos de la individualización de la pena. 

Francisco Antolisei ha declarado que es delito --

aquél comportamiento humano que a juicio del legislador, con 

trasta con los fines del Estado y exige una pena criminal co

mo sanción. (?) 

Ha de destacarse que la expresión contrasta con los 

fines del Estado, alude a las acciones perjudiciales para la -

conservación de la sociedad que obstaculizan su desarrollo, --

esto es, la violación de las normas que tienen una finalidad 

puramente evaluativa. La referencia al juicio del legislador 
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(7) Francisco Antolisei, Libro Manual de Derecho Penal. Pag. 129, Ed. ~TEA.' 

t.rgm\tir..,,. Bu"1~•.u Airea. 



resulta por otra parte necesaria, porque la experiencia hist6 

rica demuestra que los juicios sobre el contraste entre las -

acciones humanas y los fines del Estado -fines de por si mut~ 

bles- y sobre la necesidad de la pena, varían segGn los tiem

pos y lugares, de manera que no existe quizá un solo hecho 

que haya sido siempre y en cualquier parte, castigado. 

Véase como todo aquello que contrasta con los fines 

del Estado, puede ser elevado por el legislador a la categoría 

de delito. Marcos Castillejos dice que probablemente se eli-

minar!a toda libertad de pensamiento y sentimiento englobados 

en la libertad de expresi6n¡ que la figura del delito se mane

jaría por el Estado para efectos de suprimir a sus opositores. 

Franz Von Liszt(S) "Delito es el hecho al cual el -

orden jurídico asocia la pena como legítima consecuencia". Si 

examinamos más de cerca el contenido de su definici6n encentra 

mos los siguientes caracteres esenciales: 

A. El delito es siempre un acto humano; por tanto, actuaci6n 

(Verhalten) voluntaria trascendente al mundo exterior¡ -

es decir, cause o no un cambio en el mundo exterior. Nun 

ca llegarán a constituir un delito los acontecimientos --

(8) Franz Ven Liszt. LibTo Tratado de Derecho Penal. Pag. 262, 263. 

Ed. Reus, S.A. 
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fortuitos, independientes de la voluntad humana . 

. B. El delito es adem~s, un acto contrario al derecho; ea d!!_ 

cir, un acto que contraviniendo formalmente, a un manda

to o prohibici6n del orden jurldico, implica materiatmen 

te, Za Zeaic5n o peligro de un bien jurldico. 

C. El delito es, por dltimo, un acto culpable; ea decir, un 

acto doloso o culposo. 

Así obtenemos esta definici6n: DELITO ES EL ACTO CULPABLE CON 

TRAP.JO AL DERECHO. El delito ! Ve..1tb1te.c.he.n) cae por consecuen-

cia, con el delito ilícito del Derecho Civil, bajo el mismo -

concepto genérico de infracción (Un1te.cht) o de acto culpable 

( Ve.U.kt J • 

El delito se presenta pues, como un acto apreciado 

jurídicamente en dos direcciones: Una, en el elemento esencial 

contrario al Derecho, que recae la reproducci6n sobre el acto; 

dos, en el elemento característico de culpabilidad que recae 

sobre el autor. De este modo, el concepto del acto apreciado 

por el Derecho, se establece como concepto fundamental de la -

teoría del delito. 

De faltar uno de los tres caracteres esenciales del 

concepto, no se constituye el delito. Imprecisamente se h~ -

bla de la existencia de motivos de exclusi6n de delito; sin -

40 
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embargo, estos motivos pueden ser diferenciados en causas de -

exclusión del acto, de la ilegalidad {Rec.litJw.idk.i9ke.<.tl y de -

la culpabilidad. 

D. ELEMENTOS INTEGRANTES DEL DELITO. En auanto a los elemen

tos que integran tal figura jurCdiaa, los autores estable

aen puntos de vista encontrados, estableaidndose as(, dis

tintos puntos de vista, a saber: Bit6miao, trit6miao, te-

trat6miao, pentat6miao, sextatómiao ectat6mico. Esta 11lt.!, 

ma corriente estima que el delito tiene siete elementos: 

la c.onduc..ta, .t.<.p.i.c . .<.da.d, aut.<.j M.<.d.<.c.<.dad, .lmpu;tab.l .. U.da.d, - -

c.utpa.b,i.Udad, pwi,i.b..lt..lda.d y c.011dJ..c.i..01ie.4 objetiuM de. pu.n.<.

bU..lda.d. 

Ahora bien, en cuanto a la definici6n de delito, con 

base en los elementos esenciales, los autores han emitido las 

siguientes definiciones: En opini6n de Don Luis Jim~nez de -

Asua, Sebasti~n Soler y Mezguer, predomina la idea de que el -

delito es conducta típica antijurídica y culpable. Marcos 

Castillejos dice, refiriéndose a los que sostienen la priv~ 

ci6n 16gica de los elementos del delito y hablan de la conduc

ta y la tipicidad, que se equivocan porque al fin y al cabo, -

la tipicidad es conducta, pues aqu~lla no puede existir sin é~ 

ta, pues el delito implica un comportamiento humano, pero no -

cualquier comportamiento sino el típico, de all~ que toda tip! 

cidad implique una conducta, -y sigue diciendo- la tipicidad -

no debe ser entendida como la adecuaci6n objetiva de la condu~ 

ta a una definición legal, porque el legislador, al elevar a -



tipos penales las conductas, es proque incrustra allí la anti

juridicidad y la culpabilidad, tan es una facultad del Congre

so de la Uni6n conforme al Artículo 73, fracción 21 de la Con~ 

tituci6n Federal, definir los delitos contra la Federaci6n y -

fijar los castigos que por ellos llegan a imponerse, ya que la 

sola fuerza sin la voluntad no integra la conducta, ni la sola 

voluntad, sino que tienen que ir unidas las dos ya que si ace~ 

tamos que sólo la voluntad integra la conducta tendríamos que 

admitir que los pensamientos fueran punibles y ello es imposi

ble. 

El aspecto negativo de la conducta es la ausencia de 

~sta y la encontrarnos en la vis mayor y la vis absoZuta, que -

quieren decir la fuerza exterior irresistible proveniente del 

hombre o de la naturaleza, ejemplo: 

Una pe.1t-0011a e.& empujada polr. o.t.11.a y c.on e6a 6u.e1r.za deu-i.ba a 

ot1r.a, lj .Ca .let..ü:,~,1 o ta. p1r.-<..va de la v-<..da, a.h,C no hay c.onduc..ta 

po1r.que 6ue empujada pok otka; to m-<..~mo .&uc.ede .&-<.. un 6ueJ.t;te -

v.le11.to o un 11.ayo, p1r.oyec.ta a u.na. peJr..&ona. y €.&.ta., c.on e.&a. 6ue~ 

za, c.au.&a o te.&.lona. y mata a ot4a, tampoc.o ha.bit~ c.ondu.c.ta. 

Algunos autores consideran también la vis aompulsi

va, pero nosotros creemos que ello m~s bien corresponde a la 

imputabilidad presupuesta de la culpabilidad. 

La tipi aidad. · Para hablar de la tipicidad es nec.e-
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sario señalar qué se debe entender por tipo penal y éste, es -

la descripci6n que el legislador hace de un il!cito; por ello, 

el maestro Pedro Hernández Silva nos dice que en el C6digo P~ 

nal no existen delitos sino tipos penales, ya que el delito -

pertenece al mundo fáctico, pues hasta que se dá una conducta 

y ésta encuadra en un tipo penal, hasta ent6nces puede hablar

se de delito. 

Los tipos penales, corresponden al mundo normativo, 

el leg~slador al crearlos toma en cuenta tanto elementos gene

rale's. coro~ ;especiales; . ge.nerales, on sujeto activo y uno pasi

vo, un bien jur!dico tutelado y en algunos casos, algunas ref~ 

rencias; especiales, que van a diferenciar a los tipos penales, 

pues no es lo mismo robo, homicidio o violaci6n, cada uno tie

ne sus notas especiales y cuando falte alguna de ellas estamos 

en presencia del aspecto negativo o atipicidad de la conducta. 

La tipicidad es la adecuaci6n de la conducta de un 

sujeto al tipo penal descrito por el legislador. C9l 

El aspecto negativo de ese elemento es la atipici

dad, este se d~ cuando falta alguno de los elementos especia

les del tipo penal de que se trate. 

La antijuridicidad, tercer elemento del delito, como 

(9) Hernández Silva, Apuntes de Derecho Penal, Segundo Curso. 
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nos dice el maestro Castellanos Tena., que no basta para inte

grar el delito, sólo la conductay la tipicidad sino que esa 

figura hay que pintarla de un color que se llama antijuridic_!. 

dad, que ésta no es posible definirla, por ser un concepto ne 

gativo ya que es un anti, pero que s! puede darse una idea de 

lo que debe entenderse por antijuridicidad, y que es la viola 

ci6n al Derecho, como una contradicci6n objetiva de los valo

res estatales, es decir, lo que choca con el derecho; su as-

pecto negativo ser~n las causas de justificación, pues un he

cho no será antijur!dico si est& amparado por una causa de -

justificación, es decir, un permiso del Estado, tales como: -

Za Zeg!tima defensa, estado de necesidad, cumplimiento de un 

deber, ejercicio de un derecho, obediencia jerárquica y el -

impedime1ito leg{timo. 

La culpabilidad, cuarto y óltirno elemento, al que -

se conoce como el elemento interno del delito; pero para ha -

blar de ella antes se debe hablar de su presupuesto, que es -

la imputabilidad, la que debemos admitir como la capacidad de 

querer y entender en el campo del Derecho Penal, es decir, la 

capacidad ciudadana, que en nuestra legislaci6n es de dos ór

denes, uno objetivo y material y otro psicoZ6gico; el primero 

es la rnayor!a de edad -dieciocho añoh- y el segundo es una s~ 

nidad mental. 

De conformidad con la teor!a psicologista es el nexo 

intelectual y emocional que une al sujeto con su acto, la teo-
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ria normativista señala a la culpabilidad, como el deber jurí

dico del sujeto y un juicio de r~proche que se hace de su pr2 

ceder y que sólo por el hecho de vivir en un mundo normativo 

est& obligado a cumplir y respetar derechos y normas. 

Las formas de culpabilidad son: el dolo, la culpa 

y la preterintencionalidad. El primero, es querer el sujeto 

la conducta y querer el resultado de la misma, la culpa, es -

querer la conducta y no querer el resultado, rechazarlo y te

ner la esperanza de que no se d~ el resultado; la preterinte!!_ 

cionalidad es dolo al principio y culpa al final. El aspecto 

negativo de este elemento es la inculpabilidad y esto se dá -

en el error esencial de hecho invencible y en la no exigibili 

dad de otra conducta. 

Otra definición de pena. Conscientemente es menci.2. 

nar que a la definici6n de delito se le asocia la idea de pe

na y de ah! que hayan mencionado que la pena es un elemento -

del delito, y otros la consideren como una consecuencia del -

mismo, se dice que un delito sin pena es como una campana sin 

badajo, en cuanto a las penas hay quienes consideran que se -

trata de un mal o de una retribuci6n, y otros estiman que es 

una medida de seguridad, porque su cumplimiento es la readap

tación social del delincuente. 

Mekel, se coloca en la postura, al indicar,ClO) --

(10) Merkel, Libro DeTecho Penal Vol. I, Pág. 250, 251, 252. Ed. Ardena. 



que las penas son males que se hacen recaer sobre alguien en -

virtud de una real o presunta conducta contraria al deber. Es 

por lo tanto, enumerar a las mismas: 

AJ. Su relacidn con una accidn cometida, en Za cual debe e~ -

contrarse el fundamento justificativo de la punicidn. Se 

gan esto, las penas forman contraste, entre otras cosas, 

con las medidas puramente preventivas, que miran solamen

te o.Z futuro y deben prevenir Za contingencia de aZgan 

mal. La bofetada que en ciertas dpocas se deban a toa mu 

chachos germanos a quienes se les hac!a presenciar Za ce

Zebracidn de ciertos actos con el fin de que no llegasen 

a oZvidar to que hablan visto y oido, sino que; al revls, 

pNdíeran atestiguarlo eficazmente, no era una pena, por -

cu~nto dicha bofetada tenla por objeto simpiemente evitar 

un mal futuro, tomando de esto su justificaoi6n. 
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B). Su relacidn con un precepto violado por la acci6n y consi

derado como vigente y obligatorio. Al decretar judicial

mente una pena se da siempre e%presi6n, de un modo concl~ 

yente y definitivo, a un juicio tocante al valor de la ao 

oidn supuesta. juicio segan el cual la acci6n debe ser re 

po~tada por causa de su contradiccidn con una exigencia -

obligatoria, y a la que, por tanto, hay que atribuir un -

valor negativo. 

Par est~ respecto, la pena se diferencia, entre otras co--



hacer meritorio, si se declarase ser algo ajeno a esta esen

cia, el que los premios fueran destinados a producir placer 

y el que por regla general, lo produzcan. Jam4s se ha seña

lado ni propuesto una especie de pena a la que le falte este 

carlicter, o que estubiese destinada juatamente a garantizar 

tan s6lo placeres y satisfacciones al penado, por otra parte, 

es también erróneo estimar como pena tinicamente aquél.lon m!_ 

les que se imponen con el fin precisatlente de produch dolor. 

Esto de producir dolor es una propiedad de la pena, m!s no -

el fin de la misma. 

Pero la itnposicidn de un mal tiene su justificacidn 

con respecto al penado, en la fuerza del juicio sobre el Vi!!·· .. 

lor de la accidn, juicio que en aquella imposici6n viene a e! 

presarse de una manera pr4ctica. 

Francisco Antolisei (ll) considera la pena como sin~ 

nimo de castigo, la define como el sufrimiento de castigo com 
binado por la Ley e irrogado por la autoridad judicial, m~ -~ 

diante procesos, a quien viola un precepto de la Ley misma, -

quienes han querido ver en la pena una medida de seguridad, y 

se apoyan en el art!culo 18 de la Constituci6n Federal, el -

cual inñica que la finalidad de la misma es la readaptaci6n -

social del delincuente sobre la base del trabajo, la capacit~ 

ci6n para el mismo y la educacidn. 

(11) Francisco Antolisei, Libro Manual de Derecho Penal. Pag. 498, 
Ed. Uteha, Argentina, Buenos Aires. 
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sas, de Zos actos de pura enemistad y de los daffos cau

sados a otros, con los que no se persigue más sino eZ -

propio beneficio. Cuando, por ejemplo, en ciertos esta 

dos del Oriente se solía dar muei•te a Zos pai•ientes pr§_ 

:rimos del soberano, con Zo que se prevenían Zas revolu

ciones pal-aciegas y Zas camariUas y se asegu11 aba eZ 

poder deZ monarca, no se trataba con eZZo de imponer p~ 

nas. La primitiva venganza carecía tambidn de esta re

laci6n con una norma que eZ individuo sobre quien reca

yera aqudZZa debiese reconocer como obligatoria para dl. 

C). qua s1'.gnifiquen un mal. La pena i•epresenta siempre más 

que la pura expresión de un juicio y más que caZcuZada 

con r>elaci6n a un efecto reaZ que Za misma ha de produ

cir en la esfera de la vida del que va a ser penado, y 

sobre todo con reZaci6n a un efecto que corresponda aZ 

carácter de Za acci6n supuesta~ que sirva de e:r:presi6n 

Más o me~os sensible aZ valor negativo de Za misma y -

que, p~r Zo tanto, represente un maZ para IZ. Lo cual 

no excluye, claro es, el que de este maZ puedan y adn 

deban pi•ovenir consecuencias beneficiosas para e Z pen~ 

do mismo y para ot~as personas. 

La opini6n contraria, segGn la que la cualidad de ser un mal 

es cosa accidental en la pena que no tiene que ver con la -

esencia de ésta, desconoce dicha esencia, lo mismo que se -

desconocería la esencia de la recompensa que ha de seguir al 
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DIVERSAS CLASES DE PENA, 

Las penas se clasifican en principales y accesorias, indicán 

dose que las primeras las impone el 6rgano jurisdiccional en 

el acto procedimental llamado sentencia, y las segundas, con 

tinaa,de Derecho a la condena como efectos penales de la mis 

ma. 

Conforme a nuestro Artículo 24 del C6digo Penal, ·-

las penas y medidas de seguridad son: 1. PPisi6n; 2. de!'oga-

da; 3. l'eaZusión de locos, sordomudos, de ger.erados y de qui~ 

nes tengan el Mbito o Za necesidad de aons:.mü• es tupe f acie12 

tes o psiaot1'6picos; 4. confinamiento; s. pPohibici5n de ü• 

aZ lugar dete?'minado; 6. sanción pecuniaria; 7. pdrdida :ie ·

Zas insti•umentos del delito; B. confiscación o desi;ri~oción -

de cosas pe Zigrosas o nocivas; 9. amonestación; 10. apercibi_ 

miento; 11. cauci6n de no ofender; 12. euspens1;ón e privc.··

ci6n, distinción o suspenai6n de funaiones o em-:;-Zeoa; 14. P~. 

bZicación especial de sentencia; 15. vigilar.e;<:. de Za poZ:f... -

c!a; 16. suspensión o disolución de sociedades; 17. medidas 

tutelares pai•a menol'es y Zas demás que fijen Zas leyes. 

Marcos Castillejos dice que el criterio de Francis

co Antolisei en relaci6n a las penas accesorias no es aplica

ble a nuestro Derecho, toda vez que conforme al artfculo 21 -

Constitucional, solamente .la autoridad judicial puede aplicar 
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pena, y si queremos utilizar aquellas medidas jur!dicas·de la -

individualizaci6n legislativa de la pena judicial penitencia-

ria, debemos indicar que la primera a nivel Federal le corres

ponde al Congreso de la Uni6n, con apoyo en el Artículo 73, -

Fracci6n XXI de nuestra Carta Magna; la segunda, al Poder Judi 

cial, de acuerdo con el numeral 21 de ese ordenamiento y; la -

tercera,·a1 Poder Ejecutivo por conducto de la Direcci6n Gene

ral de Servicie~ Coordinados de Prevenci6n y Readaptaci6n So-

cial, segan el Artículo 18 Constitucional. 

PENA CORPORAL· El Artículo 22 de la Constituci6n Federal, al~ 

de a que quedan prohibidas las penas de mutilación y de inf~ -

mia, la marca, los azotes, los palos y el maltratamiento de -

cualquier especie. 

Queda también prohibida la pena de muerte por delb -

tos políticos, en cuanto a los dem~s, s6lo podrá imponerse: al 

traidor a la Patria en guerra extranjera, parricida, homicida -

con alevosía, premeditaci6n o ventaja, al incendiario, al pla

giario, al salteador de caminos, al pirata y a los reos de de

litos graves del orden militar. 
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En pureza jurídica, las penas corporales son aquéllas 

que reacen en el cuerpo del sujeto activo del delito, pero el 

Artículo 18 Constitucional err6neamente se refiere a la pena -

corporal, entendi~ndose por ésta, la privativa de la libertad 

personal, as! debe interpretarse pues al existir esa priva --



ci6n, es incuestionable que hay un sufrimiento por parte del -

sujeto, de esa manera se justifica lo señalado en el precepto 

Constitucional comentado. 

En nuestro concepto, consideramos que la justifica-

ci6n de la pena en la ~poca moderna, es su utilidad tanto a la 

sociedad como al sujeto que la sufre, ya que por medio de ella 

tendr4 oportunidad de enmendarse, a efecto de alcanzar nuev~ -

mente el sitio social que ha perdido por su indebida conducta. 
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CAPITULO TERCERO 

SISTEMA PENITENCIARIO 



CAP 1 T U LO III 

SISTEMA PENITENCIARIO 

El sistema penitenciario es en la actualidad un concepto com

plejo e inadecuado al contexto social. Pretende fun<larnental

mente, agotando recursos, la readaptación y rehabilitaci6n de 

los reos. La filosofía empleada en la creaci6n y administra

ción de estos establecimientos también ha variado radicalmen

te, transformando sus aspectos físicos, materiales, adminis-

trativos y de seguridad. 

Del carácter denigrantes e infrahumano no queda si

no el recuero en algunos lugares de nuestro país, pero si nos 

remontamos a la antiguedad cuando la pena tenía casi invaria

blemente aspectos vengativos, la historia de la humanidad pr~ 

senci6 bS.r.baros y salvajes castigos que a manera de infames -

penas, se apL.caban por el más mínimo delito, incluso hasta -

la pena de muerte: la depredaci6n, inmersi6n, crucifixión, la 

hoguera, la guillotina, la horca, el fusilamiento, etc., fue

ron algunos rn~todos talionales con manifestación soberana e -

imperial. 

Los recintos que hicieron las vecec de prisi6n, curo 

plían perfectamente la finalidad y objetivos de causar al pr! 

sionero la tortura pretendida; htírnedos calabozos, aposentos -
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ruinosos e insalubres, fortalezas, torres, conventos, pala

cios y otros edificios abandonados¡ paupérrimos y degradan

tes eran los locales destinados a la reclusi6n de los conde 

nadas. (l) Inicialmente la prisi6n se utilizaba para asegu -

rar el pago de deudas. 

En tiempos de Carlomagno el castigo de cárceles pr~ 

tendía la correcci6n de los penados¡ en la Edad Media, el De

recho Can6nico sustentaba la reclusi6n como pena eclesiástica 

para propios y extraños. En el Derecho Germano se muestran -

edictos -año 712- en los que se mencionaba la pena de carcel 

para los ladrones. 

En el Siglo XIX las detenciones preventivas, y de -

ejecuci6n de pena, utilizaron toda clase de locales que ofre

cieran seguridad para evitar la fuga de los delincuentes, sin 

embargo,· ya en el Siglo XVI se innova la prisi6n coman por el 

sistema de galeras, que encerr6 entre sus vetustos muros a 

miles de condenados por penas graves, y prisioneros de guerra, 

que además de encadenarlos, soportaban lacerantes latigazos. 

Esta pena se mantuvo vigente aan en el Siglo XVII en países -

varios, Inglaterra, Francia, los Estados Papales, etc. 

Posteriormente la galera pas6 a ser flotante, y en 

la segunda mitad del Siglo XVI se inici6 un cambio trasc:ende_!! 

tal en las prisiones; fueron creadas construcciones organiza

das exprofeso, donde se recluía a gente sin oficio ni benefi

cio. 

(1) Núñez Samper, El Crimen de la Herejías, Pags. 340 y sigs. Madrid 1919. 
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En Londres -en 1552-, surge la primera Ccza de Co-

r1•ecai6n y sucesivamente nacen instituciones similares en -·· 

otras ciudades inglesas -Oxford, SaZisbui•y, Norw·ir:l:, CZou<JeE_ 

ter-. (Z) A fines del Siglo XVI fueron fundados en Arnsterdam 

c~lebres establecimientos, los cuales representan la etapa -

de transici6n a los regímenes reformadores. En 1596 se creó 

la Casa Correccional Rashpuis que di6 origen, como su nombre 

lo indica, a la· principal ocupaci6n de los internos: 1La1>pado 

de madeJt.a. de ti.11.bole..6 pa.1ta c.olo1La.nte1>. sus reclusos provenían 

de la más variada gama social; la educaci6n toma forma, el --

trabajo como castigo corporal y la religi6n son actividades -

ordinarias; para mantener la disciplina se utilizaban crueles 

y severos castigos -cadenas, azotea, etc.- inclusive ayunos y 

una terrible celda de castigo que se anegaba. ·Este salvaje -

ejemplo caus6 secuela en algunas ciudades europeas. Todo~ es 

tos reclusorios cumplían sólo con la finalidad de c.:L1>.tod..i..a.1~, 

no castigar a Zos presos. Otra notable obra carcelaria se --

debe al sacerdote italiano Filippo Franci -Siglo XVII- der,r:m~ 

nado Hospicio de San Ft. Zipe Ner1:, dedicada especialmente a. ni 

ños con problemas de adaptación social. Las normas impuestas 

pasaron a formar el pilar del Sistema Penitenaiario. 

En el Sigl~ XVIII, la reforma carcelaria adquiere -

riguroso impulso en manos del monje benedictino francés Juan 

Mabi116n de la Abadía de San Germán de París, uno de los hom

bres más cultos del reinado de Luis XIV, quien modific6 sus -

(2) Wines, Punishment and Reformation, Pág. 113. 
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tancialmente las condiciones de: t'l'ato, alimer.taa:t:n, ::ativi

dades y pPivaaidad de Zos inte'l'nos. Es as! como el régimen -

penitenciario viene sufriendo radicales cambios, cada vez con 

mayor sentido humanístico, hasta llegar en la época contempo

ránea, a sofisticados sistemas penitenciarios, mismos que pr~ 

tenden, con base en el trabajo productivo, la reintegraci6n -

de los transgresores de la Ley. 

Las actuales condiciones penitenciarias son objeto 

de estudios sistem~ticos, se introduce al aislamiento nuevas 

y variadas formas de ocupación, distracci6n y diversi6n. 

LOS DIVERSOS SISTEMAS PENITENCIARIOS 

se considera a .John Howard, filántropo inglés, como el precur 

sor de las Casas PenitenaiaPias. Se debe a él, entre otras -

reformas, la del aislamiento de los presos, especialmente du

rante la noche. También proclam6 las necesidades imperiosas 

de higiene y alimentaci6n a los reos. Con Howard se inicia -

una era penitenciaria cuyos conceptos son todavía vigentes en 

algunos países. 

Contemporéinea a la obra de este notable hombre, es 

la del reformador del Derecho Penal, César Beccaria; pol!tica 

y jurídicamente contribuy6, al igual que Howard, a combatir -
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la iniquidad, la barbarie, el salvajismo de los arcaicos y an 

cestrales presidios, logrando con su labor humanitaria los 

adelantos penales actuales propicios para la reintegraci6n de 

los penados. 

As!, la gran reforma penitenciaria con sustancia--

les y mejores condiciones humanas, parte en l!nea recta de -

Norteamérica,y en especial, de la acci6n de los Cu~queroa,<3 > 

quienes se rebelaron contra los regímenes carcelarios de las 

colonias americanas, incluso de Europa, en donde reg!an crim! 

nales sistemas penales que incluían la pena de muerte hasta·

~or leves delitos, así como las penas corporales. 

La acci6n de los cuaqueros fructific6 en la sustit~ 

r.i6n de penas y fué as! como en el año de 1776 surgi6 la pri

si6n llamada De Za CaZZe de WaZnut, que fue la primera peni--

tenciar!a americana que indiscutiblemente sienta el prece~en-

te hist6rico de las prisiones modernas. En ella, se separ6 -

a los reos por signos de peligrosidad evidentes, desapareci6 

el hierro y las cadenas y fue permitido el trabajo, sin emha! 

go fracas6, lo que permiti6 la creaci6n de nuevos tipos de 

prisiones, entre las que destaca la Western· PennsyZvania -

Penitentiary que denota la influencia de la arquitectura de -

Gante. Pero ya en 1829, surge la nula intercornunicaci6n in-

terna y externa, incluso la del correo<4>. Estas caracterí~-

(3) Penn William, cuáquero fundador de Pensilvania. 

(4) Hayner., The American Prision System, U.S.A. 1949. 
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ticas conformaron el régimen pensilv~nico. 

Para entonces Nueva York aporta un nuevo régimen p~ 

nitenciario: el Sistema de AubuPn, que insisti6 en el aisla -

miento celular más hermético aún bajo estricta y severa PegZa 

iel silencio a cuya violaci6n se penalizaba con crueles tort~ 

ras corporales; aqu! el penado desaparecía por completo del -

mundo exterior. El creador de este aberrante régimen fue más 

tarde director de la c~lebre prisi6n de Sing Sing, el Capitán 

Elam Lynds. Sin embargo su sistema fue apoyado por las ve,!2 -

tajas que ofrecía, econ6micas principalmente, lo que coady~ -

~s para su implantaci6n en la mayoría de las prisiones estado 

En Inglaterra -siglo XIX- se da otra modalidad car

celaria, denominada sis tema pPogi•esivo (MARK SISTEftf), origJ:. -

nal del Capitán Maconochie de la Real Marina, dicho sistema -

c·:.nsistfa en mci:'.ir la duraci6n de la pena por una suma de tr~ 

b~jo y buena conducta, acumulando vales que posteriormente y 

de acuerdo con la pena impuesta, se canjeaban por su libertad. 

Esto era dejar a la libre determinaci6n del preso su suerte. -

.;demás, este sistema se tradujo en la indeterminación de la -

per.a, misma que dependía de la conducta del reo. 

En Irlanda, el Director de las prisiones, Sir Walter 

Crofton, añadi6 al sistema progresivo una alentadora y noble -
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modificaci6n al crear la libertad condicional, que per~it!a -

incluso la labor exterior remunerada, trato preferencial y 12:_ 

bre con la comunidad. Este régimen mostraba la real adapta-

ci6n del reo a la vida libre comunitaria. 

Desde los sistemas penitenciarios del mundo antiguo 

hasta los de la ép_oca actual, persisten at'.in reglas de aisla -

miento y regímenes inhumanos; no obstante, el progreso y la -

justicia social han logrado innegablemente, penal y jur!dica

mente,mejorar las condiciones de los penados. El régimen ce

lular pensilvánico está casi extinguido por completo, las me

didas actuales de disciplina permiten al interno entregarse -

al trabajo, a la cap~citaci6n para el trabajo industrial, me

jorando con ello sus expectativas de progreso al regresar a 

la vida libre. 

El régimen del sistema progresivo de vales o marcas 

fue básicamente lo que en América conocimos como reformato -

ríos. El primero en funcionar fue en Elrnira ::e..: :i·ork 1876; 

consistia en ascender o descender tres grados, segt'.in el caso 

y la conducta de los reos. Los incorregibles indudablemente, 

cumplían .íntegramente su condena; los reos en estas condicio

nes debían esperar una colocaci6n satisfactoria desde la cual, 

poder mantener comunicaci6n epistolar con las autoridades del 

~enal. Lo importante de este sistema era la consideraci6n de 

los delincuentes primarios -comprendidos entre 16 y JO años-. 
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Esto permiti6 intentar una antigua aspiraci6n, la no contarni 

naci6n de los j6venes por los delincuentes adultos ya corruE 

tos y señalados públicamente. Se procur6 cultivar la perso

nalidad de los internos, física y moralmente, y proporcionaE 

les una ocupaci6n, para lo cual se crearon un gimnasio, una 

escuela, un oratorio; las sanas costumbres y los buenos pri!! 

cipios eran vitales para reformarlos. Este singular sistem~ 

fue acogido con el beneplácito de los especialistas del mun

do penitenciario, se estableci6 en casi todos los estados de 

la Uni6n Americana. No obstante, este movimiento reformador 

en apariencia, se extingue para 1910, aunque existen refere.!! 

cias de que después de esta fecha todavía persisten algunos 

•:!stablecimientos de este tipo. 

A México también lleg6 esta influencia, se crea -

ron reformatorios en diferentes partes del país, sin embar-

go, los resultados fueron desalentadores, ya que en lugar de 

reformar incitaban la reincidencia; trastornaron a los delin 

cuer.tes jóvenes, los intoxicaron y prostituyeron. Una de las 

causas de su rotundo fracaso fue la escasa ayuda oficial con 

que contaron, lo que motiv6 que estos reformatorios-escuelas 

tuvieran que allegarse medios de subsistencia a través de ma

nufacturas y otras ocupaciones tales como el cultivo de hort~ 

lizas, con estas obligaciones se dejaban de lado otros aspec

tos muy importantes. La Iglesia Cat6lica colabor6 en la medi

da de sus posibilidades en la solución de los problemas econ6 

micos y morales, en algunos casos sacerdotes y religiosas fi-
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jaron su residencia definitiva en estos centos; también esto -

propici6 que se prescindiera del ambiente psicológico adecuado, 

el sistema disciplinario se volvi6 represivo y tiránico, tooo 

esto aunado a que las instalaciones no eran las mtis convenien

tes. La clasificaci6n era punto menos que imposible, sin em

bargo, a pesar de toda esta problern§tica, el sistema integral 

otorg6 bases aprovechables de funcionamiento, de justicia pa

ra el interno, como es la sentencia indeterminada, misma que 

at1n conservan siete estados de la Uni6n Americana: :>ueva Yo'l'k. 

Massachusetts, PensiZvania. Minnesota. Illinois. Indiana y - -

Ohio. Aún as! la sentencia indeterminada está lejos de ser -

absoluta. 

LA LEY DE NORMAS MINIMAS SOBRE READAPTACION DE SENTENCIADOS 

Sin profundizar mayormente en el estudio del desenvolvimiento 

hist6rico de los sistemas penitenciares, considero que lo lo

grado hasta hoy es fiel a los alcances del Derecho Penal; que 

la tendencia actual, parte de las consideraciones posibles de 

reincorporaci6n, preparaci6n, estudio y capacitaci6n del reo, 

cumpliendo con sistemas de planeaci6n, a partir de la intro-

ducci6n del penado para su estudio ~i~-psico-eoeiaZ, su supe

ración ha contribuido en gran parte a modificar el aspecto ª! 

quitect6nico de los edificios -provistos de modernos sistemas 

de \·igilancia- a fin de dar a los reos una estadía con mayor 

libertad de movimiento, y en los cuales se evitan los laberin 
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tos, muros, fortificaciones de seg~ridad, etc. 

Con las reformas al C6digo Penal y la promulgaci6n -

de la Ley que establece las normas sobre la readaptación s:?_ -

cial de sentenciados (1971), se integró a la Penitenciaria del 

Distrito Federal el Consejo ':efar.ico InterdiscipZinaroio, en cum 

plimiento al Articulo 9 de la misma Ley, que funciona en base 

al trabajo, la capacitación para el mismo y la educaci6n úel -

penado. También considera la debida preparación para el pers~ 

nal del sistema, antecedentes, aptitudes, etc. Un régimen que 

aument6 las posibilidades para la reincorporaci6n del reo a la 

sociedad y abri6 nuevos causes de libertad, justicia y moral.

Esta ley contempla el sistema progresivo, partiendo del traba-· 

jo, comportainiento individual y colectivo sujeto a estudios de 

tratamiento y diagn6stico, es decir, constantes estudios actu~ 

lizados de personalidad a fin de observar detenidamente los 

efectos de la prisi6n en el preso, as! como su recuperaci6n 

personal. Comprende un reglarnento interno del reclusorio, con 

infracciones y hechos meritorios. Pero sobre todo, estimula -

la comunicación externa, la asistencia al liberador y la ~em! 

si6n parcial de la pena impuesta: por cada dos d!as de trabajo 

se concede indulto por uno de prisión. Tambi~n comprende la -

preliberaci6n con salidas los fines de semana o bien, los d!as 

h~biles con reclusión los fines de semana. 



EL TRABAJO Y LA EDUCACION PENITENCIARIA 

Se organizan los procesos de trabajo en los reclusorios que a 

través del tiempo, se han considerado corno castigos, pasatie~ 

pos, y otras como explotación. Aunque sería impreciso afi,;:_ -

mar que la inmensa mayoría de los internos son motivo de e~,

plotaci6n propiciada por el trabajo a destajo que algunas d~ 

pendencias oficiales encargan a los penales, violando flagra~ 

ternente el Artículo 82 del C6digo Pen~l que establece la dis

tribuci6n del salario de los trabajadores internos, esto debi 

do a que en nuestra vigente Ley Federal del Trabajo se omite, 

considerando el trabajo penitenciario, que está genéricamente 

amparado en el Artículo 123 Constitucional, pero sin disposi

ciones específicas de ley, un capítulo integral, que norme -

tanto al trabajador interno como a la empresa privada o pdbl! 

ca en las relaciones contractuales Base-Ley. 

Artículo 82. Los reos pagarán su vestido y alimen

taci6n en el reclusorio con cargo a la percepci6n que tengan 

por el trabajo desempeñado. El resto del producto de su tra 

bajo, se distribuirá por regla general, del modo siguiente: 

I. U~: 30 por ciento para el pago de la repaPaai6n del. daño. 

II. Un 30 por ~iento para el sostenimiento de los dependien-

tes eaon6micos d~Z reo. 



III. Un 30 por cianto para Za constitución deZ fondo de aho 

rros deZ mismo, y 

IV. Un diez por ciento para Zoa gastos menores del reo. (5) 

La teoría integral (trueba Urbina) establece las -

justas y legales condiciones tutelares, proteccionistas y -

reinvindicatorias que la Ley de Normas M{nimas bien podría -

integrar a su contexto. 

La teor1a del maestro Trueba Urbina que hemos señalado, expr~ 

sa: "Que el tJc.abajadoJc. debe teneJc. una tutela. del Eatado, a -

¿ciecto de que vlglle. que no aea. explota.do poJc. el emplte

.~a.'l.i.o; que la .&Uua.c..i.611 pJc.o.tec.c.lonüta. que. debe .te.neM e. 

pan paJc.te del Ea.ta.do paJc.a el obJc.elto, ae deJc.lva. de laa -

c.cnqu.i.6.ta.& que. .&e obtuvle.Jc.on y ae pla.&ma.Jc.on el el AJc.tl

culo 12 3 de la. Cona:t.ltuc..l6n, pue6 la e.xpo6.i.c.-i.6n de mot!:; 

voa a61 eo e6tablec.e¡ polt último debe 6eJc. Jc.e.i.v.lnd-lc.ado

deC Vetec.~o LaboAal, pue.6 el :t1tabaja.do1t tiene. de1techo a 

que ae. le Ae..lv.lnd.i.quc. de. la.6 e.xplotac.lone.a de que. ha 6!:; 

do objeto, y .&e le haga el pago del aala.1r..i.o que. ve.Je.dad!_ 

Je.amente. le. c.o4Jc.eaponde. y 6.l l4te ha a.ldo menguada debe. 

lle..&tl:tu.<'.1t6 ele". 

Consideramos que por el hecho de que una persona se 

encuentre privada de su libertad, de manera alguna debe obli-

~5) Artfculo 82 del Código Penal, Pag. 30, 1975. 
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g~rsele a que reali:ce un trabajo.sin la justa remuneraci6n C.Q 

rrespondiente, pues la pena de prisi6n estriba en limitarle -

su libertad, pero no sus derechos como trabajador, por esa r~ 

z6n, es injusto que a los trabajadores internos no se les ha

ga el pago debido a que tienen derecho por lo~. servicios que 

prestan en ese carácter, pues es del dominio püblico que den

tro de las prisiones se elaboran uniformes, pan, objetos de -

construcción, etc., bien sea que el Estado organice dichos -

trabajos, o bien, sean empresas particulares, que afortunada.

mente van reduciéndose, pero tiempo atrás hubo incluso extra~ 

jeros que explotaron a los internos, de cualquier forma el -

trabjador interno debe percibir el salario que le corresponde, 

ya es tiempo que se haga una revisión de los reglamentos peni 

tenciarios para cuidar y evitar la explotaci6n de los trabaj~ 

dores de esos lugares. 

La Ley de Normas M!nimas ha venido cumpliendo su e~ 

metido conciliador y positivo en forma justa y equitativa co

mo podemos observar en las gráficas que se anexan y que pr~ -

sentan los movimientos estadf.sticos de los ingresos y los -

egresos en la Penitenciaría del Distrito Federal, a partir -

del 5 de noviembre de 1971 y hasta el 31 de agosto de 1976, -

aunque es lógico comprender que pese a las facilidades otorg~ 

das y consignadas en la citada ley, existen aün quienes rein

ciden, delinquen y pierden los beneficios alcanzados. De las 

nuevas consideraciones penales a los sucesos socialmente con.Q 

cidos existen todav!a prop6sitos y enmiendas sin cumplir, --
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México se ha incorporado a los regímene3 penitenciarios mode! 

nos en un marco legal. A la integral aplicaci6n de la Ley de 

Normas Mínimas se aplican todas las fases preliberacionales -

(Articulo 8°) por lo que la penitenciaría se ha reacomodado -

en su funcionamiento interno, dando prioridad al desarrollo -

del aentr>o e seo Zar> que comprende las escuelas primarias, se-.

cundaria técnica industrial, preparatoria abierta, laborat~ -

rio de idiomas y algunas enseñanzas especiales, artísticas e 

industriales como danza, teatro, cocina, cerámica, electrici

dad, sastrería, zapatería, carpintería, herrería, pirograbado, 

pintura, etc. Todo un complejo cultural y educativo de adie~ 

tramiento, enseñanza y capacitaci6n para el.trabajo y la edu

caci6n sir. olvidar el complemento deportivo, salud, familia e 

inclusive espacios cultivables para los condenados de extrae_ 

ci6n campesina. Una completa serie de instalaciones que bri~ 

dan al interno y a su familia la reivindicación social, econ~ 

mica y cultural que quizá, en la comunidad no les fue posible 

lograr por mGltiples razones e inconvenientes. 

En el renglón educaci6n se aspira a abatir el anal

fabetismo, y brindar mejores perspectivas de vida y super~ -

ci6n. En la capacitación para el trabajo, abre también una -

amplia gama de diversos oficios y ocupaciones, lo cual ofrece 

nuevas formas de trabajo independiente, para reafirmarlos em2 

cionalmente y alejarlos del delito y de sus concurrentes, la 

pobreza, la miseria y la ignorancia. 
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México, y en general los pueblos latinoamericanos, 

presentan rasgos de similitud en sus instituciones penitenci~ 

rías, en sus logros y avances, en su evolución progresiva. 

La educación a los internos ha constituido en nuestro país 

preocupación constante, que se comprueba cuando sabemos que -

todos los cursos, pri-maria, seaundai•ia, p1'epa1•atol'ia, tienen 

absoluta validez académica oficial y que proporcionan una in

discutible conciencia econ6mica-social por la seguridad que -

experimentan los internos al adquirir, en buena forma y con -

esfuerzo, un conocimiento que les abre, definitivamente, los 

cauces de una forma diferente de vida. Entonces la readapta

ci6n es completa, segura y de óptimos resultados. Las autori 

dades educativas han tenido en cuenta siempre los centro peni 

tenciarios como eslabones del proceso educativo nacional. 

La l'efol'ma eduaativa se introdujo también en las -

mismas condiciones que para el resto del país, podemos sinte

tizar que la prisi6n otorga al interno las mismas oportunida

des del ciudadano libre, en la inteligencia de que la Ley no 

busca venganza sino rehabilitación, evitar la reincidencia. 

Aquí la filosofía de la multicitada Ley de Normas -

Mínimas se conjunta en esfuerzos, pues esta aplica su benevo

lencia en el trabajo consciente y rnet6dico del interno, que -

as! cumple la finalidad del hombre íntegro y además se educa 

en el concepto de las obligaciones, que también es cultura y 

se refleja en la existencia del modelo familiar. 
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El trabajo como reformador social y el derecho ina-

lienable del hombre, no priva ni rige en las mismas condicio-

nes que las determinadas en el Artículo 123 Constitucional, -

pero quizá, sea el dnico renglón que hay que considerar nuev~ 

mente como prioritario, y encausarlo_a v!as legales-laborales 

que le otorgue al trabajador interno la capacidad económica -

de sustento para ~l mismo y los suyos. 
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LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MINIMAS SOBRE READAPTACION SOCIAL 

DE SENTENCIADOS 

A.'t.U.c.uec 1 º. La6 pteaentea noJr.maa tlenen e.amo 6lnalldad oJr.-

ganüaJr. e.i'. aü:t.ema peitU.enc.laJr.lo en .e.a Repúb.C.lc.a., -

c.onSoJr.me a lo ea:t.ablec.ldo en .toa aJr.tlc.uloa a~gulen

:tea: <6> 

A'tt.lc.!!!'O 2 °. El 4latema penal ae oJr.ganlza.Jr.i aob4e la baae -

deC t.'rnba.j o, .ea c.apac.l:t.ac.-i.6n paJr.a el m.ümo tJ la edu 

c.ac.l6n como med-i.oa paJr.a la 4eadap.tac.l6n aoc.lat del 

de.llncue11te. 

A4t1.c.ulo 7°. El Jr.églmen penltenc.la.Jr.lo tendJr.~ ca.Jr.4cteJr. pJr.o-

gJr.ealvo y :tfo11lc.o y c.onJtaJr.cf, poJr. lo menoa, de. pe

Jr.lodoa de e4tudlo y d-i.ag116a.t.lc.o tJ de. .tJr.a..tam-<..e.n.to, 

dlvldldo e.&.te. aUlmo, eH ÓMC.-.\ de .tJr.atam.i.c.11:tc, C.lt 

((t) At"t.J'..::ul.os 1°, 7. 0
, 7°, 8° del Código Penal, Pag. 143 y 144 de la Ley que 

establece las ~ormns Mínimas sobre Readaptación social de sentenciados. 



e-0:tu.d.<.c.!i de. pe.'l.JonaU .. dad que Je p-'l.ac.tique11 ;;,i. te•·, 

loa que. debe-'l.,fo Je.'l. ac..tua.C.üado.!i peJ:..i6d.lu:.mc.11.tc.. 

Se pJ:.ocuJ:.aJ:.á .inic.laJr. el eatudio de peJ:..!ional.idad del 

in.te.11.110 deade que éJ.te quede auje.to a p.'l.oceao, e.11 -

cuyo caao ae .tu/tna/tc! copia de d.<.c.ho e-0:tud.io a la au 

.toJ:.idad ju!tiadlcclonal de la que que aquél dependa, 

AJr.:t.Cculo 8 °. E .e. t:rn.tam.le.nto pJ:.e.t.i.beJr.aúo11al po d!t.6. comp .. 'Z.e.11-

I. In6oJr.mac.<.ón y o/tien:tac.l6n eapec.<.alea ta11to p~J:.a 

pa!ta el inteJr.no como a aua 6amilia!te~, aob!te -
toa a.apee.toa peJ1..t.01tale-0 y pJr..tfc.t.lc.oa de -0u v .. lda 

en l..<..be.J:..tad. 

II. Mé.todoa co.f.ec.tlvoa. 

1I1. Conc.e.Jión de mayoft l.i.be!t:tad den.t'l.c dc.t ea.tabtc

c.im.i.en:to. 

IV. TJr.aalada a la lna.t.i.:tuclón abie./t.ta. 

V. Pe. .. 'l.ml.!io-5 de aae...i .. da de [in de ac.ma1t1t o d.<..1-'l..lo.5 

c.011 ftec.luai6n noctu4na; o bien, Jalida en dtaa 

l1áb.Ue.a con Jc.ec..e.ua.i.611 a 6in de a e.mana. 

A!t.t..lc.u.lo 11 ª. La edu.cac..lón que &e ..lmpar...ta a. Cea ..<.11te1t11oa 1:0 

teMf.'1.f. úi:.lc..amc.n.te ca 'l.c!c.te!t ac.adémic,', J.inc c1.Ú .. CO, 
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h-i.g-i.én.i.c.o, M.tü.U..c.o, 6.l-0.i.c.o y l!.t-i.c.o. Sc.!t.d, en .tE_ 

do c.a.óu, oh.,¿en.tada po.'r:. (a,~ .téc.n,Lc.a-0 de. pe.da.gag.la. -

c.oJtJte.c.tiva y queda.JLá e:. c.a.1t.go, plu! 6et1.e.ate.me.11.te de. -

ma.e-0.th.o-O e.-~pec.ia.tizado-0. <7) 

(7) Artículo 11° del C6digo Penal' .• Pag. 146 de la Ley que establece -
las Normas mínimas sobre readaptaci6n de sentenciados·:·· · 
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CAPITULO CUARTO 

EJECUCION DE PENAS SE~ALADAS EN SENTENCIAS EXTnANJERAS 



C A P 1 T U L O 1 V. 

EJECUCION DE PENAS SE~ALADAS EN SENTENCIAS EXTRANJERAS. 

Los tratados bilaterales o multilaterales, celebrados por 

México con otros pa!ses, Estados Unidos de Norteamérica y 

Canadá especialmente, contienen las providencias precautorias 

y condenatorias en los casos específicos de inicidentes "i de

litos cometidos por reos domiciliados indistintamente, para -

la ejecución de las penas impuestas y los convenios respecti

vos del estado trastadante al estado receptor, segfin el caso 

y direcci6n, y que sustancialmente establecen: 

Que. ta e.xpia.cúfo de. ta.a :iena.a podn.6. cumpt.i.Me. e.11 e..i paú 

de. 011..i.ge.11, no 'ola.mente en loa ca.aoa que. el delito t.i.pi-

6ica.do ae.a. lnte.11.p11.e.ta.do .i.g ual, e.a de.ci..11., punible e.11 a.m- -

boa pa.lae.a, c.ondi..c.lona.doa a que. el 11.e.c, motivo del tn.a.t! 

do, no e.atl dom.i.ci..tiado en el e.atado t11.aatada.11te. -ci~ao 

affos de residencia-. Ade.m6.a, excluye. a loa 11.e.oa polltl

coa mlg11.a.to11.ioa e mU..i.ta.Jte.a, 1J que. e.xi.ata UI! ml11.imo de. -

a e.la me.a e.a de. a e.11te.;1c..i.a, aút pll.O c.e.dimie.nto le.ga.t pendie.!! 

te.. 

Respecto a la primacía, ésta es anica del estado -

trasladante, dejando al reo la libertad de solicitar su tras-
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lado al mismo. Todo esto es relativo a las condiciones del -

proceso de juicio y del juzgado, tales como: conducta, traba-

jo, etc. y consiste en proporcionarse entre los estados aludi

dos toda la informaci6n requerida por el caso, respetando can~ 

les de jerarquía como serían en este caso, los estados y gobe~ 

nantes de un país. 

Esto es sumamente importante, pues se dan graves vio 

laciones en los casos de extranjeros que delinquen en determi

nado estado del país, y que por desconocer los tratados corre~ 

pendientes, ejecutan la justicia a su brevísimo entender. Al 

respecto, hace algunos años, debido al presente tratado de 

nuestro país con USA, se realizaron traslados masivos de reos 

en un intercambio legal. Aquí las autoridades estatales fue-

ron conminadas a proporcionar listados de los reos extranjeros 

que permanecían en los reclusorios tanto municipales como est~ 

tales, de los delitos que se les imputaban, estado del proceso 

y comportamiento en general. Casi todos los reos norteameric~ 

nos se concentraron en la Penitenciaria del Distrito Federal, 

esperando que en Estados Unidos se efectuara otro tanto y asf 

iniciar el traslado comunitario. El tratado incluye la posibi

lidad del indulto o la amnistía en el estado trasladante con -

efectos al estado reaeptor, pero con especial cuidado de no -

afectar sus derechos civiles (del reo) . 

En el caso de reos enfermos, o con problemas menta-

les, por acuerdo,podrán ser trasladados a su pa1s de origen, -
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pero se respeta la soberanía de los países, en cuanto a decidir 

lo conducente a todos los casos, nominado al Procurador Gene

ral como la máxima autoridad en cualquier funci6n al respecto 

e inherente al caso. Los tratados de México con Canadá tam-

bién surtieron efectos legales, con unos cuantos dfas de dife 

rencia solamente. 

Mencionó que las embajadas y consulados participan 

activamente en cualesquier diligencia que ataña directamente 

o involucre a sus conciudadanos. Los reos norteamericanos son 

los mejor atendidos desde todos los órdenes legales y materia

les. 

CONCEPTO DEL TRATADO 

Todo tratado, convenio o acuerdo jur!dico en Derecho Internacio 

nal tiene las siguientes finalidades: 

a). Respeto in estrictc a ia sobePanCa de Zas naciones. 

b). RecipPoaidad en todos los 6rdenes. 

Esto define con claridad y objetividad al concepto mismo del 

tratado para la ejecuci6n de sentencias: Acuerdo mutuo para -

asistirse en la lucha contra la criminalidad, la administr~ 
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ci6n de la justicia y propugnar por una integral rehabilita-

ci6n social del reo. 

Ahora bien, el respeto a la soberanía comprende la 

"' libre autodeterminaci6n de los pueblos, asi como, el efecto y 

causal de la actuaci6n vecinal cuando se trata de M~xico y la 

frontera con los Estados Unidos, pues es un lugar estrat~gico 

de indice criminalistico y surge asi, la reciprocidad en el -

trato, en los medios, en los factores de asistencia y lucha -

contra la criminalidad par~ promover, a partir de una mejor -

coordinaci6n que corresponda conforme a derecho, a las nuevas 

concepciones penalísticas. Al mencionar la autonomía, por -

ejemplo,de los estados integrantes de la Uni6n Americana, se 

pierde la consideraci6n del principio que sustenta el tratado. 

Cada organismo jurisdiccional se iñspira y falla, de acuerdo -

con los cánones de la justicia legal, tanto en el orden nacio-

nal como en el internacional los problemas que presenta la ju~ 

ticia son los mismos. 

La dificultad de entender y definir lo que es la ju~ 

ticia, que se antoja imposible, ya que ~sta presenta dif!ciles 

problemas de resolver en estriata y verdadera justiaia. 

La problemática de los tratados y la justicia es la 

misma, desde Tomás de Aquino hasta nuestros días. Relaciones 

de tal complejidad que ni el Diccionario de Ciencias Sociales 

de la UNESCO h~ podido resolver acertadamente, desde sus pri-
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meras lineas expresa: Toda justicia es, en algún sentido, so--

ciaL, con lo cual disentimos. 

"La justicia soaiaZ es un concepto nuevo de jueti --

aia", porque la forma dt.:: implantarla se bu.sa en la desigi..1aldad 

de los hombres. Las relaciones entre los miembros de la socie 

<lad como tales, relacionadas a la justicia legal. Por este mo 

tivo se hace necesari0 que los arreglos denominados tratados 

para un mejor desempeño de las funciones establecidas, se con-

cedan facilidades reciprocas para cruzar, por ejemplo, las 

fronteras y se brinden dentro de las limitaciones supuestas, -

las facilidades e informaciones referentes y requeridas. Equl 

dad es reciprocidad, es decir, igualdad en el tratado y cumpl! 

miento. 

LOS TRATADOS PENITENCIAROS POR MEXICO. 

El XII Congreso Internacional Penal y Penftenciario de la Haya 

en 1950, adopt6 la siguiente resoluci6n: 

"Lle.9a.mo6 a .ta e.o nc.lu.&.l6n· de que., t>í.''.ii v e.ii.d.:r..d ·qu.~ .f.a.& 
plt.i..li.i..iHtÚ 11.0 pue.de.n 1tümpla.za.1t completa.me.n.te. a. to.& e.! 
.tabeec..i..m.le.11.to.& de. ~e.guh..i.da.d mcíx.i..ma. o me.elfo, .&u e.x.te.n
Ú.6n ~t may01t 1tt1me.Jt.o po.&.i.Úe. de p11.e.!.c.& puede. co1i.&.t:f. -
tu.i.11. una co11t1r..lbttc.ió11 .i.mpo1tt.an.te. pa.1ta. .e.a. pJt.eve.nc.l6n .. 

de..l de.U.ta" . 
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En el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre 

la Prevenci6n del Delito y Tratamiento del Delincuente, cele-

brado en Ginebra en 1955, se inlcuy6 en el programa, la cues-

sti6n sobre los penales abiertos a fin de examinar, desde un 

plano mundial, las aplicaciones más convenientes de esta for-

ma de libertad. 

Sobre el temario de de6lnlc.lón de e-0.ta.blec.lmientu -

a.bü.lt.to, CJt..l.te.11.J..o palla la -O e.le.c.c.J..6n de. lo1; 1te.c.lu-0 a·.& que. han -

de. adml:U.11.1; e. al m.l-Omo 1J v e.n.ta.j M de. e..t..te Jr.~9.lme.tt. se sostuvie-

ron discusiones que sentaron los puntos de partida más serios 

acerca del particular. 

En la citada reuni6n se defini6 el establecimiento 

abierto como el que -Oe. c.a1ta.c.te.1tiza polL la. au.t.enc.la de. pite.tau-

c..i.one..& ma.te.1tia..le.1; c.ontJLa .la. eva..6.ló:i, muros, cerraduras, rejas 

y guardia armada. As! como un régimen fundado en una discip

lina aceptada y en el se~timiento de responsabilldad .del r~,-

cluso, respecto de la comunidad en que se vi~e. Est.e régimen 

alienta al recluso a hacer uso de las:liberta.des que se le'~
ofrecen sin abusar' de ellas. 

Se debatió mucho acer~a del. elemento_ objetivo que -

es la esencia de este concepto y. '.se refiere-~~ la confianza d! 

da al penado cuya sujeción es_ de !ndole psicológica en vis~a 

de no haber précaÚciones f!sicas y materiales que impidan su 
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fuga. 

Al tratar el punto de la autonomía de los estableci

mientos abiertos, hubo uniformidad de cirterios acerca de la -

selecci6n de los delincuentes que ser!an admitidos en ellos, -

debiendo basarse anicamente en los beneficios que podría obte

ner el recluso con tal admisi6n, sin considerar las necesida-

des administrativas del establecimiento penal. Esta misi6n 

consagr6 en definitiva el principio de que un establecimiento 

abiei•tc ne debe estai• a1zexo a uno de otr-o tipo. 

Se debati6 ampliamente el criterio a seguir para la 

admisi6n de los reclusos en este tipo de establecimientos: las 

discusiones giraron en torno a la duraci6n de las condenas, la 

aptitud del delincuente para adaptarse al régimen y las posibi 

lidades de no practicar exámenes médico-psicol6gicos cuando se 

trate de condenc.s cortas, adoptándose en definitiva la siguie!! 

te recomendaci6n: ~Z aPitePio que se debe apliaar es la aeZe~ 

ai6n de l"1a !'eaZusos p~1'a su admisi6n er. el estableaimiento. -

Por Gltimo, en el Congreso de referencia, se recomendó que se 

aplique al mayor número de reclusos posible, y en las condiciQ 

nes más favorables conducentes a su readaptaci6n. 

Existe otro tipo de establecimient0s penales que po

dr!an llamarse de concepci6n mixta, los cuales corresponden e~ 

trictarnente a las características de las cárceles antes est~ -

diadas, por sumar solamente uno o más aspectos de ellas. Me -
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refiero a los penales establecidos en circunscripciones geogr! 

ficas cuyo medio interno es semejante a la vida exterior, i~ -

las destinadas espec!ficamente a ciertas clases de delincuen -

tes por ejemplo, sin contar con construcciones de tipo fortifi 

cado como las c~rceles cerradas. 

Tampoco la sujeci6n de los reclusos es exclusivamen

te de índole psicol6gica como en las cárceles abiertas, sino -

que es el medio geográfico el que impide la evasi6n de los re

clusos. Ahora bien, ·en las cárceles cerradas el constreñimie~ 

to es patente; se evidencia en cada muro y a través de cada r~ 

ja, mientras que en una .i"sla el impedimento es menos tangible, 

y el medio mismo puede asimilar perfectamente a su habitante -

al punto de convertirlo en un individuo adaptado y a veces 

arraigado al lugar donde vive; hecho que facilita su. terapia. 

La arquitectura penitenciaria en este Gltimo tipo, -

tiene valor re~ativo, pues las construcciones son más semejan

te a las de cualquier pueblo, y los edificios destinados a vi

viendas de colonos o al personal de vigilancia, no tienen nin

guna similitud con los que existen en los penales. 

La participación del recluso al mejoramiento del m~ 

dio, -tr~baio ag~(aola, aaMinos, plantaa{onee, e;a.- son moti 

vaciones psicol6gicas que ponen en marcha el proceso crecien

te de readaptaci6n. 

so 
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Un aspecto importante que es de tornarse en cuenta, es 

el hecho de que se desenvuelva la· vida del personal de vigilan

cia y la de los reclusos, en un ambiente de libertad, pues re-

sulta más propicio para la confraternidad y permite el desarro

llo de relaciones más cordiales. 

En estas altimas consideraciones me refiero al penal 

mexicano ubicado en las Islas Marías. Todo esto y más, han co~ 

formado los tratados nacionales e internacionales en materia p~ 

nitenciaria; se ha pretendido unificar y uniformar hasta donde 

las jurisdicciones lo permitan, los criterios y condiciones ca~ 

celarias. 

Uno y otro sistemas penitenciarios, han aportado sus 

experiencias, mismas que los han llevado al plano práctico lo-

grande sus mejores resultados. 

El tratadismo penitenciario ha tenido poca fuerza, la 

raz6n es fácil de entender por lo dis!rnbolo de las idiosincr!!_ -

cias de los distintos países. 

/ 

El Derecho Penal, en lo referente a nuestro pa!s ha -

partido -para las modificaciones y mejoras sustanciales- de la 

consideración intrínseca del juzgado y el juzgador, de las ca~ 

diciones materiales de la pena, amén de los aspectos naturales 

que se supone conlleva en sí la sanción mis~a, para la expi~ 

ci6n y readaptación del penado. Por ejemplo, si el Artículo 18 
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de la Constituci6n otorga facultades a las legislaciones esta

tales relativas a disposici6n del cumplimiento de las sente_!! -

cias de orden coman en dependencias penitenciarias federales¡ 

el Artículo 79 del Código Penal en vigor, establece la oblig~ 

ci6n gubernamental de crear cárceles, colonias-penales, peni-

tenciarfa o presidios y establecimientos especiales, preventi

vos, etc., pero sobre la base del trabajo como medio de regen~ 

raci6n. 

Lo anterior se menciona, ya que nuestro Régimen Fed~ 

ral en ocasiones sale del contexto de las entidades políticas 

y se dificulta y atrasa considerablemente el convenio mencio

nado y además, los estados pierden la integraci6n de un verda

dero cuerpo político -Estado Me~iaano- y no como partes asocia 

das por virtud de un pacto diplomático que les conserve su pr2 

pia personalidad jurídica. 

En el sistema penitenciario ¿cuáles son las conse -

cuencias de este deficiente tratadismo? Los estados, como ta

les, no tienen el derecho de cesi6n, es decir, de separarse -

cuando lo estimen conveniente o simplemente cuando juzguen que 

la Constituci6n ha sido violada, y si partimos del Artículo 18 

Constitucional, ent6nces observamos la obligatoriedad estatal 

a cumplir términos, fechas y convenios jurídicos que atañen di

rectamente en más de, los casos internos en las diferentes pri

siones estatales y municipales. Continuamente se presenta el 

caso de los acogidos a los beneficios de la Ley de Normas Míni 
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mas y que dan principio al término que señala la misma Ley: su 

liberaci6n, la que obtiene después de engorrosos, extenuantes 

y costosos viajes a la Ciudad de México y casi al final de su 

condena ordinaria. 

He hecho énfasis en este singular concepto de cumplir 

convenios, tratados y acuerdos penitenciarios, pues se obstruye 

el cumplimiento de disposiciones afectando psicológicamente a -

los internos en vías de una posible, (fPustPada), recuperaci6n. 

En el plano jurídico internacional, la problemática -

se ajusta al Derecho, pero tambi~n no deja de ser complicada, -

nada éxpedita y menos cuando se reconsideran los aspectos polí

ticos que prevalecen entre los inodados. Así observamos que la 

extl•adiaión por ejemplo, y a pesar de ratificarse continuamente 

y adecuarse al mundo moderno, no es cumplida con la oportunidad 

y celeridad del caso. Se argumentan miles de situaciones que -

en los más de los casos, (notoPios), benefician al inculpado o 

presunto, quien se escabulle. Caso palpable y objetivo es el -

de los Estados Unidos y México que se concretan a localizar el 

o los señalados, pero sin prosperar las negociaciones jurídicas 

que disponen el hecho Acto Jurídico disponibl~. 

En los casos concretos del Continente Europeo y Améri 

ca se hace más agudo el conflicto, la mayor!a de las veces ni -

siquiera se intenta, pues el Derecho Internacional aquí se hace 

elástico y flexible, acomodaticio al momento político y a la s2 
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lidaridad de los países. Nos estamos refiriendo a los r~cs del 

orden común, no el político que indiscutiblemente agudizan el 

Tratado de Extradici6n hasta emplear los recursos diplomáticos. 

Los congresos y reuniones de carácter jurídico-penal, plantean 

este difícil problema, pero en la práctica, no se ha llegado a 

nada concreto. 

En este punto el Derecho Internacional tiene aplica

ci6n relativa y no absoluta como se presupone, ya que la fina

lidad es la reciprocidad entre las naciones. 

Consideramos la problemática representada por la ej~ 

cuci6n de las penas señaladas en sentencias extranjeras, como 

consecuencia de los tratados que se suscriben y tomando en cue~ 

ta que el delincuente con su conducta ha quebrant.ado el orden 

social de un determinado lugar, es decir, ha ofendido a un nú

cleo social; por ello debe cumplir con la sanci6n que le fue -

impuesta por organismo representativo de dicho nucleo social -

el que espera que el sujeto cumpla con la pena establecida no 

con un espíritu de venganza, sino con el derecho de imponer a 

quien ha delinquido un pena. 

El hecho de que el país al cual pertenece el indivi

duo, suscriptor del convenio para el intercambio a que nos he

mos referido, no tenga interés en que el delincuente cumpla o 

no la condena, puesto que no ha ofendido a la sociedad de aquél 

no lo exime de sufrir las consecuencias de su conducta ya que -



sr ha faltado a las normas de convivencia del lugar donde fue 

admitido. Esta es la problemática en que nos colocan los con

venios de intercambio. 

Por otra parte, es comprensible la conveniencia para 

nuestro pa!s de tener menos delincuentes, libres o presos. 
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Consideramos, a nuestro juicio que podr!a darse el -

intercambio siempre y cuando, el extranjero cuempliese el SO% 

de su condena en nuestro pa!s, y lo mismo fuera para los paises 

con los que se pactara. 



C O N C L U S I O N E Se 



e o N e L u s I o N E s 

La anterior exposici6n nos permite arribar a este capítulo en 

el que tratar~ de hacer una apretada síntesis en diversos apaE 

tados, que resumen mis principales ideas respecto a la investi 

. gaci6n que antecede: 

PRIMERA. La evoluci6n hist6rica del artículo 18 Constitucio-

nal, desde el Decreto Constitucional para la Libertad de Améri 

ca -pronulgado en Apatzingan en el año de 1814-- hasta la Cons

titución Política de 1857, muestra con toda claridad el pensa

miento e ideología humanitaria que ha privado en el tratamien

to legal de las penas que ameritan pérdida de la libertad cor

poral. 

Es indvdable que en la actualidad, gracias a los 

principios filosóficos emanados del Siglo de las Luces y reto

mados por eminentes innovadores del Derecho Penal y Penitenci~ 

rio de nuestro país, las penas y medidas de seguridad están en 

caminadas al fin último de readaptar al penado a la vida en so 

ciedad. 
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No puede ni debe soslayarse el hecho de que los actu~ 

les reclusorios padecen aún males end~rnicos que afectan su ori

gen y destino, sin embargo, ya que una de las fin.alidades del -



Estado es procurar el Bien Común, las mismas instituciones es

tatales conservan la obligaci6n de hacer funcionar tales ce~ -

tras de reclusi6n, pues la evoluci6n hist6rica a que me he re

ferido, no en balde ha cobrado un muy alto precio a quienes -

se ven privados de su libertad corp6rea. 

SEGUNDA, Nuestro actual articulo 18 Constitucional, visto a -

trav~s del Derecho y la Sociología, tutela el valor priorita-

rio de toda persona como ente racional: La libertad corpórea. 

Es decir, establece las condiciones severas bajo las cuales -

se puede perder dicho valor. 
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La estrecha relaci6n de este dispositivo con los ar

tículos 14 y 16, tambi~n de la Carta Magna, lleva al int€rpre

te a considerar los requisitos sine qua non, puede la autori-

dad jurisdiccional aprehender, procesar y condenar a cualquier 

individuo por la comisi6n de un hecho o una conducta que, con

forme a las normas penales, constituye un ilícito. Cabe aquí 

destacar que los cuerpos normativos no contienen delitos sino 

tipos penales y que dichos tipos penales no deben ajustarse al 

hecho o conducta desarrollada por el 'infractor sino al contra

rio, que la conducta o hecho ejecutado por el agente se ajuste 

con precisi6n al tipo penal descrito por la ley, para que así -

la autoridad jurdisdiccional pueda ejercer la acci6n penal en -

contra de aqu~l. 
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TERCERA, El artículo 18 Constitucional implica garantfas indi

viduales y garantías sociales en materia penal. Las primeras -

protegen al individuo en cuanto a su libertad personal, median

te la prohibici6n de la prisi6n preventiva por delitos que no 

merezcan pena corporal; y por lo que atañe a su dignidad y re~ 

peto, cuando se trate de reos del sexo femenino, al disponer 

que los lugares donde compurguen las penas deben estar separa

dos de los destinados al mismo efecto, para los varones. Las -

segundas se consignan como potestades y obligaciones de la fed! 

raci6n de los Estados para procurar, a través de su ejercicio y 

cumplimiento, la realizaci6n de las finalidades de beneficio co 

lectivo que representan las tendencias de readaptar al· delin 

cuente a la sociedad, regenerarlo y educarlo, mediante un ade -

cuado régimen penitenciario inspirado en la idea de no segrega~ 

lo de la vida social, sino reincorporarlo a ella como hombre -

útil; prescribiéndose además, a cargo de las autoridades admi -

nistrativas federales y locales el deber social de implantar -

instituciones educativas para los menores infractores, con el ob

jeto de evitar su incidencia en el campo de la delincuencia. 

Disposiciones todas como se ve claramente, inspiradas en un au

t.~ntico humanismo del derecho penal. 

CUARTA, El Código Federal de procedimientos penales acepta en 

forma expresa la distinci6n de cuatro periodos dentro del proc! 

dimiento, a saber: 



89 

~) El de averiguación previa a la consignación de los-

tribunales. - que comprende diligencias practicadas y 

necesarias para que el ministerio público pueda re -

solver si ejercita o no, la acción penal. 

b) El de instrucci6n.- que comprende las diligencias 

practicadas por los tribunales a fin de averiguar la 

existencia de los delitos, las circunstancias en que 

fueron cometidos y la responsabilidad o irresponsab! 

lidad de los inculpados. 

e) El del juicio.- durante el cual el ministerio pGbli

co precisa su acusación y el acusado su defensa an

te los tribunales, y éstos valoran las pruebas y pr~ 

nuncian sentencia definitiva. 

d) El de ejecuci6n.- que comprende desde el momento en 

que causa ejecutoria la sentencia de los tribunales 

hasta la extinci6n de las sanciones aplicables. 

QUINTA, Debe protegerse legalmente la explotación laboral que 

sufren los internos en los centros de readaptaci6n social. 

La pena privativa de la libertad corporal no es la -

retribución de un mal a quien un mal ha causado a la sociedad; 

sino el tratamiento jurídico, social y psicol6gico de una pers~ 

na a quien se le procura su readaptaci6n para la vida en socie-

dad, a base del trabajo, la educaci6n y el esparcimiento. Dado 

lo cual, las normas que protegen el trabajo deben también tener 

aplicaci6n y vigencia. en los trabajadores privados de su liber-

tad, que presten sus servicios a empresas particulares o del Es 

tado, en los centros de readptaci6n social. 
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SEXTA. El sistema penitenciario mexicano debe mejorar sus es

fuerzos para cumplir los fines de la pena. Ya quedó anotado -

que el fin último y primero de la pena es la rehabilitación 

del penado, mediante el tratamiento educativo y social que de 

acuerdo con sus aptitudes y habilidades le sea propicio. Ahora 

bien, los actuales reclusorios con todos los adelantos que tie

nen, no dejan de padecer vicios y corruptelas que tergiversan -

sus destinos, por cuya razón en algunos casos, el que compurga 

la pena no es rehabilitado eficazmente para vivir de nueva cuen 

ta en sociedad y ahi se frustra el espiritu y filosofia de la -

teorfa de la pena. 

Al respecto y en virtud de que el Estado debe buscar 

permanentemente el Bien Común como su fin último; las mismas -

instituciones gubernamentales, precisamente en búsqueda de ese 

bien común, deben prestar mayor atención, recursos y capacita

ción a los centros de readaptación social. Para cumplir esta 

tarea es imprescindible el adiestramiento del personal de di 

ches centros; la erradicación verdadera de la corrupción; el su 

ministro de recursos humanos y materiales para la eficaz rehabi 

litación del interno y por último, la verdadera voluntad polít! 

ca de no inflingir mayor sufrimiento, aún más que el que repre

senta la pérdida de la libertad, a quienes compurgan una pena. 

SEPTIMA, México, y en general los pueblos latinoamericanos, -

presentan rasgos de similitud en sus instituciones penitenci~ -
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rias, en sus logros y avances, en su evoluci6n progresiva. 

La educación en los internos ha constituido en nues -

tro país preocupaci6n constante, que se comprueba cuando sabemos 

que todos los cursos, primaria, secundaria, preparatoria, tienen 

absoluta validez académica oficial y que proporcionan una indis

cutible conciencia econ6mica-social por la seguridad que signif~ 

ca para los internos adquirir, en buena forma y con esfuerzo, un 

conoci.miento que les abre, definitivamente, los cauces de una 

forma diferente de vida. Entonces la readaptaci6n es completa, 

segura y de 6ptimos resultados. Las autoridades educativas han 

tenido en cuenta si.empre los centros prenitenciarios como eslabo 

nes del proceso educativo nacional. 

La reforma educativa se introdujo también en las mis -

mas condiciones que para el resto del país, podemos sintetizar -

que la prisión otorga al interno las mismas oportunidades del -

ciudadano libre, en la inteligencia de que la Ley no busca ven -

ganza sino rehabilitaci6n a fin de evitar la reincidencia. 

Aquí la filosofía de Ley de Normas Mínimas se conjunta 

en esfuerzos, pues ésta aplica su benevolencia en el trabajo -

consciente y metódico del interno, que cumple así la finalidad -

del hombre íntegro y ·además se educa en el concepto de las obli

gaciones, que también es cultura y se refleja en la existencia -

dGl modelo famil.iar. 
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El trabajo como reformador social y derecho analiena 

ble del hombre no priva ni rige en las mismas condiciones que 

las determinadas en el Articulo 123 Constitucional, pero quizá 

sea el único renglón que hay que considerar nuevamente como -

propietario y encauzarlo a v1as legales-laborales que le otor

gue al trabajador interno la capacidad econ6mica de sustento 

para él mismo y los suyos. 

o~TAVA. "La justicia social es un concepto nuevo de justicia". 

porq~e la forma de implantarla se basa en la desigualdad de -

los hombres. Las relaciones entre los miembros de la sociedad 

co 1r;(; tales, relacionados a la justicia legal. Por este motivo 

se hacen necesarios arreglos, denominados tratados, para lo--

9rar un ~~jor desernpefio de las funciones establecidas, que se 

conceden facilidades reciprocas, para cruzar las fronteras por 

ejemplo, asi como se brinden dentro de las limitaciones supue~ 

tas, las facilidades e informaciones referentes y requeridas. 

Equidad es reci~rocidad, es decir, igualdad en el tratado y 

cumplimiento. 

NOVENA, La participación del recluso al mejoramiento del medio, 

- trabajo agrícola, caminos, plantaciones, etc.- son motiva

ciones psicológicas que ponen en marcha el proceso creciente 

de readaptaci6n. 

Un aspecto importante que es de tomarse en cuenta, 

es el hecho de que se desenvuelva la vida del personal de vig! 



lancia y la de los reclusos, en un ambiente de libertad, ~ues 

resulta más propicio para la co~fraternidad y permite el desa 

rrollo de relaciones Dás cordiales. 

En estas Gltimas consideraciones me refiero al pe

nal mexicano ubicado en las Islas Marías. Todo esto y más, 

han formado los tratados nacionales e internacionales en materia 

penitenciaria; se ha pretendido unificar y uniformar hasta do~ 

de las jurisdicciones lo permitan, los criterios y condic.i.ones 

carcelarias. 

Uno y otro sistemas penitenciarios, han aportado aus 

experiencias, mismas que los han llevado al plano práctico lo

grando sus mejores resultados. 
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