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X N T R o D V e e r o N 

1.- Principales objet1.vos del Trabajo. 

Siendo· la ind1.vi.dualizacidn de la pena, la funcidn 
... clelicada e iaportante a cargo del juzqador .. ya que de -
~1lo depende que a una persona considerada como responsable-. 
ele un il!ci.t:o penal, se le sancione confoE99 a derecho, con.;. 
•:Lderam>s re:Levante el hecho de que reali.ce una jwsta valor!. 
ci.dn ele todas y cada una de las circunstancias que rod-n el 

·caso en ¡>art:lcalar1 situaci5n ~ata, que de•qraciadaaente en
la practJ.ca pzofesional no se lleva a cabo por diferentes r!. 
sones, habiendo en consecuencia, una inadecuada individuali
sac.idn, por lo que en vez de •!;»licar con justicia la pena 
que merece el procesado, se comete una arb1.trariedad. 

B• clec1.r, que e1 arbi.trio jud1.cial concedido a los 
juagadO~a, no se aplica conforme a lo que el. esp!rit:u del-
1991.slador pret:ende. 

B• ello, lo que ha despertado en mi, la inquiet:ud 
•.est:udiar tan iriteresante tema, pues la realidad demuest:ra 
que la pena no se !Jllpone con justicia y equidad, sino que -
en cierta foEma, se aplica arbitrariA8ellte. 

Denb:o ele los principales objetivo• de esta tesis, 
.. encuentra tuncta..nt:álamlte el de hacer un uaili•i• de la 

·· .. · ..::tuac:idn del jaea al ..:lec:uar el caso concntoi la pena a 1.., 
· ee ba Mello acJNedor el infractor. de una cUspo•icidn penal,-. 
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pues tomando en cuenta lo que disponen los art!culos 51 y 52 

del .cdd:igo s_ustantivo de la materia, debemos suponer que el 
juzgador neces1ta reunir una gran cantidad de conocimientos 
que merecen especializaci~n en ciertas ciencias propiamente
penal~s, y otras auxiliares de ellas. Encontramos entre ·las 
primeras, a las s1qu1entes: 

l. ANTROPOLOGIA CRIMINAL. cjue lo ayudar!a a cono-
cer las caracter!st1cas del delincuente, tanto la• f!sicas -
(80n&ticas) como las mentales (las que lo hacen ser cons1de

rado Wia persona con deficiencias en su inteliqencia ·• incl!! 
80 enfermo), que lo hacen distinto del hombre normal. 

2. ENDOCRINOLOGIA CRIMINAL, que lo ayudar!a a sa-
ber si la persona a la que esta juzgando, tiene un defectuo
so funcionamiento de las ql4ndulas de secreci6n interna, que 
en un momento dado pudieran influ1.r en la realizaci6n del 
:U!cito. 

J •. SOCIOLOGIA CRIMINAL, que lo auxiliar!a en el C2, 

nocimi.ento de las interrelaciones humanas llevadas a ca.bo 
por el delincuente, y de esa .forma saber si el medio ambien
te en que se ha desarrollado, representan un factor import~ 
te en las causas que oriqinaron el del1to. Ta.mbi~n lo ayuda
rla a conocer su grado de temibilidad social. 

4 •. PSICOLOGIA CRIMINAL, que le servir!a para cono
cer la edad mental del infractor, los motivos y circunstan-~ 

ciaa, as! como la extensi6n del peligro corrido. 

5. ESTADISTICA CRIMINAL, misma que lo ayudarla e!!. 
tre ·otras cosas, ·ª conocer la relaci6n causal que existe ~ 
tE9 loa factores personales, materiales y soe1ales con re•
pect;o .•l eriaen. 
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~. PEHOLOGIA. Al ser eata, el eatudio en a! de la• 
penaa, por cuanto a su objeto y caracterea propio•, su hi•~ 
ria r daaarrollo, sus efectos prlcticos, sus •úatitutivo•s -
abarcando incluso .:i la• medidas de aequridad, npnaentarfa
•in lw¡ar a dudas, un elemento •UY importante en la indivi~ 
dualizacidn de la pena. 

Bn cuanto & las ciencias auzJ.lians de las cien- ~ 

ciu penal•• que ·el juzqador debiera conocer, creemo• que -
fwu!a•entalmente son la• siquientea1 

1. MEDICINA FORENSS. que lo •~dada a conoc~r los 
efect:o• de hechos que pueden aer delictivo• o no. Para el••! 
ficar la, 1••1on••r practicar eximen•• qin•col~9icoas ••ber 
•i un sujet:o es o no toxicdmanos dictaaüiar aobn el ••tado
_...tal del delincuentes ·Y finalmente, para conocer la edad -
cronold9ica 491 proceaado. 

2. POLICIA CIENTIFICA, 11 ... da tmnl:>iatl CltilllRALIS
TICA, con cuyos conocimientos, el juea conocerla cienUfica
Mnte, l• foi.a a ejecuc1.dn del delito, pu•• •l fin que P9!: 
•~C)Ue ••ta diac.iplina, es preciaar el modllS operandi de un • 
criúnal cierto y determinado. Aa1mis.,, le servirla para C2 
nocer la. aztena1.dn 91 dafto causado. 

Lo anterior, es el conjunto de conociai.nto• que 
en ••tr1.cto ri90r abiera reunir un juea penal al 1.ndividua-
1:1.aar la pena, •in .-bargo y como ••to.•• cut 111P0•1ble "9 
lo9ftr, oonai~ramoa que deberla requerir atmmpn el ••tudio 
"9 per90nalidad que practiqU el Q>nHjo Hcn.100 lnterdtact~ 

pltnarte del .. cluaorio napecttwo, y no como en real.idee! •2 
oede, que lo solicita adlo en cuoa ucepc1ona1u. 

oe .. fortwaecl._te, •• coanclo wte aaa el ••t:a
Uo .. penoql,184 a qué aoa ..._. nf•r16a, ,,_ • .._ ••• 
u aay daftctente y no n._ tlOcloa loa ...-.s.toe ... •• - -
eitiq~n para oonocer lu c.1RWUtaac1u alt:l•U•u r aabjau-
•as q• •l juea debe tener f_S.-MntH a1 . •llll':w h .-.~~~.0-
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amen de que ••te •• pract~ca ·11nicarnente a lo• recluaos que 
no ·qozan del beneficio de la libertad provisi1onal, por lo 
que a los procesado• que •! disfrutan de tal beneficio, no se 
lea· realiza dicho eatudio, debido a que no existe un precepto 
••pec!fico ni en el cdlligo de procedimientos penalea, ni en -
la ley que establece laa norma• m!nima• sobre raadaptaci~n s~ 
cial de sentenciados, que imponqa con carlcter obliqatorio ~ 
tal estudio. 

En efecto, el ••9undo de lo• ordenamiento• leqale• 
. ••nctonados, en el parra fe aegundo de su art!culo ••PtillO. -
dicet .. se orocurara 1nic1.ar el estudio de personalidad del -
interno de•de que tate quede •ujeto a proce•o, en cuyo caso 
se turnara.copta de dicho estudio a la autoridad juriadicci2 
nal d• la que depende•. 

De la tran•cr1pc14n anterior, observa.:>• que dice
•• procurara •••• , maa no 1o impone como obliqaci~n, asillli•IDO, 
•• refiere al interno, mas no a todos los que ese.in aujetoa
a proceso. Por lo que, lo que en un momento dado pudiera •e! 
vir para determinar el arbitrio judicial, viene a converti! 
se en una arbitrariedad, chocando con la qarant!a de igual-
dad conaaqrada por nuestra const1tuci~n. 

En consecuencia, vemos en la practica que el juzq! 
dor ·ae ve en la necesidad de dictar sentencia tomando como -
base sdlo los medios con que cuenta, que son: loa datos gen~ 

.ralea del preceaado1 su declaraci6n inicial rendida ante el 
.. presentante Social y preparatoria1 el dicho de los te•ti~ 
90• lo• careos que resultan entre las partea y en ocaeionea
con la• prueba• ofrecidas o 1•• ampliacionea de las declara
ciones qge •• realizan con el fin de aclarar loa hechos. ta 
peligzoaidad la deduce de loa hechos,· o •ea del delitor de -

la fravedad de tater de loa 116vile• del mi•mo; del c;tolo o ·-
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culpa e:idstente1 del grado de capacidad del procesado1 sus • 
condiciones de vida; y el luqar que ocupa dentro de la so
ciedad por el qrado de cultura con que cuenta. Pea:o no se 
'da al estudio de personalidad. la importancia qu~ tiene. -
riendo que ••te, éieber!a constituir un verdadero die~. 

Pmbablement:e por el exceso de trabajo, en la gen!. 
ra11.dad de lo• procesos, el jues nunca to- conociaicinto cli

ncto del procesado ni.ele la v!ct1.lla, es dec.:Lr, caai nunca• 
:80•t1ene aunque sea una entrevista, viol&ndose por tal ra.Sn 
·lo• arttculos 51 y 52 del Ol5cltqo Penal. 

2.- Alcance del presente B•~uclio. 

S1.endo cas1. lllpos.tbl• que el jues penal tenga COft! 
c1111.ento• en todas las disc.tplrila• awliliare• a que antes -
no• referimos, consic;Jera.:>• que debe contar con t:tcn.:Lcos e•
pedal~zado• que le suministran los dato• necesarios pa~a -
ayudarlo a hacer una correcta valorac1.dn y, en consecuencia,· 
una justa .inclividual.tsacidn de la pena. 

Debe t4mb1an sostener entrevt•t .. con el pcoc:esado 
r con la v!ctiJDa, o bien. pn•:idir ciertas di.ligenci-, a 
~ · de conocer .a. a· fondo lo• hechos, lo cual lo ayudar!• a 

. , &IOfo.rsar •u. arbitrio al adecaa.r la pena. 

Bl estudio de personalidad clel del:tncuente. debe • 

oon•t1tuir un verdadezo di.et.amen,. conforme .ai cual e.l juea 
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,debe valorar la• cond1c1ane8 objet::tva• y aubjeUvu del del!_ 
-to debiendo •er obU.9atoria au real:taact«Sn y no pot:eatatJ.va. 
•ara ello, debe imd:tficar•• el p•rrafo •e9WlcSo del art:!culo 
-~ de J.a ley que ut:ablece la• norma• l!lfnilu8 •obre 
r.adapt:sc1dn eocial de •ent9nc1adoa. 

D:tcbo eatud:to debe practicar.e t:anto a i.. per80-
: ~aaa que H encuentran reclu:t~• por no go .. r del beneficio 
.. la libert:ad prov:.Ls1onal, c:OllO a 1011 pEOceHdo• que a! -

·_~•frutan de tal benef:tcio, evi.tfndo•e aa! la arb1t:rar1edad 
<en qu .. incurre. 

..,.: 
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GENERALIOAOES SOBRE LA PENA 

A) CONCEPTO.- D1veraoa son los concepto• que aobre 
1• pena exi•ten, pero ante• de entrar al e•tudio de lo• que 
a nue•tro juicio son loa -'• importante•, conaideramoa conv~ 
n1enta sez'\alar que ••ta se aplica como cons.ecuenc1a de la -
tran•9re•1dn a un di•poeitivo penal llevado a cabo por al- -
CJUien que penalaente e• imputable, e• decir, co-t:1do por a! 
CJUian qua ti•n• la suficiente capacidad como para antander y 

~rar, de tal forma qua aaa eujeto del derecho penal. 

Lo anterior, •• debido a que puede realizarse una 
conducta qua ratina loa requisito• que exiq~ el tipo penal, y 

no ob•tanta ello, no aér considerada COlllOdmlit:o, en virtud -
de que su realizador no sea eujato de laa l•Y•• 991\alea por 
aer 1nimputable caeo en el cual, en vez de imponer•• una pe
na, •• aplicarla una aed1da da •equridad, a la• cual•• noa -
refarireao• .a. adelanta. 

btudiando alqunoa da los conceptos qua sobre la -
pena •e han Y9rtido, noa damos cuenta que dentro de la E•~ 
la Cll•ica se aplicaba con carActar ratributi'VO, •• decir, -
ara en~dida coao la privecidn da bienes jurfdicos que re-
cara aobra al autor de un delito, •con arreglo al acto culP!. 
bler 111Poa1c1dn de un mal adecuado al acto•. c .. z9er) (1) 

Como puede vera•, para los cllaicoa, el carlctar -
retributivo de la pena aiqnifica ca1U1ar al delincuente el 
m..a -1 con icllntico peso y -dida al que original.menta ha 

producido el dallo qua oca•iond, •ituacidn ••ta que tiene. su 
punto da in•piracidn en la r.ey del Talidn, cuya .axi.a •• 
•ojo por ojo y dienta por diente•. 

fl> carranca y Trujillo, JtaGl. Derecho Penal lladcano. Parta 
General Daciaatarcara BcUciiSn. Sditorial hrrGa, S.A. 
•atoo 1110. P&;. Ht. . 
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As! encontramo• por ejemplo, que Manúel Kant sost!. 
nta que la pena e• producto de la necesidad para combatir -
el delito, defini•ndola como un _w1mperativo categdrico, una 
exigencia de la raz6n y de la justicia y consecuencia jur!d! 
ca del delito reali1adcr. (2) 

E• parti~rio de que la• pena• •e apliquen con fi
n•• de correc:cidn en aquellos casos en lo• que ea po•ibleJ -
lo que significa que en forna excepcional admite la aplica
cidn de penas extintivas, s1.ntetizlnd0lo en la frase a1qui8!1 
te • e• preferible que muera un hombre y no que •• corrompa
un pueblo•. 

Se inclina por la aplicaci6n de la Ley del Tali6n, 
peJ:O no en fo1:111& equivalente a como •• conocid desde su ori
gen sino tendiendo excluaivamente a la juatificacidn de que 
el sujeto que produce un ~al, debe recibir a cambio otro -
aal. 

Otro autor con :ideas n•tamente da la Escuela Cl&•! 
ca, ea Federico Hegel, quien considera al derecho como una -
exteriorizacidn de la voluntad racional y dice que a la vo-
luntad irracional, de que el delito ea expreaidn, debe opo-
nerae la pena representativa de la voluntad. racional, que -
la ley traduce. El delito e• negacidn del derecho y la pena
•• negacidn del delito. (3) 

como todos sabemo•, el tema central delpensamiento 
Hegeliano es la dial•ct:ica :idealista y a1 todo loPreduce a -
un •ilogiamo, por lo que en aste caso, la tesis (o sea .J.a -
afizmacidn) vendrfa a ser el derecho coll\O instrumento jurld! 
co para preservar el orden aocial1 la antite•i• (o sea la n~ 
gaciOn de una afirmaciOn> vendrfa a ••r al delito, dado que-

. quien •• CQloca en una hi~tesi• contraria a lo que el 4ere
cllo pmal. •t;ip.lla, •tlt naqmndD al dand'oJ y la dntMia (o .. la neca 

(2) Caatellanoa Tena, Fernando. Lineamientos Elementales de 
Derecho Penal. Dtcimaprimera Edici6n. Editorial Porr11a,
·s.A. lllx~co 1977. Pl9. 52. 

(3) Cfr.· Cút»ll.anoa'l'ena,!'ernando. Ob. Cit. P&q. 53. 
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cit5n de la neqact~nl. vendr!a a ser la pena, puaste que l! ?e 
na nieqa al delito, hac16ndose necesaria su 1mposici6n para = 
el restablecimiento del derecho • 

. Ya con un sentido mas de utilitarismo que de retri
bucit5n, ban expuesto sus ideas algunos estudiosos de la pro-
bl ... tica penal, entre los que destacan F~ancisco Bacon, Hob
bes, Loéke, Spencer y Jeremías Benthan, siendo tiste dlt.1JllO -

su principal exponente. ü! nos dice, que pue•to que en su -
conducta el hombre es llevado por EU inter••• la• penas deben 
inspirar un temor capaz de dominar el deseo que pu•d• ofrec~r 

el delitor de tal forma '}Ue en s! esas pena• constituyen un -
gravamen para el Estado, serln aceptable• y plausible• s6lo -
en la medida en que sean CStiles. 

•Jln este miSJllO grupo de concepci6n utilitaria debe 
recordarse a carmigniani cuya doctrina se a•-ja a la de •ea 
than por a11 tendencia a la pr.vencit5n de los delitos Mcliante 

la 1ntimidacit5nt y a los .. inen~es j11riatas Ro .. qnosi y Peue~ 

bach•. <4t 

A1 hablar de· la pena y por ~ tambi'11 del -
dmlito dantzo de la E•cuela Cl&sica, no podemos olvidarnos de 
Prancis09 carr.ll'a, a quien el mestro A!:>dr!CJWIS llanzanera con
sidera como •el dximo e•critor cl&sico•, siendo el creador -
de la• entidades delito y pena, resuailndola• en el siquiente 
cuadro sint5pticoz 

{
Subiet1va1 

Objetiva a 

·t· ubjetifta 

. . jet1Val 

es la perturbaci6n de la paz pab¡! 
ca. 

llOn los acto• preparatorios, ten-
diente• a la comisi&Sn del delito. 

es el delito ata.o. 

(4) VU1alobos,%9ft&Cio. Derecho Penal Mexicano. 89C)Ullda Zdi-· 
oien. Sd1tor1a1 Porrta, s.A. Mlxi.:=o uso. PA9. ·32. 

,-,-·: 
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La entidad delito •• observa de11de tr•• punto• de 
vi•ta que •on1 cal~dad, cantidad y qrado. 

La calidad equivale a el sin nGiaero de bien•• ju
r!dicos que reaultan afectados con motivo del delito, como 
aon por ejemplo la vida, la libertad, la aalud personal, el 
patrimonio, etc. 

La ca.ntidad es la preciaidn o determinac1c5n del -
daño .:auaado. 

!l ~rado es el an&li•i• de la mayor o menor capa
cid'd o mativacidn con la que actGa el •ujeto activo del d! 
l;tto. 

Por lo que r••P•cta a la pena, curara la conaid•
ra como un mal que •• 1nflin911 al delincuente, •• un caati--
901 atiende a la moralidad del acto1 en ella ob•ervamoa la 
actividad C!U• lleva a cabo el Eatado como un camino para -
caatiqar al delincuente! aubdividiandola carrara en iqual -
forma que al delito. 

Pena 

Fuerza 
Moral 

Puerza 
1!•1ca 

lubjetivaz •• el arbitrio judicial. 

Objetivar e• el loqro u obtencidn de -
la paz pCblica o de la con-
•ervacidn del orden. 

Subjetiva: son la• diver•a• fa••• del -
procedimiento que tienen co
mo fin la aplicacidn d• la • 
;tena. 

Objetivu •• la pena ai•aa. 
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Atendiendo a •u calidad, la pana equi.,.ldr!a a io• 
bien•• jur!dico• de los que •• priva al delincuent• (por 
ej911Plo pardida de la 11.bertad). 

Por cuanto a la cant1.dad de la pena, serfa la da·

, taalinacidn de la re•tr1cc1'5n en cuanto a ~ien•• jur!di.cos a 
que• -.Udo el de1incuente (pr1sidn, aulta, etc.). 

El qrado de la pena, •• la obaervacidn ele 1•• cir
aun•tancia• que rodean al caao concr•to con reepecto a la -. 
aancilSn, por •jemplo la• atenuantea, la• agraYant••• el per
ditSn, •1 indulto, la preacripe14Sn, etc. 

As! no• dice, ·-que la -dida de la sanc1'5n •• en- -
.CNentra en la iJlportancia del derecho CJU9 proteCJe. •1:1 fin -
.pr1Jacipal de la pena•• el n•tablecillian".:O del orden exter
no .da 1a 80C1edadr Hti d•tinada l& pena a influir ... 80•• 

-
bn lo• ot~a que eobre el culpable. Bl hombre •• .interior:--

'· Mnte libre '.f la ley le CJ•rant.11• el ejercicio de •11 liber-• 
·. tac1•. (5) 

La pana en la ••cuela clleica, de ac:uerdD aon •l -
y Trujillo, •• podrfa res~r en loa •19'119!!, 

puntoar 

1.- Solo pu.d• aplicar•• a ~l que realice u.na -
pnviata por la l•r com> dalito. 

2.- Solo pu.se üpon•r•• a loa individuo• moral~ 
ta naponeabl.. (libre all11.Sdo). 

. 3.- La nprea1tln penal pertanece al .. tado exclu! 
.-~ an el ~:l•rciéto a. •a funcilSn, a.be reapeur loa de
.naboe del ~re 'I garuusario. proee11ai.ente. 

C:arnnaa r Tn:llllo. ..e. Ob. cit. •'9· u2. 

.·.' 
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4.- r.a pena debe ••r ••tr1ctament• proporcional al 
delito (retribucidnJ y ••i\alada en forma fija. 

s.- El juez •dlo tiene facultad para aplicar auto
.aticmiiente la pena ••Aalada en la ley para cada delito. 

Cabe hacer la obae::vacidn, que en la• diferente• -
••cuela• penal•• (altaica, positiva y eclactica) no se da un 
concepto ••pec~fico de la pena, pu•• la generalidad de loa 
autores enfocan su penaamiento a la forma de concepcidn del 
delito y a loa fin•• y carac~er1sticas de aua conaecuencias, 
raidn por la cual hemos expuesto las principal•• id••• de la 
corriente clSsica, y·a continuacidn, lo haremos de las res-
tantea corrientes. 

La• principal•• ideas acerca de la pena que encon-
, • tramos dentro de la ESCUELA POSITIVA, corresponden sin lugar 

a duda a Cesar Lombroso, Enrique Ferriy Rafael Gartfolo, as!, 
el Gltilllo de los nombrados, admite la aplicacidn de la pena 

con fin•• educacionales en aquellos casos en que es factible, 
porque dada la naturaleza enferma del delincuente, lo• con•! 
dera incorre9iblea1 dice que la• aancionea deben buacar lo -
... !ntimo del •er de cada individuo para conducirlo a su 02· 
rreccidn en loa ca•o• que •• posible. 

E• el creador de la llamada Teor!a de la Temibili
dadl dici•ndono• que es en raz6n de la própia temibilidad 
que po• .. quien tiene tendencia criminal, en donde •• encue~ 
tra la principal cau•a de la delincuencia, es decir, en _la -

·· · naturaleza temible del delincuente .siodemoa detectar el fac-
tor crillind9eno. 

Ceaar Lonbroao es el principal representante de la 
Antropoloq!a Criminal, quien explica que las cauaaa del d•l! 
to se loca~iaan en factor•• de tipo biol4'91co, de_ .... era ••-
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peclal en la eetructura soa&t1ca del hombre. Este autor ase
wd q• el hOllbre delinc11ente posee d.•term;inad•• carac-:er!!. 
t:tca. morfol.agic•• y eOll4ticas que lo hacen inconfundible 
oon respecto a la ger.eralidad de los hor.ibrea, toda vez que -
recu.rdan la fic¡ura del sim.to en donde se manifieata le fre~ 
u r9dac:tda, lo• p«511uloa salientes, el Cl.le·rpo encorvado y 
lu utreaidade• superiores un poco lll&s extensas que la gen~ 
ralidad de lo• hombree • 

.AsiJllltsmo a•equra, que el delincuente es un ser at! 
Ytoo con recJZ9•1.dn al salvaje, m&rüfest&ndo•• ello med1ante
la loc:ara 11etral, que •• igual a una desadaptac1~n parcial y 

la eptlep•ta o sea una daeadaptacidn total del hombre con -
rempecto a la coaunida4 en q11e •• deaenvuel.ve. 

Sftriqu• Perr:l por su parte, clasifica a loa delin
cuente. en looos, natos Cd• nac~entol, hab!tuales, ocasio
nal.•• y puf.anal .. , auc¡ier• que a loa tres primeros se lea -
apliquen penas extintivas, y a loa do• Gltimos (ocaatonalea
y p .. ional .. J, ••le• apliquen penas educacionales o de rea

. daptacidn. 

- Tallbtln DOS dice, que lu penas deben aplicarse -
oon fin•• de defensa social, es dec.tr da proteccidn 'll medio 
en clonde •• cometen los delitos. 

SQ1Jiere adeld• qu. el. ca•tiCJO impuesto al. infrac-
tor .. dencmiD• •sancidn·cr1111nal.•, eiendo ••ta indefinida,-

.. pozqae debe Yincul.ar•• y depender de la pel1qroei4ad denota
da· por el. cr1a1nal, ya que en la Jled:lda en que•• readapte y 
... apansca eu t:enctenc1a, debe obtener eu 11ber~d pentUf!!. 
do9ele qge COllY:lYa - llOC:ledado 

La pena en la eacaela poe:lt:i•a, podr!ame decir 
.··.·.· qge - pnpontonal y •• ajut:a al •eetado peUCJrOeo• del el!, 
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11ncuente, por lo que no atiende a la qravedad objetiva del 
delito, •ino qua •• iapon• COllO defensa a la sociedad. 

Tan es as!, qua todo infractor responsable moral
llmlt• o no, tiene re•ponsabilidad si cae bajo el campo de -
la ley penal. 

•s.- La pena tiene una eficacia muy re1trinqi4ar -
iaporta ••• la pravencic5n que la represidn de 101 delito~ y 
por tanto, la• medid&• de •equridad importan m!s que las P!. 
nas mi•maa. 

6.- El juez tiene facultad para determinar la na
turaleza dalictuosa del acto y para establecer la sancien,
illlponilndola con duracien indefinida para que pued& adecua~ 
•• a laa necesidades del caso. 

7.- La pena, como medid& de defensa, tiene por o~ 
jeto la reforma de 101.infractorea readaptables a la vida -
social, y la aeqreqacidn de los incorraqibles•. (6) 

Sobre eat• particular, el maestro Roddquaz Mana~ 

nera dices •el concepto de pena (y mas aun el da retribu- -
cidn), ••substituido por el de sancic5n, con un contenido -
de trataaianto para educar y adaptar al delincuente•. (7) 

In la Tarza Scuola, representada principal .. nte -
pcr .. nardino Alimena y Manuel carnevali, vaccaro, Maq91,
tqlia, etc., la pena ae entiende ilDpuaata oon fin•• de de
fensa social, pero sin olvidar la individuali1acidn de la -
aia ... 

(6) VlllalobOa,tvnacio. Ob. Ci~. Ptq. 41 

(7) 1'odrfCJUe• M&naanera, LUis. Criminoloq!a. Sequnda S~ic15n 
atitorlal torra., S.A. Rlxico 1111. Pi;. 242. 
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AquF le individuelizaci6n de le pena jueg• un 

PilP•I i19Portent• en au epi icaci6n, porque el Juag•dor •I apl,i 

cer le eenci6n debe to-.•r en cuent• •uch•s circunst•nci•• co-

90 eon: prepereci6n, edad, intención y en tért11inoa generales, 

todo lo que rodee al i 1 feíto, par• que confornte • e'l lo la ••.!! 
ci6n eplic•d• se• I• 1116s edecueda. 

En este escuele, e la pena se le asignan fin•• 

concretos, tele• ca.o i111posibiliter al delincuente para que -

en algún tiempo no puede volver• co•eter un delit0 , se traté 

de •ejorar I o aoc i el mente, pr9fini8ndol o as r de de I i nqu ir nueva

•ente y prevenir ~sto 111i .. o en los de916s. En esto consiste 

precia .. ante I• defenaa soci•I, pues la pena no se epi ice con 

car6cter aflictivo. 

En este sentido, las pen•• deben aplicare• con 

el ••nor ••crificio.par• la sociedad y le 111•yor utilided pera. 

el infractor• quien se i111pone I• .. nci6n. 

Pod ... os decir que loa principal•• enunciados -

ec:erca de 1 • pen~ en esta corr·i ente, son 1 os sigui entes: 

1.- Deben existir tanto penas COlllO •edidea de 

"1189uridad, No•• eGllite la pena retributiva de loa cl6aicoa, 

·péro t-.poco - acept• I• •aanci6n,. generel izad• de loa poai

tiviatea. 

2.- Se •cept• le reaponaebil id•d moral, acep-

• .tando el •i .. o tiempo el concepto de peligroaidad o t .. ibili-

~-
J.- No acepten ni el dete,..inillllO ..,eoluto ni 

•• ....... erbitrio total. Debe preacindir- del functa.ento 4hl 
,; .,._...._ elbedrlo pero ••nteniendo 1• tr.Ídicional relPOft .. bil i..a 
!'' ........ 

4.- Le final ided de la pene - •• tan ~lo el ... 

'·· 
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castigo, la retribución, sin~ también correctiva y educativa. 

Debe ser pena-readaptación. 

S.- La neturaleza de la pena radica en la coacción 

paicológica, por lo tanto imputables son aquellos con capaci

dad para sentir la .. enaza de la pena. 

Una vez an•lizado el pen.-iiento de los autores más 

repreeentativos de las diferentes escuelas penales, creemos -
prudente exponer algunas definiciones que sobre la pena han 

vertido estudiosos conte•poráneoa del Derecho Penal, las cua

les no por citarlas .erán las más precisas o definitivas, pe

ro si las••• exi>I icativas de acuerdo a •i opinión •. 

a) El maestro Carrancá y Trujillo nos dice: 

•La pena es legitima con$ecuencia de la punibil idad 

0090 el .. ento del delito e iMpuestd por el poder del Estado -

•I delincuente•. {8) 

De lo anterior se puede observar que el Estado tie

ne. pi ene facultad sancionadora respecto de aquel 1 a persona 

que ha real izado un hecho del ictuoso, entendiendo por punibi-

1 idad la advertencia contenida en le norma penal, que -.enaza 

~n imponer una pena al realizador del evento antisocial des

crito.en el tipo, la cual puede consistir en la privación, di~ 

•inución o co...,resi~ri coactiva de un bién jurídico. 

b) Ignacio V 111 al obos dice que 1 a pena ,,s un cast i -

90 i11PUesto pór el poder público al delincuente, con base en 

I• L9,., p•ra ••ntener el orden juridicd't (9) 

(8) t.rranci y Trujillo, Raúl.- Ob. Cit. Pjg. 68S. 

(9) · Yi.1 laloboe', Ignacio.- Ob. Cit. P.ig. 506 
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De aqu! podemoa obaervar, que •1 Ea t:ado debe functar.e 
en la ley para aplicar una pena, cuya firualidad ea la conaezva

cidn de la tranqu.ilida~ aocial.. 

cJ Eugenio CUello CalCSn dlifiAe a u pea.a diciendo Clll9 
11• un aufri1111ento imp\l .. to por el Batado, en ejeCudCSn a uaa -
amtencia al culpable a una infracciCSn penal~ (10) 

Bn ••ta deHa1ciCSn po~• apr9Ci.ar que ae hace refe
rencia a la ejecucidn de la aentencia conque debe culUnar ua 
juicio penal, a trav41• de la cual •• concretJ.aa la puaibil1..._ 
.y •e illpone indi.vidual-nte la peoa. 

dl Bl .. e•tJ:o remando C:Utellanoa Tena, opina que la 
pena 1-• el c .. u.90 legalmente lapu .. to ~r el .. tado al clelia-
0\lellte, para con•evar el órdm judcU.oo: (1U 

AquL la pena aparece co.:» el ..i., como el aufriai .. to 

a que •• ha hecho ac'r-4or el reapon•able a un ilfcito penal. 

•> Bemardo de Qui.~• cona:Ldera a la pena Ca.o ~a _. 

.r.accidn aocial. j11rfclic.iulellte oqan.1.aad& contra el delUo~ (12J 

f) .. rrana Von Li•t dice que la pena,._ el ..i que d 
juea 1Afl1.nge al delincuente a ca\18& de au delito, para eapn
aar la repzobacidn .aoc1.al con reapecto al acto y al a.ator~ (13) . 

(10) Cuell.o Cal.dn, Buqen1.o. Dereeho Penal. lloftlla ed1.d4a • .U.
tora Maciónal, .-x.tco 7, D.F. 1171. Pt9. 57t •. 

(11) caatellanoa Tena, Femando. Cb .• C:Lt. PS9. lOI. 

(12) i (13) · Citado9 por caatellanoa Tena. Clb. Cit. Pap. JOS 'I 
3Q&. 

\ 



sn nue•tro ~ncepto, la pena podrJ:a ser definida co
r.al privacidn d• cierto• bienes jur!dicos, decretada -

. s el juac¡ador en la sentencia que pone fin al proceao •egui
en contra del delincuente, ajU8t&ndo•e a los m&rc¡ene• de P::! 
·111dacl que la propia ley seiiala. ., 

De las ideas y definiciones antes expuestas, apreei~ 
que eaisten tre• elementos concurrentes en ellas1 

J.. La pena es un •ufr1aiento, un mal, un castiqo. 

2. Ba una sanctdn pGbU.ca po&'qWl solo el Estado pue-

aplica cOllO consecuencia del delito co .. tido,
u! el or.Sen jurfdioo previamente establecido • 

. . 

j .· .. 
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8).- FINES. H .. oa expresado ya, el pens411111iento de 

lo•••• deet•c•doe repre-nt•ntea de I• eacuel.• cl6eica, ain 

.. b•rao creo oportuno recot;"der que en este corriente la pene 

ee i•ponf• con c•r6cter de expieci6n o retribución, lo que le 

debe un sentido de aufri•iento, de castigo ill!puesto al del in

cuente en proporci6n igual el deilo oceaionedo por el delito. 

En este orden de idees, el ••••tro C.atellanoa Tena 

citendo I• obre titulada Derecho Penal Mexicano de Ra~I C.-

rrenc6 y Trujillo, nos dice: •le filoaoffe de todos loa tie.

poa he reconocido le juatificeci6n del poder del Eatedo para 

ceatiger, •i bi6n fund .. ent6ndole diver• .. ente. Plat6n funda

ba le pena en el principio de expieci6n ••• pera loe l'"Cllllenoe, 

••estros del preg•eti .. o jurfdico, justificoae el derecho de 

caatiger, por I• eje11plaridad inti•id•nte de laa pen••· l• -

lgle•i•, deepu6e refiri6ndoae todo probl .. a • Dios, hizo del 

derecho de c•atia•r un• delegeci6n divin• y concibi6 el deli

to COllO un pecado y la pen• como un• penitencia, •ediente el 

•rrepenti•iento y la penitencia del pecedor •• -•te • le -

ley divina y logre eu en.ienda aatiafaci6ndo- la ofen•• cal! 

.. d• por el pec•do con la justa retribución. l• ed•d ••dia -

~u16 loa derrotero• eaco16eticoa, ai bi6n forteleci6ndoloa 

con le rez6n de Estado y acentuando con tal juetificeci6n la 

vengenza públ ice h•ata 1 legar• loe •6• rig~roaoa extr .. oe; 

lee penes quederon, por ello, dividid•• en divines, natural ea 

y legelea o hU111anas. En el hU111ani .. o y el ren•cimiento sienta 

Grocio le b• .. contractu•I del Derecho Penal; el que delin<]ue 

.. obliga implfcit .. ente a sufrir lepen•••• Con le obre apa

aioneda de Becceria se eeti•ula el neci•iento de un eiat .. e -

penel cientffico y propio, independiente de I• juatici• divi-

·. ne y fundedo en le util id•d y el inter6e general en con90rcio 

con le ley •or•I• (14) 

(14)' Ceatel 1 anoa Ten•, Fernando.- ob. cit. Piga. 51 y 52 
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·E• decir. que en eat• escuele prevelece I• ide• de 

ju•ticie, entendid• ••t• coeio I• neceaided de pr .. io y de 

c•ati90, de público epleuao p•ra el bi6n y públice reprob•-

cidn p•r• el •el, ain lo cuel no •• conaua•rfe le juaticie y 

derre lueer e le ina•tiafecci6n. • I• intrenquilided y• I• 

vengenze, 

En· le eacuele poaitive, le pene peraigue une fine-

1 ided contrarie• le que tení• en le escuele cl6aice, en elle 

.. tr•t• de defender• le aocieded; equí el punto de partida · 

de 14 juatici• penal •• el del incuente,ye que el cOl9eter un -

delito, no eat6 haciendo otra coa• •js que reveler au eatedo 

de pel igroaided y aer6 con beae en ello co•o ae le aencione, 

no tanto de ecuf'.rdo •le gravedad.del delito. aino que le J'•
n• debe ejuat•rae • le pel igroaidad reflejad•, par• que de e~ 

t• fo,..e, le aocieded ae encuentre protegida. 

En eat• eacuela según dice lsnecio Vill•lobos, le -

pene tiene una eficeci• muy restringida, puea ae de Miis impo,t 

tencie e lea medidas de seguridad, puesto que de lo que se 

trate•• de prevenir los delitos, En este aentido, lepen• c~ 

•o Medida de defensa, tiene por obJeto I• refort11a de loa in-

fra<*lrea reedaptablea a la vida social, y la aegregaci6n de los 

i ncorregibl ea; por 1 o. que podemos concluir que en esta eacuel e, 

le pene· tiene como fin la defensa sociel • 

. Por lo que ae refiere• la terza acuela, 11 .. •d• tel!! 

bi6n escuela critica, le cual sostiene une posici6n ec16ctice 

entre el poaitivi-o y el pensamiento c16sico; ediiiite de I• e.! 

cuel·• cliiaice el principio de la responaabi 1 id•d •orel y le 

diatinci6n entre imputables e inimputables, pero ain conaide-

rer el delito con10 el •cto de un aer dotado de 1· ibert•d, Y• 

que según ali•ena, le imputabilidad surge de le volunted y de 

· foa 11otivoa que la determinan )' tiene su base en la capacidad 
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que ti•ne el delincuente de aentir I• .. enaza de I• pena 

"(co•cción peicológica}; del poeitivi911110 acepta I• negación 

del libre •rbitrio, I• concepción del delito co•o un fen6m~ 

no inaividual y social y I• orientación hacia el estudio 

cientifico del delincuente y de la criEinalidad. Se contr~ 

pone,.• est• corriente, porque defiende la dietinción entre 

pena• y •edid•• de Ngurid.ct. 

Sin .. b•rgo, .-qui t .. bién .. •cept• que la final i

d•d de le pena, ea la defensa de la 90ciedad. 

Entre loa •utorea •odernoe, •ucho se ha diacutido· 

acerca de. le fin•I ided que debe peraeguir le pena, desde loa 

que afirman que debe tener un fin retributivo, loa que sos-

tienen que debe eervir para prevenir I• ca.iaión de nuevo• -

delito•, e inclueo loa que opinen que debe tener por fin el -

trat .. iento del delincuente, con b•ae en el estudio de la - -

pereonal idad. 

Refiri6ndose aobre el particular, Cuello Calón, nos 

dice que la pena debe aepirar a la realización de fines de -

utitidad social y principalmente al de la prevención del de

lito. Pero para conseguirlo afir•a que no se puede preecin-

dir de I• idea de justicia, cuya base es la retribución. •So-
_bre un fondo de justicia debe la pena aspirar a la obtención 

de loa eigu ientes fine•: 

e) Obrar sobre el del i ncuente creando en él , por el 

eufri•iento que contiene, •otivo• que le aparten· del delito -

en el porvenir y sobre todo, co.u finalidad preponderante, 

. tender a una refol'Wla. y • au readapt•c i ón a 1 • vi de socia I • 

Si el delincuente ea inaenaible a I• inti•idación y 

no fuere euaceptible de refol'Wla, la pena debe real izar una 
·funcicfr, de el i111inacion de dichos _individuos del .. biente 
._,c:i.al. 
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b) Obrar no solo sobre el delincuente, sino tainbitn 
sobre lós ciudadAnos pacfficos, mostrlndole• mediante su con
.atnacidn y su ejecucidn, las consecuencias de la conducta de
lictuosa, viqorizando ast su sentimiento de respeto a la ley
y creando en los bombr•• de sentido moral escaso, por razones 
de pEOpia conveniencia, moti.vos de inhibicidn para el porve-
nir• (15) 

Al respect:o,·Quintiliano Saldaña, dice que1 •en la 
mfttua contienda de las teor!a• penal•• sobre el fin de la pe
na, se c.-~!)ura la opinidn del legislador, que cada vez m.ts se
parado de la prevencidn general, se ve obligado a ver el fin 
de ta pena .en la adaptacidn (ampassunq) o ••qreqac1.dn (auas-
cbidunq) del delincuente. El postulado inexcusable es una po

l!tica criminal, serena y consciente de au fin, que se nos -
ofrece de la historia del desenvolvimiento de la pena•. (16) 

otros autores coinciden al afirmar que la pena tie
ne como fin•• dltimos, la justicia y la salvaguarda de la so
ciedad, y para lograrlo debe ser intimidatoria, ejemplar, co
rrectiva, eliminatoria y justa. 

Por lo anterior, nos atrev-.:íamos a opinar que la -
pena dentro de sus principales características, debe ser int!, 
aidatoria, para que a trav6s del temor de su aplicacidn, se -
evite en buena parte la realizacidn de ilícitos penales, pues 
a nadie agrada la idea, de pasar alqdn tiempo en.prisidn o -
verse disminuido en una buena medida de su patrimonio o res--

. trinqido en el ejercicio de alqdn derecho, creyendo en conse
cuencia, que la pena debe persequir como fin la prevenci~n de 
loe delitos, pero •in olvicSar que el delincuente •• una pers2 
na hl.lllAna, susceptible de reqeneracidn, al cual se puede eon2 
cer en su aspecto peliqroso o temible, de acuerdo a un corre~ 
to estudio de personalidad, y con b••• en ello, determinar -
qut tratuai.ento debe darsele, ad am> la pena que .. le debe tpli
car. 
(15) cuello caldn, Euqenio. ob. Cit. Paq. 582. 
Cl') Saldafta Quintiliano. Tratado de Derecho Penal. SequncSa -

edicidn. Editorial Reua, Madrid 1926 •. 
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C)·.- CARACTERISTICAS. Co.o pudimos observar al h~ 

.cer el estudio de fa pena en las diferentes escuelas, en la -

eecuela cllasica la pena se aplicaba con fines de ej-plaridad 

,; retl"ibuc.i·6n; en la escuela positiva se impone con fines de 

correcci6n y el i•inaci6n de aquellos delincuentes peligrosos; 

y en la tercera escuela, tomando elementos ·de las dos corrie~ 

tes antes •encionadas, persigue un fin preponderantemente de 

defen .. hacia la sociedad. Es por ello, que de acuerdo a su 

finalidad, podemos observar sus caracteres. 

a) l~TIMIDATORIA, es decir, debe contener una amen,! 

M pera lograr con esto la abstenci6n en la co•isión de del i

toa, para lo cual se requiere que implique una aflicción para 

al delincuente previsto en la Ley con toda certeza. 

b) EJEfllPL~R. de tal forma que el realizador del eve~ 

·>to anti90ciaJ, cocapruebe que Ja con•inaci6n no s61o es teórica 

.:.•i- efectiva y real, es decir, que debe servir de aj9111pfo al 

·re.to de la sociedad y no s61o al delincuente, que se denote -

.. ·con el lo la efectividad de la -enaza Estatal, consecuant-en

. te la pena en e.te sentido es púbHca, ya que la i•pone el Es-

•·.t ... 

c) CORRECTIVA, porque debe servir par• que el del in

~· reflexione acerca de la conducta o conductas real izadas 

... ,, tienda a eu corrección, ad-is de que durante el ti-po que 

:.are .., rec!usi6n, -• 9Provechado -eti6ndolo a trat-ientos 

.:curativos, de adaptación al •edio y educativos, de tal •anera 

;· q11e - logl"e en 61, su forimación 1110ral, -cial, de orden, de -

· tNINljo y de •I idaridad. 

d) ELIMINATORIA, con lo cual las penas pueden ser 

'.i"t.-.orales o definitivas, según H trate de individuos que -a 

~Sf~iblé_ su reedapteci6n o de aquellos que esto no pueda lograi: 
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•e por ••r incorregibles. incluyendo en este •iS1110 aspecto, la 

•uerte del delincuente. le relegeci6n perpetua o el destierro. 

e) JUSTA, pueeto que si de 1 o que se treta es de pr~ 

.. rver la tranquil ided de le 90ciedecl. eplicando el orden jur! 

dico creado para el efecto. Mrf• incon9ruente lograrlo si la 

pena se epi i ca de ••nere inju.t., por lo cual en su epi i caci6n, 

debe priver el sentido humaniterio. de tal auert:e que el pene

do ••• tretedo como permone. y no como eni•al o cosa. T .. bi6n 

ee debe aplicer con iguelded. dedo que debe •tender .. a la re.! 

ponMbi l i dad y no a cetegarf•• o el•-• de persone•. por lo 

cuel, no debe extrel i•it:erM en ., ..,1 icaci6n. aino eer sufí-

ciente, o .. a, ni •'• ni •enoa del ceatigo que •erece; cont .. -

plendo edeii6• la po•ibil ided de der- por conclufda cuendo se 

demuestre que •e Í1tpueo por error o que ha cu.pi ido con el fin 

propueeto, •• decir deben Mr r .. iaiblea y reparable• (reetit,!! 

ci6n total en ceso de error). 

S. dice t: .. bi6n en eat:e •iemo rengl6n. que deben .. r 

personal••• de tal fo,..• que - epi iquen a61o al remponMble; 

escóg i endo l e pena o pena• edecuedea de 1 as ver i as que ex i et:en, 

•Í-•• que deben ser el6aticaa, p•r• que pe,..it:an su individu.! 

lizeci6n en cuanto• su dllreci6n o cantidad. 

Respecto• la justicia en la epliceci6n de lea penes, 

coneidero que eet:a.ceract:erfet:ica ••la••• diffcil de logrer, 

puee para el lo .. requi•- de diverso• factor••• pero euponie!!. 

do que se coneiga t•.1 objetivo, ain lugar a duda• ... rvi rfa P.! 

re elevar.•• espfrit:u de le eoc:ieded, el saber .. protegida. 

Refiri6ndo- t:ambi6n • loa ceracterea de le pene, 

Eugenio Cuello Cal6n no• dice que 6eta, reprea.,ta en sf un 

eufri•iento pera el eentenciado, ya_ que ee le reat:ringe o .. 
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le prive de bienes jurfdicoe de su pertenencie, c01110 eon le -

vide, le libertad, le propiedad, etc. 

A este respecto, autores como Bettiol, Roeder e i!!, 

·CIU80 Dorado Montero, coinciden en afirtnar que le pena consl 

derada cOtllo sinónimo de mal, de castigo, sí constituye un·~ 

frimiento para el condenado, pero que visto deede el punto -

de viste moral, no puede ser sino ·un bien, ya que se está 

reefirmando une norma, además, de que wdebe consistir en un 

tretamiento desprovisto de espíritu represivo y doloroso, e!!. 

c8111i~ado solamente a la reeducación del delincuente- (17) 

Entre otras características de la pena, el eutor -

en cita •demás del sufrimiento, señala que debe ser impuesta 

por loa tribunales de justicie como consecuenfia de un juicio 

penel; ede1116s que debe ser legal, establecida por la ley y -

dentro de los límites fijados por ellas para un hecho previe 

to por la mi ... a como delito. 

Otrea características que pasan desapercibid•• pa

ra muchos autores, son la p1H'ticuleridad, la concreción y la 

t8111porel idad de la pena. Es particular, porque tiene su ori

gen en le sentencia de un juez, luego entonces se impone a -

le persona que se ha colocado en la hipótesis que describe -

el tipo penal, es decir, aquí la pena va dirigida a una per

eone especialmente deter111inada y no a la generel ided; es co~ 

creta, porque se refiere a un caso en especial, es decir a -

le qomiai6n de un hecho ilfcito ye reelizado; y e• temporal, - . a~rq~e ee e~tingue con su cumplimiento por perte del delin--

e1o1•nte, o bi6n por elguna de les diferente• ceueae que eJl()o

. " .. ca• en el inciso 'H' de eete trebejo. 

01) ~el lo C.l.Sn, Eugenio, ob. cit. p6g. 579 
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Cabe señalar, que las caracter!sticas de la pena a 
·.'que nos hemos referido en dltimo t~:rmino, son contrarias a 
las da las normas penalea, puesto que l!lstas estan inteqrada•
por un. precepto llAl!lado tipo y una sanc16n aplicable a los !!!, 
fractores del mandato legal, deno•inado punibilidad. 

Dl efecto, las caracter!sticaa de la norma penal -
J 90n1 qeneral1dad, abstracc1(5n y permanencia. Generalidad, Pº!. 
·.que.•• dir19en a todos si.n excepcit5n: abstraccidn, porque no -
.~H·. re~ienn a un caso concreto, sino a todos los que pueden 
,_rejll.tzarse durante su· viqenciar y permanencia, porque sub•i•
; ten a pesar de su cumpliaiento o incumplimiento. 

La pena en cambio, cOJm> ya lo hemos dicho, ti.ene -
su ort9en en la sentencia da un juez y ea por ello parti.cular, 
ooncreta y t...,oral. 

'.J 
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DI.• CLl\SI.f'ICACION• 

con rel•cidn a eate 1.Jllportante •apecto, •• de h•cer notar que tUlb1'1l 

exi•te un• gran variedad de cla•ificacione• acerca de la pena, de lo que podel9o• afi!, 
.. r quo pueden exiattr tantas cla•if1.cacionna colllO autoras haya, a1n ellt>ar90, a oont! 
nu•cidn e.xpondreJllO• en cuadros sin~pticos alqunas de conocido• autora•, .por aonaicle-
rar qua son l,aa •Is deJIOstrativ••· 

PBNA 

PENA 

J'RNICISCO CARRARA 

al Capitales 
b) .AfUcttvaa 
e) Directa• 
di Indirecta• 
a) Infa111antes 
f) Pecuniarias 

al Por au fin 

b) Por el bifn 
juddtco que 
afectan 

PENJ\ 

. FJUllNS votl J,ISZT 

aJ Principale• 
bJ Accesoria• 

FERNANDO CASTELLANOS TENA 

Bi•ult•n•a• 
8uba19uJente• 

-Intimidatorias. Se aplican • aujetos no corro11pidoa. 
-Correctivas. Se aplica a RUjetoe ya maleadoa. . 
-Bli11inatorias. Se aplican a inadnptadolii peligro•os. 

contra la vida (pena de •uerte). 
Corporal•• (azotea, marcas, mutilaciones). 
Contra la libertad (priai6n, confin11111iento, prohibicidn 
de ir a luqar deter111inadoJ. 
Pecuniarias (privan de alqunoa bienes patrimonial••• 
00191> la •ulta y la reparacidn del daño). 
Contra cierto• derecho• (dliatitucidn de funciones, 
ptrdida o auapen•idn de la patria poteatad y 1•' 
tutel•, etc.). · 



•> 
Por eu fort11a 
de apliceci6n 
o releciones 
entre si. 

b) Por ., .fin. 

c) Poi' el bi6n 
jurfdico 
efectedo. 

IGNACIO VILLALOBOS 

Principales.- Señoladfts por lo Ley e impuestas por el juez en llU 
sentencia. 

Co111pletnentaries.- r-bilm se S<"ílalan en 1.1 Ley. pero •U iapoai-
ción es faculta.! pot.estotivo del juez; van egregit
das a otras de mnyor ÍMportancia. 

Accesorios. - Son aq11el 1 ao; que son 111ond11to e"l'reso del jucs. se 
agregan en forma a11h1ml1tica a la principdl. por 
ejemplo 1.~ interdicción p.1ra el ejercicio de profe 
l!IÍ<>nes 1 i bres que requieren 111overse y actuar fuer'¡ 
del penal cunndo lrny uno condeno de pr i !!li 6n, i11Po
sib i I idnd po1•e ejercer cargos como el alboceezgo, 
la tutelo. etc. 

lnfi111idatorias,- Todos las penas, pero especialmente la 11ulta y 
los prisiones de corta duraci6n, 

Correctivas.- Princi1Htlmente en renos de prisión pare a011eter et 
dt•I i ncucntc o un r6g i111en o trat-i en to Oltecuedo, 
Te111porales.- Penos pr•ivativaa o restrictiva• de le 
1 ibcrtaJ, 

Eli1ainatorias,- Perpetuas.- Lo peno de 11111erte, cadena perpetua, 
rele9aci6n de por ~·ida y el Jestierro. 

- L" pena capital. que priva de 1.a vi<la. 
- Las penas corporoles. a~ótea, 111arcos o 111utilacionea. 
- Penas contra la 1 iburtod, restrictivas de este derecho eerren 

el conf ina•iento o prohibición de ir a lugar dete,..inado. o -
,bién privativo del MiBMo. como la prisi6n. 

- Pecunorial!'.- entrego o privoci6n de bienes potri11onialee. 
Contra otros derj!chos. co1110 1 a su511enl!'i6n o dest ituci6n de fun 
cioncs. empleos o cargos públicos (que 111~s bién serfen ••dide"i 
de se.gur i da.:t), 

., 
~! 



PENA 

PENA 

a) Por 11u fin 

b) Por lo materia 
· aoht·o 1 a quo 
recae la afl ic 
ci6n penol. -

Por •u -
neturaleze 

EUGENIO QJELLO CALON 

- Pen•H de lnt iMidecicSn. epi l cebl •• e indi vi duoe no corr1111pf doa • 
pare que e trav611 del MI edo •• refot•ce eu •oral. 

Penae de correcci6n. para refol'lller el cer6cter corr0111Pldo del 
de 1 i ncuente, per·u quo aún ae puedo corregir. 

- Penas de elimineci6n o de eeyuridad. par• loa crl•inelea lnc,t 
rregible• y pell9ro11011, 

- Corporole•. recnon 11obre In vida o la integrlded corporal. 
- Privative11 de 1 ihortod. le prisión, 
- Restrictivas J., 1 ibertod. 1 imitar le 1 iberted c.lel proceeedo, 

principeh1ente t•n cunnto e elegir el luger da reeidencie. 
- Privetlvn11 o re11trlctive11 de derecho. recaen aobf"e derecho• -

p~blicos o derecho" do f8111ilia. 

RAllL CARRANCA V TRO .11 LLO. 
Nos dice que la· evolución do lo pene, arranca de le unidad, es 
decir de lo ~ena e.le 111uerte, de le cual parte toda cleaificacl6n 
acerca de la pena. 

e) Corporales 

b) ('.ontra 1 a 1 i bertad 

e) Contra ciertos derecho• 

-.~ .. ' 
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Como cC1111ple111ento • les clesificecionea enterio,..ente 

anotad•• acerca de la pena, cree~oa 

que nuestro Código Penal establece le forme de i•poner las p~ 

nas en ceda uno de los delitos y las opciones o prerrogativas 

que tiene el juez el epi icarias, deduciendo algunos autores -

que se puede clesificer la imposici6n de le pena en dos cla-

sll!ls: 

1.- Pena elternetiva 

2.- Pena acumulativa 

Refiriéndose e las penas alternativas, el ••estro ~ 

lfn S6nche: dice: •Et Legislador señale dos pena•, y el Jue: 

·puede optar por una .2 por otra, .2 por ambas, según •u crite-

rio, como en el caso de las lesiones que no ponen en peligro 

le vide y tardan en sanar menos de quince días•, (18) 

En efecto, el artículo 289 en su parte conducente dl 

ce: •al que infiera una lesi6n que no ponga en peligro le vi

da del ofendido y tarde en sanar menos de qui~ce díaa, se le 

impondr6n de tres a cuatro ~eses de prisión, o multa de cinco 

a cincuenta pesos, o ambas sanciones, •juicio del Juez ••• •. 

De acuerdo con lo anterior, debemos entender que, en 

este ejemplo, el Jue: tiene tres opciones pera sentenciar, 

que eon: prisión .2 •ulta .2 ambas, en esto sería precis .. ente 

·en ló que consistiría la alternatividad, o see en la facultad 

que tiene par• escoger de acuerdo a su criterio, cualquiera -

de les tres alternativas. 

( •) Co 1 f n S6nchez, Gu i 11 ermo. - Derecho Mex i ceno de Proced i-
• i entos Penales. Cuarte edici6n. Editorial Porrúa, S.A. 
N6xico 1977; P6g. 468. 
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Por cuanto a l•s pena• acumulativas 6stas consi•ten 

en que el precepto penal •e~•I• t•nto la pena de priai6n co

mo la de multa, es decir las dos; por lo que el órgano juri~ 

diccionel está obligado • imponer tales sanciones y no, como 

•ucede en las alternativas, en las que se deja a su arbitrio 

la imposición de las miMlas; aquellas existen casi en la ge

neralidad de las disposiciones penales. Psra citar un ejem-

pi o ob,.;·r-vamos que el artículo 211 de nue•tro Código Penal -

vigente, al referirse a la revelación de •ecretos dice: wla 

••nci6n aer6 de uno • cinco •~os, multa de cincuenta • qui-

nientos pe80• y·•u11pen11ión de profesión, en su caso, de dos 

111eae• •un •~o, cuando I• revelaci6n punible sea hecha por -

per80na que pre•te servicios profesionales o t6cnicoa o por 

funcionarios o flfllple•doa pGbl icoa, o cu•ndo el ••creto rev~ 

lado o publ icedo sea de carácter industrialw. 

Ea de hacer not•r, que existe una diferenci• entre 

•cu•ul•ci6n de penas por cuanto• la reelizaci6n de un 8010 

delito, ·c-o ea el ejemplo que precede, y otra coa• distinta 

ea I • acumulación de delitos ya sean en su aspecto ideal o -

re•I, caeos en loa cuele• existe también la apl ic•ción de v~ 

ri•• pen••• pero 6st•• ae epi ic•n por I• comisi6n de v•rioa 

delito• cometidos con uno o v•rios actos, por lo que debe -

distinguirse entre acumulación de penes o acumul•ci6n de de-

·.··• li,;oa. 

E• decir, que en lea penas acumulativa•, •e epi icen 

sanciones t•nto de lea que privan o restringen I• 1 ibertad •· 

'del .delincuente, c0tno de lea que afectan au patri111onio, aie.!l 

do lea 1116a i~portantea la prisión y I• •ult•; pero no olvi••. 

dando que la priai6n constituye una especie de 1'•• pen•s coi: 

pma!M, ,j~ de i111port•nc i • hacer una brev• refl ex i 6n 



acerca de Id~ p~na• ~~roor~les en general. 

Para hab 1 ar de este tipo de penas, nos rc111 i t j remos a 

nuestro máximo orden.:im i ento 1 egal, encontrando que no hace una 

descripci~n de lo que debe entenderse por éstas, sin e111bar90 -

del contenido de sus dieposiciones se ad,·ic>rte que dicho con--

_cepto debe asociarse a la peno de muerte y a la de prisión. lo 

anterior se desprende al consid~rar que el constituyente esta

_bl eció co110 requisito para dictar órdenes de aprehensión o d,! 

tención (19t, o bién para decretar· la forrial prisión en contra 

de cualquier persor.a, que el delito que se le atribuye, o1111eri

te o merezca pena corporal (2n), por una parte, y por la otra, 

:. que con excepción de 1 ~ muerte, prohíbe 1 a imposición de penas 

que recaen sobre el cuerpo del delincuente (la •utilación, la 

<•.,.ce, los azotes, lo• palos, el tort11ento, etc.) (21J 

C.neecuentemente de acuerdo con los textos constitu• 

ci_onales, .on penas corporales solcwente las pr'ivativas de li

bertad y la• de 11uerte, pues aon l aa dos únicas, que ju.t ifi-

C<lft le aprehensión, le detención y la prisión preventiva. 

Un ej ... plo de la pena corporal y ~oncreta.ente le de 

_S!risión, la encontr~mos en el artículo 149 del C6di90 Penal del 

D.f., el cual refiriéndose• los delitos contra el derecho in-

·'1· ternecional ·preceptúa: '"Al que violare los deberes de hu•enidad 

f::·:·;n"los pri•ioner0• y rehenes de guerra, en los heridos o en los 

:'. ;hoepitelea de sangre, se le epi ic•r' por e- solo hecho: PPisión 

,;;.,de tree • .. i.• ei'loa, sel vo lo di epueato, pare los casos •llP•ci.! 
, o! '. ~ Nlea,. en 1 ea 1 eyes •i 1 iteres•. 

>:,.:; 

,{(ltJ Artículo 16 Constituéional 

I.J20)' Artículo 18 Con5tit:ucional 

;:,/(21) Artículo :!2 Const:itucional 
,,.:,. 

\ 

•:. 
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E).- PRINCIPALES TEORIAS QUE LA EXPLICAN. Trea aon I•• c~ 

rrient•• que fundement•n la pene, to•ando le epliceci6n de e.! 

te como une necesidad para conservar el orden jurídico, a sa

ber. 

la.- LAS TEORIAS ABSOLUTISTAS, que conaideran qua le pene 

•• el único medio pare combatir I• delincuencia, sobre todo -

por el cer6cter retributivo o represivo que traen conaigo. 

Si el bien merece el bien, el mal merece el ••I, le 

pene ea entonce• la juata consecuencia del delito cor.ietido y 

el d~lincuente la debe sufrir, ya sea a título de reparación 

o de retribución por el hecho ejecutado. 

Entendiendo, que la palabra reparar, equivale • en

mendar, COlllponer, corregir; retribuir significa pagar o re-

coir.penaer; y repreaivo, quiere decir, contener, eoderer, re

frenar, etc. 

Concluyendo, se puede afirmar que en eata corriente 

.. considere a la pene co~o un medio de e~piaci6n o retribu

ci6n del delincuente, o sea un sentido de sufrimiento, de 

castigo impuesto e aquel en retribución del delito ce>111etido, 

pero ain peraeguir ninguna utll idad pr6ctica, 

2e.- LAS TEORIAS RELATIVISTAS, que conaidaran e le pene 

• como un medio necea•rio para asegurar la vida en eocieded. 

Eeti••n que la pena reporte gran utilidad· y que no•• el únJ.. 
co •edio, le·tendencie que debe per .. guir, debe aer fund .. e!l 

t•l•ente le prevenci6n. 

3e.- LAS TEORIAS MIXTAS, admiten la concurr~ncle de ..

boa e•tr .. oa, intenten le concilieci6n de I• juaticie ebeol~ 

te con un• finelided. 
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En eetaa teoría• ee cOll'lbin• la pena-caetigo con I• • 

Ptnl utilidad, puesto que ee sostiene que la pri••r• (pena• • 

c;~etigo), inti•ida y previene a .los d ... 6s •i-bro• de le com~ 

nic#-d, lo.gr6ndose con el lo el fin de prevención. 

Tanibi6n existen teorÍ•• que eosti~nen que la pene d~ 

be aplicer- con un sentido de trat-iento, tot9•ndo COlllO ba .. 

el e•tudio de la personal ided del delincuente, enc .. in6ndolo 

• au regeneración, a la segregación de lo• no refor'lllablee y • 

1 a prelfenc i 6n de 1 de 1 i to• por 1 o que •u i •PO• i e i 6n no const i'

tu ir í • un caetigo sola111ente, sino que tiene una finel ided 

aperte, ya •n favor del del incuente (al tratar de readeptarlo), 

o en favor de la sociedad. 

De lo anterior, .. ob .. rva, que las teoríee sobre le 

función de la pena aún cuendo aean nu.ierosas y pre .. nten en -

apariencia una gran lfarieded, giran en torno • tre• id••• fu.!! 

d .. entelee: 

1.- Le idee de retribución o de proporción, de ecue~ 

do e le cual la pena no e• •6• que una recot11pen .. •orel o ju

rídica, b·ien por bien, •al por ••I. 

2.- L• ida• de intieideci6n, confor111e • le cual la -

pena tiene COlllo finalidad prevenir loe delito• ••diente le 

eficacia, inti•idante que le •• inherente. 

J.- Le id•• de le e1Wiende, que parte del preeupueato 

de. que el delincuente ha cte.oetrado con eu conducta una prope4 

tti• • c-eier accione• del ictivae y •fin de prever le recai~ 
' ... ~el .. lito, •• neée .. rio procurar au arrepenti•i•nto. por 

141 ...- .. h•c• n•ce .. rio ••jorarle, corregirlo. La etWienda 

et ... 4t• la. verdadera función de la pena; conaiguiendo dicho 
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re9Ultado el Estado asegura 1 e conservación y el progreso de 

1 a 90ci edad • 

. Consecuentemente, la pena tiene ~omo fines últimos 

la justicia y la defensa social y como fines inmediatos, me

canimmos para su eficacia. 

F).- DIFERENCIA ENTRE PUNIBlllDAD, PUNICION Y PENA. 

lee tres ténrinos antes mencionados, suelen ser 

confundidos con gran frecuencia dentro de la terminología pe

nal, raz6n por la cual trataremos de hacer un deal inde entre 

.,. conceptos, para evitar tal confusión. 

1 .- Punibil idad.- Por lo que respeota a la punibill 

dad, pod11111os definirla como la amenaza de apl ic•r una pena, -

en el a1pueeto de que se real ice una conducta o hecho, que la 

ley describa co1110 delito • 

. Sin ubargo, el probl -• en torno a ene figura no 

•• su concepto, sino el determinar si se trata o no de un el~ 

mento esencial del delito; 90bre el particular, existen dos -

corrientes: 

la.- Estima que la punibilidad es ele•ento esencial 

·del delito, fundándose en la definición que de delito ~•ce el 

Íirticulo 7o. d~I Código Penel, al considerar que delito es el 

acto u omisión que sancionan las ley•• penales, así como en.

el pirrafo tercero del artículo 14 Constitucional que noa in-

. dice que no debe exinir delito si no es previsto asi por le 

·Ley. ni t-.,oco Hnci6n si no •• corre.PondÍente al delito~ -

debe concluirM que la punib"il idad si e& el-•nto eHncial del 
del ito. 
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2a. Con•idera que 1a pun.ibil.idad es consecuenci.a .a. 
no eleaento 11sencial del delito, formu1ando los sigui.ente• ar

CJUIMftto•: 

al Soatiene que la pun.ibiliclad tiene razdn de ser y 

nace a partLr del aomento en que se ha demostrado la comisidn
de un hecho criminal, lueqo entonces es consecuencia. 

bJ I:nterpretando en diversas formas el. phrafo te::'C!_ 

~ del arttculo 14 se puede afirmar que la garant!a de refere!!_ 
cia estima que la sancidn se diriqe y corresponde a un hecho -
.deli.ct.ivo pero no forma parte del mismo y por ello, no es esen 
cial. 

el Si bitn es cierto que como reqla general para ca
da delito hay un· merecilllien to de una sancidn, tambil!n lo es -
que ba•ta una excepcidn, o sea una conducta delictiva en la -
qua no se aplique sancidn para que podamos estimar que no es -
esencial al delito. (Porque no podr!a admitirse que en un im>~ 
.. nto dado el mi.amo hecho fuera, al mismo tiempo,delito y no -
deliti::I· v.q. xobo a ascendientes). 

Seguidor de la primera de las corrientes, es sin Iu-
gar a dudas el maestro Porte Petit Candaudap, quien en su libro 
titulado IJllportancia de la Dogmática Jurídico-Penal, nos dice -
que la punibilidad no es una simple consecuencia del de1ito, s! 
no un carlcter del mismo, puesto que al definir al delito el. ll!, 

· t!culo 7o. del C6digo Penal, como el acto u omisi~n que sancio
nan las leyes penales, est4 exi~iendo "expl!citamenta la pena -
lec¡al y no vale decir que solo alude a la garantía p.::mll.l nl1lla

. poena •ine 1eqe; pues tal af.irmac-i6n es inn~1cesaria, ya que 
otra ftOrlD~ del total ordenamient.o jur!dico, el art!culo l~ COns 
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titucional. aluda •in duda de ninguna empecie a la garantía -

penal~ (22) 

A•imi91110 so•tien• que no puede negarse que la punj 

bil idad es un elemento e•encial del delito, rundándo•e en la• 

·.1.1-•d•s excusas absolutorias,, puesto que en esta•, la condu.: 

ta realizada e• típica, antijurídica y culpable, constituyen

do en con .. cuancia un delito, aolo que no es ca•tigado por r~ 

zon•• de poi ítice criminal; de tal manera que la conducta re~ 

lizad• al amparo de un• de esas excusas, en tanto que no es -

punib_le no encaja en la definición del delito contenido en el 

articulo 7o. del Código Penal. 

En este mi111110 sentido, encontramos que el maeetro -

Pavón Vesconceloe nos dice que al eetar integrada la norma ta~ 

to de precepto como de sanción, la punibil idad es elemento o -

·.condición esencial del delito puesto que la norma sin sanción 

·dejé de ser coercitiva y se transforma en precepco declarativo 

•in eficacia alguna. 

En contraposición a estas ideas, encontramos erudi -

tos del derecho penal, como son el Maestro Raúl Carrancá y Tru

ji 1 lo, Fernando Ca•tellanos Tena e Ignacio Villalobos, quienes 

coinciden al afirmar que 1 a punibi 1 idad no es más que une conse

éuencia derivada del ilícito penal cometido, más no un elemento -

é-nci al .del delito, es decir, que le pena se merece en virtud -

de la naturaleza del comporteniento. 

Abundando 110bre el tema, el primero de los nombrados • 

.. nala que la acción antijurídica, típica y culpable pare ••r 

(22) Po,.te Petit c .• Cele•tino.- Importancia de la Oogmitica Jl! 
,.fdico Panel, Editorial Porrúa, S.A. ed. 19'54,·Mé'xico. 
PAg. 59 
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1ncr1111nabl• d•b• estar conminada con la amenaza de una pena, -
••• decir, que esta ha de ser la consecuencia de aquella, legal 
o necesaria•. 

Villalobos por su parte, nos dice que si bien es 
c1erto que debido a los conceptos arraigados sobre juaticia re
tribut1va que eJCieten, •• habla de que el deiito •• punible, -
t:mlbitn •• cierto que esto no significa que la punibilidad for
- parte del delito, como no es parte de la enfermedad, el uao
de una determinada medicina, ni el delito dejarfa de •erlo si -
•• cambiaran loa .. dios de defensa de la •ociedad. (23) 

Al respecto Castellano• Tena sostiene que tan no •• -
un elellellto esencial del delito la punibilidad, que en las ex~ 
sas absolutoria• al que actda al amparo de éstas, no •• le cae
tic¡a, aa• no as! a los coautores, a quienes •• le• sanciona en
virtUd de •u participacidn en la collisi~n de un delito. 

Por ·nuestra parte podm10s puntualizar, que la segunda 
de las corrientes incurre en una equivocacidn, pues al decir -

·que la punibilidad es una consecuencia del delito y no un el•-
..nto, ••ti confundiendo a la pena con la punibilidad, pues la 
que indi•cu.tiblemente si •• consecuencia, •• la pr1-ra, misma
que se cristaliza en el 1K1mento en que el juzqador decreta la -
punicidn (individualizar la pena)1 por lo que la pena tiene su 

. ori9en "' lee -.zaos da pmbilidld clll dDnclll la esa)IJ9 el jun, y la pl.M-

- m la SllltsncU pmai, lllmtras qm la prdbU1dad •la - c:icnani• 
da en'la nol'llll penal, la cual tiene ea oriqen en el sent1r de la 
OOllunidad, reco9ido por el Lec¡islador e insertindolo en la Ley. 

De acuerdo a lo anterior y partiendo da la b-• da qia 

_... noma jurfdica en general, contiene do• el ... ntos ••ancial .. 
.. _. el precepto y la sancian, que traducidos al marco ••pec1• 
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cifico del derecho penal vendrían • ser el tipo (co1110 descrip-

ci6n -legislativa de una cÓnducta considerada corao del ictuosa, -

constituyendo une prohibici6n o mandato) y le punibil idad (como 
' une conminación contenida en la norma penel que amena:e al in--

fractor del precepto, con la privaci6n o reatricci6n coactiva -

de un bién jurídico}, debemos concluir que esta última se encue!l 

tra implícita en las descripciones legislativas que seftalen las 

hip6tesis que de real izarse se considerarán como delito, pero en 

mi opinión no .se trata ni de elemento esencial del delito, ni •,!! 

cho menos de una consecuencia del mi111110, sino que mes bién, se 

trata de una advertencia aflictiva para el ~jeto que tren.greda 

una di aposición penal. Por lo que, aunque técnicamente hablando 

la punibil idad pudiera ser considerada como el ... ento (pero no -

esencial), del dul ito, esto sería únicamente en el •bito teórico, 

pues en el a.P•cto práctico, el problema acerca de su naturele:a, 

cerece de relevancia, importando tan solo su ... ncia 111i-a, que -

ea la amene:a de una pena. 

La punibil idad no es fija, está representada por un i~ 

tervalo que va de un mínimo a un máximo que .. encuentra a nivel 

normativo "y por lo tanto es sólo una advertencia general, abs-

tracta y permanente hecha por el legislador, con anterioridad a -

la rHI ización del delito'! (24) 

En estas condiciones, podemos definir a la punibi 1 idad 

• como 1 a conminación contenida en 1 a norma penal, que ... enase al ,. 

probeble infractor del precepto, con la privación, diS111inución o 

restricción de su li~ertad, de su patrimonio o de ciertos dar•- -

cho• según el caeo concreto. 

(24) Islas de Gonzéle: Mariscal Oiga.- Análisis Lógico de los D,! 
litos Contre la Vida. Ed. Trillas, M•xico, 1982. Pág. 42 
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11.- PUNI CION.- Una ve: real izado el Jel ito, y previo 

el procedimiento penal respectivo, el jue: dict• I• noMll• apl ic~ 

ble,. pero ya individual i:ad•; así mi-o decret• 1• epi icaci6n •I 

delincuente de I• pena correspondiente, de confol'lllid•d con I•• -

regl•s que el propio legislador señala para esp•cific•rla, entre 

el •ínimo y el méximo señalados en la punibil ided. 

E•t• •cto de voluntad real izado por el jue: •I indivl 

dualiz:ar le no,..a penal, consistente en determin•r concret-ente 

la pena que deberé sufrir el autor de en delito, recibe el nÓlll-

bre de punición (y es propi.-nente lo que •e 1 lama Individual iz•

ción Judici•I de la Pen•). 

La puní ci ón l.uego entonces, forma p•rte de un• nof"lll• 

individu•I izada llamada comunmente sentenci•. Sus ceracteristicee 

son contr•ri•• e las de la punibil idad, pues mientras ést•, por -

9er parte de le norma jur.ídica penal eleboradé por el legislador, 

es gener•I, •bstract• y permanente, la punición contenida en la -

sentenci• judicial, es particular, concreta y t .. por•I. 

Es decir, mientras que la punibil id•d •e dirige a to-

dos, •in excepción, apl icéndose en c•da uno de los ceso• que pue

dan realizar•• durante su vigencia y subsiste a pesar de su cum-

pl i111iento o incumplimiento, la punición se refiere a sujeto• sin• 

9ulaM11ente detel"lllinados, a hechos de la vida real y deja de exis

tir al egoterse su cumplimiento o por cualquiera otr• de I•• ceu• 

... de extir.ción señaladas por la Ley (por ej ... plo la prescrip·

ción). 

La punición se define COlllO •1a fijeción de la p•rticu• 

lar y concret• priv•ción o re•tricción de bienes del autor del d,! 

lito, re•lizada por el juez pera reafir11•r I• prevención general 
y deteririned• cu•ntitetivainente por la ~agnitud-de la culpebil i•
ded~ (25) 

(25)" 1 slaa Oiga.- Ob. cit. Pág. 42 



III.- LA PENA.- Independientemente de lo que ya elqlu
. •imo• en incisos anteriores, no est! de mas, decir que al ·iqual 
que la pun1cidn, tiene su origen en la sentencia de un juez, - -
•iendo por tanto part1cu1ar, concreta y temporal. 

r. ejecucidn de la punicidn se da ·a un nivel flc:tic:o. 
Su aplicacidn •e encuentra encomendada al poder ejecutivo y con-
•i•t• en la privacidn o restr1cc1dn real de un derecho o de un 
bit.\ jur!dico, que sufre el autor del delito COlllO CU11Pli1111ento.
de la punicidn decretada en la sentencia penal. 

Para resumir la• diferencias entre dichos tfnaino•, -
pod8110• dacir que la punibilidad forma parte de una norma de ca
rlcter CJ11Wral <- ·ia conminacidn o amenaza qwt lle•a 1Jlpl!ci t:a) 1 -

y la punicidn forma parte de una noraa individualizada. La pena 
en cambio pertenece a un nivel f!ctico, pero debe ejecutar•• ba
jo un rlgilllen ~ legalidad. 

A mayor abundaaiento sobre tales d1ferenc1 .. ,conside
ra.o• pertinente remitirnos a la divisidn de funcione• expuestu 
por Montesquieu, de tal 11&11era, que corresy;:icnde al pocler le9i•l~ 
ttvo promulgar laa ley .. y tratlndoae de laa noraaa ~alea, de~ 
cr1b1.r los deUtoa y fijar los marcos de punibilidad <••to aer!a 
propia.ente la pun1.bilidadl1 al poder judicial corresponde apli
car •••• leyes, por lo que al derecho punitivo, individualiaar
lu penu que ha e•tablecido el leqislador de acuerdo a la pel1-
9roatdad de~ delincuente (esto aer!a la punicidn COllO •indnimo -

. da:tndivtdualizacidn de la pena)1 y al poder ejecutivo corre•pon 
· de hacer que efecttvamente •• ejecute la pun1cidn <ai ejecutar!; 
dejada de ••r punicidn, para convert.trse en pena). 
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l. A.tenaza Estatal de impo~i 
ci6n de sanciones ei se -
llenan los presupueatoe -
1 eg•I ea. 

2. Es un acto del legislador. 

J. E~lste un ~inimo y un mé
Ki1110, en que el juzgador 
IMllllUCVe. 

l'llNICION 

1. Oeclaraci6n concreta 
de 108 $dnciones pe
nales, con el cumplí 

111 i en to efectivo de : 
1 a nmenaz.-. nor1111Jt i va. 

2. Es un acto del juez. 

J. Es 1 il con ere t. i z oc i é>n 
de la pun i b i 1 i t.líal, 
CJlf-f"'C l'SC 111ínimo )' -
má."¡"'º• 

1. Es un ceetlgo, une 
afl icci6n'. 

2. Le ejecute el Eat..do, 

J. Es la af .. ctaci6n·de -
bienes juri<licoa, cu.o. 
reaul tado de e•• con-
cretizeci6n. 
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G).- PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD. 

Bastante nos hemos referido ya a lo que debe entende~ 

se por penas, a 1 as cual es dimos un carácter de ca•tigo, de su - , 

frimiento, i•puesto por el Estado como consecuencia del delito -

cometido; por el contrario, las •edidas de seguridad no reúnen -

todos· esto!! caracteres, sino que son las medidas obligatorias 

de que se vale el Estado, impuestas ~in car•cter aflictivo ni i~ 

timidetorio, a todos aquellos individuo• que han menifestedo,ten - " 
dencia cri•inal, con el fin de di9111inuir o evitar le delincuen--

cie. 

Sin .. bergo, la confu•ión no eatriba .ol .. ente entre 

les penas y la• •edides de ~egurided, sino GU• t8111bi•n a1elen -

confundiree, a las segundas, con los •edio• d~ ~~evenci6n gané~ 

ral de le delincuencia, mi911os que el ••estro Villeloboa concep

túe c:e>1110 las •actividades del Estado que se refieren •toda le -

po~laci6n del territorio y que en Muchos casos tienen un fin pr2 

pio, ejeno el derecho penal, aunque pueden redundar en le diiliii

nución de.loa delitos, como le educación públ ice, el alU111brado -

nocturno de las ciudades o la organización de la justicia y de -

le eai.tencia social; las medid•• de aegurided, en c .. bio, receen 

sobre une persone empecial•ente dete,..inada en ceda caeo, le cual,· 

por haber cOll!etido una infrección anterior, hece 9Uponer une pai:_ 

ticuler t .. ibil ided que requiere un ~ercibi~iento, une caución 

de no ofender, una vigilencie empeciel, un treta•i•nto curativo-· 

'¡ea alguna enorB1•I idad la que hace el sujeto peligroeo, etc.• 

~:f.) \'i_l leloboa lgnecio.- Ob. cit. Pig. 512 
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Asevera tambiln el autor citado, que las medid .. de 
sequridad miran sdlo a la peligrosidad y por ende, pueden apl.!, 
carse no dnicamente a los incapaces, sino tambi&n a seres nor
males suscepctibles de ser dirigidos por los mandato, de la -
ley, por lo que no hay que caer en el error, de pensar que As
tas se aplican exclusivamente respecto de incapaces. 

Bernardo de Quiroz, nos dice que: • ••• Los autores 
contemporaneos suelen hacer un paralelo entre las penas y med! 
das de seguridad, encontrando entre ellas las •iquient•• notaa 
diferenciales: lo. Las penas ser!an para lo• delitos, en tanto 

que las medidas de seguridad ser!an para los estados peliqro-
sos: 20. Las penas se miden por la responsabilidad, mientraa -
que las medidas d~ seguridad se miden por la temibilidad del -
.•ujeto, o, de otro modo, las penas se imponen por el hecho de 
haber•• delin1uido •quia peccatum•, y las medidas de sequridad 
para que no se vuelva a delinquir •ne peccetur•1 Jo. Las pen .. 
son deterainadas •a priori•, su duracidn esta fijada de antell!, 
no, las medidas de seguridad en cambio son indeterminadaa, au 
duracidn no se fija de antemano por el juez, sino que depende
enteramente de la conducta del sujeto, siendo puea, medida• •a 
poateriori•1 4o. Las penas se acumulan en el caso de concurao
de delitos, por lo menos en ciertos sistemas penales, pues en 
otro• la pena mayor absorve a la menor pero las medidas de se
quridad, en todo caso, en vez de acumularse se individualizan, 
•• decir, el juez elige, de entre las varias medidas de aequr! 

.dad.posibles, aquella que mejor se adapte a la naturaleza del 
aujeto Y.ª su especial peliqrosidad1 So. Por Oltil9o, las pe~~ 
ae illlponen siempre por el juez en sentencia condenatoria, en -
t~nto que las medidas de aequridad, por lo menos en funci~n -
con los estado• de peliqro social predelictivos pueden impone~ 
•• tambifn por el juez en aentencia absolutoria, esto es, en -
sentencia en que, sin decretar pena alguna, por nq existir· de

lito, estima conveniente, no obstante, la intervenctdn de alg!_ 
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na lledida de sequridad•. (27] 

Son de hecho las medidas de seguridad, medidas adai
nistrativaa aplicadas judicialmente, que constituyen una defe~ 
sa en contra del peligro de nuevos delitos, por parte del de-
U.ncuente, y las penas son una defensa contr'a el peligro de 
nuevos delitos, pero no ltnicamente por parte del delincaente,
•1no de parte de la víctima, sus prdximos o aun parte de la 02 
lect1vtdad. 

r.a.miaidn principal del•• medidas de •99Uridad, •• 
la de coapletar las penas; la tendencia ideal ser!a que las 
prilleras sustituyesen a las sec¡undas, sin embar90 ••to no •• • 
obra de carlcter leqislativo sino de transformacidn social, •y 
las Mdidas de carlcter social, econd•ico, polS:tico, hi9itn1co, 
peda9dqico encamJ.nadaa a elevar el tipo de vida social, 110ral, 
intelectual y f!sico, serln las que traiqan como consecuencia
la dtsllinuctdn d• la delincuencia, la atenuac::idn de sus efec-• 
tos por lo .. nos, circun'5cribilndola a su 1111'.niJm> ya que su de• 
saparictan es u~pica•. (28) 

(27) Berna~do de Qui.roa, Constancio. Derecho Penal. Parte Ge
neral. Editorial Josl M. Cejica Jr. Puebla, Pue. lllxico. 
s.f. ¿ltCI?. P&9. 251. 

(28) Ceniceros, Josl Angel y Garrido, Luis. La Ley Penal NeJC! 
cana. Editorial Botas, N•xtco 193C. P&9. 95. 
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BREVE ESTtJl)IO DE LA PENA DI!! MUERTE 

Con•ideramoa oportuno puntualizar, que aunque e•

te Cddi90 no contempla la pena de muerte, •sta se encuen-

tra prevista en nuestro m&ximo ordenamiento le9al en au ~ 

t!culo 22, ·que en auparte conducente dice • ••••••• Queda 

tambi•n prohibida la pena de muerte por delitos pol!ticoa, 

y·en cuanto a loa dem&a, a6lo po4ra imponer•• al traidor a 

la patria en querra extranjera, al parricida, al homicida· 

con alevoa!a, premeditaci6n y ventaja, al incendiario, al 

pla9iario, al salteador de caminos, al pirata y a los raoa 

da delito• 9raves del orden militar•. 

Sin embarqo, previo al analiais de esta pena en -

nue•tra leqislaci6n positiva, debemos puntualizar que a lo 

lar90 de la historia de la humanidad, mucho sa ha discutido 

acerca de ai es justo o leqal aplicarla, o bien si en un 1112 

mento dado, es dtil. 

Acerca de la legalidad al aplicar la pena _1• muer

te, a.c~aria sostuvo que la vida es el mas 9randa de todos 

loa bienes, por lo que ai el hombre no e• duei\o de matar•e a 

. a! mismo, mucho menos lo es de poder qui"tarle la vida a otro, 

adn cu.ando se funde en la aoberanla o leyes del Estado, que 

al final de cuentas, no son mas que una de cortas proporcio

ne• de libertad de cada uno1 •en suma, la sociedad no ti~ 
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ne derecho a matar y si lo hace es porque lo juzga dtil y 

necesario, ·nada más•. (29) 

La utilidad y necesidad de aplicarla, toma como 

baae el efecto intimidante y asegurador de· •u ejecución, -

al reapecto, el miSlllO Beccaria dice: cuando la muerte de -

un ciudadano ••a el verdadero y dnico freno que contuvi••• 

a loa otro• porque su existencia pueda producir una revol~ 

ci6n peligrosa en la forma de gobierno eatablecida, al •• 

dtil la pena de muerte. Contrario a ••te, Voltair• dect:a -

que un hombre ahorcado no •• Gtil para nadie y ftinte ladrg 

nea vigorosos condenados a trabajar en laa obra• pClblicaa. 

todo el curso de sus vidas son dtiles al E3ta~o por sus au

pl icioa, en tanto que su mue~te s6lo habr!a sido dtil al -

verdugo, que cobra por matar pdblicamente a loa hCllbrea. 

Pese a lo anterior, puede vera• que la pena de -

muerte no aurte ninqdn efecto intimidante ni uequrativo, -

lo que deducimos al observar que en palaea C0110 Batadoa On! 

dos en donde se ha aplicado en una gran proporci6n, la de

lincuencia lejos de frenarse ha auaentado. 

!n la ••cuela cl&sica, autorea COllO Caraiqniani y 

Carrara, sostuvieron que la pena de muerte es ileqltiaa, con 
traria a laa leyes de la naturaleza, que son el fund ... nto -

(29) .Citado por carranca y Trujillo, Radl. ob. cit. P&q. 6U~ 
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del derecho punitivo. Por lo que respecta a la escuela po

•itiva, exiaten opiniones en contrario, algunos como Gar6-

falo, afirman que debe aplicarse cuando el delincuente aea 

incorregible; Ferri y Florian terminan por inclinarse por 

su abolición, ya que consideran que su solo anuncio, dea-

pierta insti~to• brutales y aanguinarioa. Lombroso por au 

parte, en sus inicios ea partidiario de su ~plicaci6n, pe

ro termina por combatirla. 

En M8xico se han suscitado interesante• pol~i-

ca• acerca de la conveniencia en restaurar esta pena, para 

loe delitos d~l orden comdn1 polfmica que el maestro Carran · 

ci y Trujillo sintetiza de la siguiente manera: 

ARGUMENTOS EN FAVOR: ·El pro •e expresa as!: L• -

pena de muerte es licita y necesaria en toda sociedad civil, 

para el bien de ella misma. se funda esta concluai6n en lo 

•ic;1üente: 

. a).- La autoridad pol!tica tiene el deber de 

imponer la pena de muerte cuando ella sea necesaria para el 

bien de la comunidad porque evita otros cr!menes. constitu

ye por ello, una' forma de leg!tima defensa. 

b).- Debe fPlicaree, cuando no sea eubetitu! 

bl~ por otra pena, debido a su ejemplaridad, lo cual airve 



52 

'ara •~lV&CJU&rdar el orden en la vida civil, lue90 enton

q~a •• nece•aria. 

c).- E• l!cita1 pue•to que •iendo la •ociedad -

una aqrupaci~n de hombre• para el bien comdñ, debe contar 

con loa medio• requerido• para eu conaervacidn 'f .. jora-

•iem:.o. 

d).- Lo• cr!menee m•• grave• hieren la concien

cia de la eociedad y juatifican por ello, la pena de auer

te. La experiencia prueba ••t• concluai~n, ya que pide el 

aacrificio de lo• criminal••· C•j .. p~o: loa ae .. inato• de 

Aureliano Rivera Yerahuin•Miguel Anqel AriaaeQdi). 

ARGUMENTOS EN CONTRA.- La pena de muerte no •• 

ni l!cita ni neceaaria en la• aociedlld•• civil••· 

a) No •• l!cita, porque los ciudadano• no han -

concedido este derecho al Batado, previo pacto entre llllboa. 

b) ato •• necesaria, porque hay otro• a.dio• pa
ra evitar que lo• criminal•• si9an haciendo dafto a la aoc:it_ 

d..S, por lo que •• inCStil. 

c) ·Ro •• ejemplar, pue•to que en loa lu9area .a 

donde •• aplica, de todH foraaa •• •iquen ccmetl•nllo ~i. 

tOa. 1 .ad•al• tampoco conat.i~uye un e•c:araiento para quien -
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la •ufre. porque al quitarla la vida, ae le nie9a toda -

oportunidad de correcci~n. 

d) Ea injuata, porque aquello• sobre lo• que -

ae cierne la amenaza de su aplicaci~n. generalmente son -

delincuentes sin recursos eco~micos, por lo que no pueden 

pagar loa aervicio• de un aboqado que con tlcnica, habili

dad, capacidad, etc., puedan cuidar de au proce•o penal. _ 

e) Por ser irreparable en caao de un error judi 

cial. 

f) No ea imprescindible, pueato que la mayor!• 

de la• le9islacionea del mundo no la contemplan, y no oba

·tante, la aoéiedad no ha perecido. 

g) La muerte del d•lincuente a nadie beneficia, 

a excepcidn del verdugo que cobra por eliminarlor en cambio 

inducilndolo al trabajo podr!a resarcir loa daAoa ocasiona

dos a la vtctima o • sua familiar••• • inclu•o a la aocie• 

dad, por las erogaciones que le ocasiona. 

h) No ea un modio adecuado para cambiar la• co2 

ductaa criJninal••, pues al eliminar al delincuente, •• olv! 

da de que late fue impulsado por factora• antropoldgicoa,. f!

•icoa y •ociale•. m~ que seguirtan influyendo sobre otro• 

individuo•. 
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i) La pena de muerte no puede justificarse e2 

mo una especie de lag!tima defensa, sino más bien como una 

venganza, ya que para que se di la primera, se requiere de 

la existencia de un peligro inminente, el cual se repele i~ 

mediatamente, no despu•s de que el delito ha ·quedado consu

mado. 

j) Tampoco es una pena curativa, puesto que al 

matar al delincu~nte, se hace imposible su curaci6n. 

k) El Estado al privar de la vida al delincuen

_ te, no deja de ser menos criminal,yaque •reflexio.na largamen

te a travfs de sus 6rganos judiciales, prepara a travée ~ -

sus ~rganos ejecutivos y consuma a trav4s ~el verdugo. El h2 

micidio que comete resulta por ello m&a grave que el que ca~ 

tiga. 

lJ Con la aplicaci6n de la pena de auerte, deja 

de llevarse a cabo la funci6n finalista de las leyes, de el~ 

var el nivel de cultura de 11 sociedad y fortalecer los lazos 

_de aolid_áridad entre eus miembros, pues con ella se estimulan 

loa instintos primarios y antisociales, que eat&n muy lejos -

~e ha.t>er desaparecido de los hombres. 

Refirifndose a este tema, el maestro Francisco -

<;onzllez 4e 1, Vqga, nos dice que • 1a pena de muerte es ejej! 
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plar, pero no en el aentido inqenuo otorqado por sus partidi~ 

rio•i ea ejemplar porque enaeña a derramar aanqre. M•xico re

preaenta, por desqracia, una tradici6n sanguinaria: se mata -

por motivo• pol!ticoa aociales, religiosos, paaionales y a4n 

por el puro placer de matar: la ley fuqa, ejecuci6n ileqal de 

presunto• delincuentea, es otra manifestaci6n de la b&rbara -

coatum~re: la• convulsione• pol!ticaa mexicanas •• han disti~ 

quido aiempre por el exceso en el derramamiento de sanqre. En 

M•xico nadie tiene derecho a matar, ni el !atado miallO. 

Por otra parte, la pena de muerte ea esttril, inf~ 

cunda e indcua. Se ha reservado histdric!llllente a lo• homicidio• 

calificado• especialmente con premeditacidn: el asesino que pr~ 

para su delito siempre tiene la convicci6n de eludir la accidn 

de la justicia: en su c4lculo no entra, ni la pena de muerte, -

ni sanci6n alquna, salvo que, como afirma Ferri, a la postre -

reaulta esencialmente improvisar y olvida siempre al~n dato -

que permitir! no evitar el delito ya consumado, sino imponerle 

la sancidn~ (30) 

A este respecto el maestro Iqnacio Villalobos par~ 

ce ser partidiario de su imposici6n, pues cita una serie de 

ejemplos d~ cr!menes pavorosos y argumenta que en M4xico su 

conatituci6n autoriza la pena de muerte, en su cddiqo de just! 

cia militar la mantiene y en las legislaturas locales campea -

tanto el criterio abolicionista impues~o por la comisi6n qué -

(30) Gonz4lez de la Ve9a, Feo. Derecho Penal Mexicano, Los Del 
toa. Tercera edic16n. Editorial Porr~a, S.A. M4xico 1944 

.. Tomo I. P!g. 138. 



forme el cddigo de 1929, como el contrario1 •no procla~a 
el Gobierno o el Estado que carezca a1 de todo derecho para 
matar, porque cada que sobreviene una situacidn que requie
re mayor cuidado en el mantenimiento del orden y de la paz-
1nterior de la Naci6n se dictan disposiciones enfrqicas, i~ 
cluyendo el uso de la pena de muerte (decreto pllDlicado en
el Diario Oficial de 31 de octubre de 1944), y porque pa-
sando sobre las leyes que ha sido producto de gabinete y de 
teor1as y discusiones que le son ajenas, de hecho constan
temente se aplica este recurso contra criminal•• que •• co~ 
sidera excepcionalmente peliqrosoa, en la forma que el vul-
90 ha conocido como la Ley fuga•. · ( 31) 

Aqrega que afirmar que esta pena •• injusta e in
moral fundAndo•• en que los delincuentes que cometan este -
tipo de delitos son econ6micamente deeprotegidos, y que -
loa poderosos delinquen solo por motivos pasionales y con-
tra la propiedad, es como afirmar que el mayor poréentaje -
de la poblacidn china, es de raza amarilla. 

Concluye diciendo que la pena capital es algo que 
lastima los sentimientos de humanidad y benevolencia, por -
lo que debe aplicarse sdlo en los casos en que •• considere 
indispensable para mantener el orden y la seguridad pell:>lica 
y suprimirse en cuanto deje de ser nccesaria1 qua lllientraa
una sociedad no alcance un grado de cultura moral y c!vica
auficient.-para no poner en peligro la vida, la tranquili-
dad y el goce pacífico de sus derechos primordialee, por la 
conducta de sujetos irreductibles a la m&s elemeñtal disc! 
plina social, y mientras no existan otros medios de defensa 
que asoquren la paz y el orden sociales, es una •triste y -
dolorosa necesidad• la eliminacidn del delincuente, pero ~ 
adam!s, que entre la comisi6n del delitO y la pronunciacidn 

(31) Villalobos, Ignacio. Ob. Cit. P~9. 534, 
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de esta sentencia, debe existir un tiempo tal, que no se b~ 
rre •l recuerdo del delito que la origin6, y finaliza dicie~ 
4o que ser!& conveniente la creacidn de un procedimiento "e! 
pecial y preferente, para los procesos que se instauren por -
delitos que puedan merecer la pena capital". 

En la leqislac16n mexicana, observamos que tanto -
en la c:onstitucidn de 1857 como en la de 1917, se decidi6 -
contemplar esta pena como una medida que se juzgd inevitable 
en el estado de nuestras cond~ciones sociales. 

Al efecto, en la de 1917 para conservar su requla
cidn, la comis16n permanente fundamente su postura diciendoi 
•t.a vida de una sociedad implica el respeto de todos los 
.. ociados hacia el mantenimiento permanente de las condicio
nes necesarias para la coexistencia d~ los derechos del hom
bre. Mientras el individuo se limite a procurar la satisfac
cidn de todos sus deseos, sin menoscabar el derecho que los 
dem4s tienen para hacer lo mismo, nadie puede intervenir en 
su conducta: pero desde ~l momento que, por una agresi6n al 
derecho de otro, perturba esas condiciones de coexistencia,
el interAs del agraviado y de la sociedad se unen para justi 
ficar que se limite la actividad del culpable en cuanto sea 
necesario para prevenir nuevas agresiones. La extens16n de 
••te derecho de castigo que tiene la sociedad esta determin~ 
da por el car4cter y la naturaleza de los asociados, y puede 
llegar hasta la aplicaci6n de la pena de muerte si solo con 
esta medida puede quedar qarantizada la seguridad social. -
Que la humanidad no ha alcanzado el grado de perfecci~n nec~ 

. aaria pa~a considerarse inatil la pena de muerte, lo prueba
el hacho de que la mayor parte de los paises donde ha llega
do a abolirse ha sido necesario restablecerla poco tiempo -
deapues · ••••• • (32) 

02) Villalobos, Ignacio. Ob. Cit. P4g. 541. 
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Por lo que •• ~•fiere a nueatza CCSdic¡o penal, -
fue en el periodo pre•idencial de ~lio Portea Gil, fpoca 
en que ent~ en vic¡or el cddic¡o de 1929. cuando •• el1aina 
del caUloc¡o de pena• a la de muerte, ai•su que era cont~ 
plada por el de 1871 en la fraccidn z del artfculo 92. Pe
•• a que lo• CCSdic¡o• de alC)Wlo• E•tllc:So•• aun la cont911Plan 
••ta pena ha tendido a de•aparecer. pr11eba de ello •• que-
110lamente en ocho oca•ione• •e aplicd, •iendo la CUUJu en 
al ailo de 1937 en la ciudad de Puebla. 

OPDlrON PERSONAL, 

O.ade un punto d~ viata muy particular, con•ide
ra.o• que la aplicacidn ~· la pena de muerte debe quedar -
totalmente ol,,idada, y ni siquiera ser motiiro de polaaicas 
puesto que pertenece a cultura• poco avanzada• aun cuando
pai••• poderoao• econdmicamente hablando, la utilicen' 
pue• creemos que ••ta pena lejoa de re[)rimir el delito, lo 
a9111Uza. 

~dem4a, en nuestra opinidn, los delitos intenci~ 
nalea se cometen de dos fo:cnas: unos se realizan ain la m! 
nima reflexidn, o como se dice vulgarmente, cuando se cie-
9• el delincuente, por ejemplo que presencie la muerte de 
algGn familiar, o encuentre realizando el acto carnal a au 
CCSnyu9e, caeos en los c.uales pens&1110• que por instinto se 
actea, por lo qu. el delincuente ni siquiera puede tener -
presente la aplicacidn de la pena m&xima en caso de conau
ur •u delitoJ otro'!' ae llevan a cabo con una completa re
tlexidn, pues· el delincuente analiza la forma de cometer -
el delito y la evaaidn de la justicia, pero en su medita-
ci&l nianca prevl que pueda aer detenido, ya que cree come
ter el delito perfecto. Razonas por laa cuale•, la pena de 
auert:e no tendrfa ninC)11n car!cter ejeaplar o intimidatorio 
que •irvieran para frenar el nGaero de .:ilfcitoa, tan •• -

.. t, que patae• en loa que •• aplica con gran frecuencia -
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como en B•tado• Unido•, lejo• de dimú.nuir la delincuencia, 
aumenta. 

Por otro lado, habrla que analizar quien oo-te -
un delito na. criticable, si el delincuente que al realiaar 
el 1llc1to act\115 llDtivaclD por diverso• factor•• de tipo -
econ&lico, sociales, ~lltico•, etc., o el juzqador que con 
todo el tiempo y M1n1JZ9 fr!11. necesario•, pronuncia una •en-
tencia en e•• •entido , para ser ejecutada por el dqano e~ 
caqado de hacerlo. 

En concl.usiCSn, nos pronunciaS>• rotun~nte con
tra la aplicacien de ••ta pena, y adlll1.t1enclD que ••i•ten el!_ 
lincuentea que son totallllente 1ncorreq1blea, nos 1ncl1n&llO• 
porque en ~z ele l.a pena de muerte, •• lea condene a pr1-·
aidn perpetua, pero en establecimientos pen1tenc1ar1oa en -
clDnde se lea oblic¡ue a trabajar, de tal fol'll& que no con•t:! 
tuyan una caqa para el Estado, pue• en este smtido, •alen 
.a. Yivo• que muertos. 

Hecha la anterior ref1 .. 1csn acerca de la pena de 
auerte, paaaremoa a analizar la relaciCSn efe penas y -41-
c!a• da iaequr1dad que la ley penal reconoce como tale•, lo -
que daacle lueqo haremos en loa aiqu1entea tfaainoas 

Bn nue•tro derecho penal v19ente, no •• hace una 
d1ferenc1acidn entre pena• y .. didaa efe aequridad, dejando
eata tarea a la doctrina, tal vez porque el le91alac1Dr •tu
vo temor da 1ncurr1r en una ant1con•t1tuc1onalidad de laa -
Mdidaa da •eCJUri4ad, pu .. •1 •• parte de la baae de que ~ 
nu y me41da• de aequridad son foraal y conceptual .. nte 41~ 
~in~, la legitimidad constitucional de la• Md1daa de ae-
9Qi'idad encontraba inaalYable obataculo en el articulo U -
oonatitucion•~~- ~ida C118nta de que prohibe cualq111er. re•
-aooien ~ .. 1~ ~ peraonal que no fuere .circun•tan- ·-
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Cf.a1. .a una pena• {JJ) y al respecto, en el arUcv.lo 24 del 
~ •u•t.ntivo penal, del Di•trito Federál, •• hace la 
•19Uf.eD~ en ... raciCSn1 

1.- PrUldn 
2.- Deropda (era la relegaci6n) 
J.- .. claaiCSn de locos, aordoaudoa, degenerado• 

y d8 quien•• tengan el hlbito o la neceaidad 
de conaQmir estupefaciente• o pmicot.r5p1coa 

.4.- oonfin-iento 
s.- Probibicidn de ir a lWJ•r deteminado 
1.- SanciCSn pecuniaria 
1.- l'trdlda de loa tnatrumento• clel delito 
1.- OOnfiacaciCSn o di•tribuciCSn da coa.. peli~ 

groaaa o aoci•a• 
t.- .a.oneat:aciCSn 
10.- ApercibiaJ.ento 
.11.- cauciCSn de no ofender 
12.-. SuapenaiCSn o prt•aciCSn de derecboe 
u.- blhab111t:aciCSn, deatituciCSn o suapenaiCSn de 

fancionea o eapleo• 
14.- PablicaciCSn eapecial de •entencia 
15.- Vlqilancia de la policia 
11.- Supenstdn o diaolucidn de·aociedade• 
17.- lledida• tutelare• para 88ft0re• 
11.- DecoaillO de bienH correapondi91lte• al enr!; 

q119Ciaiento 1U:cito. 
t.aa della• que fijen l .. ler••· 

D9 aa.rdD a la relaciCSn anterior de pena• y •

. 414aa d9 .._.rJ.dad. carranca y Trujillo y carrand y li•a• 
· · D09 die.a q.- ._ .. llOD principal•• y otras accesoria•, ya 
... .- oo~apoaMll al delito como conaecuencia. o qae·cg, 

(Jll . .Ji.lnea a.rta, Mriano. Derecho Penal Mxicano. Ter
cera 941c•dn. lditorial ttorrda, S.A. Jlleú.co T.I;., 1980. 
H9~ 47t. 



rrespondan a ot,ru pena_s. •son P•n•• o ...Udaa ~UT&a 
principal••• la prisidn, •l confinamiento, la proht.bicidn 
de ir a luc¡ar c!•t•minado y la a&nci6n pecwliaria. Son ae
c.soria• 1 la parc!ida d• lo• instrum9ftto• del de1ito, la -
confiacaci6n o destrucci6n d• cosas pelic¡zosu o nocivas.
la amonestaci6n, •l apercibinli•nto, la caucidn ele no of.n
der, la SU8P9ftSi6n O privaci6n a. d•r•cnos, la inhabili~ 
ci6n, la d••tituci6n o ausp•n•i6n d• funcione• o empleos.
la p\lblicaci6n especial de sentencia, la Y19ilancia ele 1a 
policla y la sus519nsi6n o di~olucidn de soci.s.ciea•. (lt) 

AL r••P•cto, se hace la siquiut:. c!istinci&u 91!. 
didaa de seguridad, dado su carlcter pr•vmttJ.vo, sona •r.
clusi6n de locos, sordomudos, deqeneradas o tosia51aaaoaJ -
pzohibicidn d• ir a lugar determinados pardic!a cle lo• ina
trumento• del delitos confiscaci6n o deat:ruccidn a. aoa .. -
519lic¡zo•a• o nocivas1 amonestac16ns aperc1b1Jli811tDJ cau~ 
cidn de no ofenderr vigilancia de la policta1 s11Sp9nsi6n o 
disoluci6n de sociedad••• y ... didaa tutelar•• para ..nor.a. 

Las penas dada su dable caracterlat:.iaa cle -.cU.-
das represivas y preventivas, sons prisidn, releqacidn lcl!, 
rogada actualmente)s aancidn pecuniarias suspell9i~ o pr! 
vaci6n de derechoa1 inhabilitaci6nr destituc16n o suspen-
sidn de funcione• o •mpleos y publicacidn especial da ..n

tencia ª. (35) 

Por nuestra parte, nos atrevemos a opinar que cle 

la enuaeracidn que aei\ala el precepto invocado, Gnic:...ate 

(lt) carranca y Trujillo, Radl y carranca y u,,.., ltA~l. 
C6diqo Penal anotado. &a. Edicidn. Ec!itoriia1 PorrGa,-
8.A. lllltxico, 1910. Ple¡. 121. · 

(35) <:onsale: de la Ve9a, Francisco. El c64iCJO Penal Ccmen 
tacto. 4a. Ec!icidn. Editorial Porrda, S.A., lllaico, -
1980. P19. 105. 



tiene el carlcter de pena•, enten41endo ••ta• C01IO un su
friaiento, como un castigo impue•to al tran•qre•or de la 
ley penal, la pri•idn y la •ancidn pecuniaria (11 ... •• --
111il ta, y reparacidn del dallo) , pues tan to la •uapenaidn o 
privacidn de derecho•r co.o la inhabilitacidn, de•titu
cidn o •uepen•idn de funcione• o empleo•; y la publica- -
cidn eapeclal de aentencia (•in mencionar a la• d .... por 
111& indiacutible naturaleza preventiva), en nueetro concee. 
to no son .as que •imple• ••dio• para prevenir lo• deli-
toa, por la• razones que d• adelanta expondremoe. 

PRISION. E• definida por el artlculo 25 C0110 la 
privacidn de la libertad corporal, que ser! de 3 dl .. a -
40 aftas, y •• extinc¡utra en la• colonia• penitenciariaa,
••tablecillliento• o luqare• que al efecto •eftale •l drvamo 
ejecutor de la• •ancion•• penal••· 

cabe aeftalar, que la redaccidn de e•te artlculo 
fue modificada por decreto del 31 de diciembre 4• 1954, -
aW1entando la prieidn haeta 40 aftoe, pu•• ori9inal.aent:e -
solo era da 3 dlu a 30 aftoe, ademls de agreqar la• colo
nia• ptlnitenciaria• a lo• ••tablecilliento• ó lu9are• en 
que puede cumplir•• la pri•idn. 

Confor11e al texto del artlculo 18 c:on•titucional, 
dab.-oa entender que exi•tan do• tipo• de pri•i4Sn1 La p~ 

v.ntiva y la pri•idn propiaaent• dicha. La prillera, •• la 
privacidn t:smporal de la libertad, que debe •ufrir•• en -
lu9area 41•tinto• a don4• •• coapurvarl def:ln1Uva.ent:e -
la pena,· una ws que •••pronunciada la •eni:encia, en -
caeo de Mr condenatoriar ••to ••• que la pri•idn pre-
-,.ntiva, •• la .re~lusidn del delincuente llientru dura la 

inetruccidn (aqul en el Di•trito Pedera1, ••rlan loa .. el~ 
sorto• Pnventivoa). La aequnda, conaiat:e en la privac:ldn 

de la libertad, por el tiellPQ que •• haya illpueeto -4:1.an-
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te ••ntencia juc!icial ~ndenatoria · (vendda a ••r la ~r
cel de Santa Martha Acatitla), o bien de acuerlio a lo que 
-nciona al art!culo 25 citado·, acerca de colonJ.u peni-
tenciariaa, ••ta pena puede compurqar•• en las tala• Na~ 

d••· 
Cómo qarant!aa legal•• para el reo condenado a 

prisi6n, el arttculo 20 constitucional en •u fracci6n x,
••ftala qua en ninqGn caso podr& prolongar•• la prisi6n o 
detenci6n, por falta de pago de honorarios da defen•ores
o ~r cualquier otra prestaci6n da dinero, por cauáa de -
reapon•abilidad civil, o alqdn otro -=itivo an&logo. TAJ8P2. 
co podr& prolonqarae la prisidn preventiva por 111&• tiaapo 
del qua como m&ximO fije la ley del ~elito que motivare -
al proceso. En toda pena de prisidn que imponga una •ent&!!, 
cia, ae computar& al tiempo da la detanci6n. 

Se puede concluir, que la prisidn es la pena -
privativa de la libertad por antonomaaia1 la dnica en au 
especie a que se refiere nuestra constitucidn pol!tica, -
la cual ·en los casos en que el leqialador aolo sai\ala el 
.axtmo de prisidn imponible, por ejemplo al articulo 173-

del c6digo penal, .•• entienda que el mtn.1no imponible •• 
el ~xillo qeneral de tres ~·• de prisidn. A partir de e~ 
te c6diqo, el arresto perdid el car&cter r'~ pena para pa
sar a formar parta del cat&loqo de las sanciones adminis
trativas, exclusivamente. 

RBLEGACION. Bata pena se co111purqaba en colonias 
penales y •• aplicaba a los delincuentes judicialllante d!, 
claradoa hebituales. 

La pena de releqacidn fue suprimida del c6dilJC)
penal de 19l1, por decreto de 4 da uyo dtt 1918, rea~it! 
da por decreto de 31. de diciembre de 1943, y derocjada en 
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definitiva conforme al decreto de JO de diciembre de !947, 
quedando fundida en la pena de prisidn. Esta fus!dn'fue -
criticada por el primer congreso de procuradores de justi
cia de la Repl1blica que se reunid en esta capital del 8 al 
14 de llAYo de 1949, donde se dijo que la reforma no fue -
afortunada y se propugn6 por restablecer. esa pena• para -
los delincuentes habituales, los vagos y malvivientes, de
vtendo corresponder la 1mpos1c16n de la mi•- a las autor! 
dadas judiciales exclusivamente y de ning11n modo a las ad-
111.nistrativaa. 

CollO la rele9ac1dn illlplica la tranaportacidn (ó 

deportacidn) y el env!o del delincuente a una colonia o t!. 
rritorio alejados de los centros de poblacidn o de la .. -
trdpoli, para residir forzosamente en ellos, aunque sin r~ 
clusidn carcelaria, el traslado de lo• reos a las Isla• "'!. 
ria• tropezd con una constante illlputaciCSn ae 1nconstituci~ 
nalidad, aceptada por la Suprema Corte de Justicia de la -
Nacidn, quien sento jurisprudencia en el sentido de que la 
deportacidn acordada por autoridades ada.inistrativu •• -
Yiolatoria de qarant!as, porque aquellas •carecen de facu! 
tades para la illposiciCSn de penas, que astan reaervadaa a 
la autoridad jucl.icial•. (36) 

TIUlbifn afir?ld la Supr ... Corte que loa goberna
dores de loa Estados no pod.!an enviar a los reos comunes -
de su entidad a las Islas Mari.as, con apoyo en convenio• -
concertado• con la federacidn, puesto que tal oosa impl:ic!. 
r1.a modif1.cacidn sustancial de la naturaleza de la pena e 
inobsenancia de lo dispuesto por el art!culo 18 constitu
cional en su sequndo p&rrafo. 

'36) ftsi• 590, a.,.ndic• al tollD XCVI:I del Seiunarto Jud! 
cial de la Pederacidn. 
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Esta aitwtcidn varid completa.ente. graci.. a 
la reforma constitucional de 196t-1965, qu. acU.ciond un 
tercer p&rrafo al art!culo 18 constitucional, que cU.spo
ne1 .RLOs gobernadores da los Estados sujet*'dose a lo -
que establezcan las leyes locales respectiv ... podrln c! 
lebrar con la federacidn convenio• de caracter general.
para que los reos sentenciados por delito• del órden co
m!ln extingan su condena en establecimiento• depencU.ente• 
del Ejecutivo FederalR. 

En esta forma, la pena de rele9acidn quedl5 •U!?, 
sumida a la de prisidn • tan to en el cddigo penal del Di!, 
trito Federal, como en la constitucidn Peder&l. 

RECLUSION DE LOCOS, SORDOMUDOS, DEGDBRADOS Y 
DE QUIENES ~ENGAN EL HABITO O LA NECESIDAD DB CONSUMIR 
ESTUPEFACIENTES o PSICOTROPICOS. Sin lugar a dudas, que 
se trata de una medida eminentemente de carlcter preV9n
tivo, la cual se impone a los que sufren alc¡uno de estos 
padecimientos, cuando reflejan un cierto grado de peli-
qrosidad, y se les impondr& hasta por el. t.iellPO que dure 
su curacidn, pues aun cuando hayan consumado al1)11n deli
to, resulta que penalmente son inimput&bles, pero &l. re!. 
pecto cabe hacer la siguiente distincidn: 

Bl art!culo 68 del c:ddiqo penal al bablarno• -
de lo• locos, idiotas, imblcilea y de los que •ufran al
guna debilidad o anormalidad mental que hayan contraven! 
do.una ley penal, nos dice que serln recluido• en •ani~ 
mios o en departar.1en tos especiales, por el tiesipo nec••.! 
rio para su curacidn y sometidos a trabajos, con la au~ 
risacidn del ~dico que viqile el tratanliento. · 

~~mo puede verse, la medida que •• impone •• 
por tiempo iudetez::minado. lo cual podr!a traducir•• en -
una anticonstitucionalidadr sin embargo .esto no ocurra.-
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porque e•t• medida puede fundar•• en el propio ar~culo -
14 conatitucional, pues ••t& decretado por una ley ex&ct~ 
11ente aplicable al delito formal-nt• cometido. 

Es de •eñalarse,que la• personas que •ufren un 
trastorno mental de cartcter patol~gico y transitorio que 

originA un e•tado de inconciencia, lo cual e• cauaa de -
inillputabilidad y por consecuencia no se reclmna ninquna
re•ponsabilidad penal al tranaqresor, sin eabarqo la si--. 
tuaci~n es ~ferenté cuando el sujeto realiaa el delito -
sufriendo debilidad mental, .pues en ••te caso s! es res-
ponsable penalmente. AUnc¡ue lo que se les aplica no se --
11 ... pena, no es un castiqo, sino que •• considera COllO 

una -41da de seguridad. 

Al efecto, era.moa conV.niente tran•cribir lu 
siguiente• tesis jurisprudencialesa 

•r.os enfermos mentales son irreanon
sables penal-nte por las acciones u 
olllisiones que hubieren co-tido, de
finidas por la ley COllO delitos 1 pe
ro quedan sujetos a las -didas de -
sequridadª (Apfndice jurisprudencial, 
~llO V, Plq. 344). 

•La responsabilidad de los sujetoa -
que delinquen cuyo estado -ntal es 

. anoJ:11&1 en forma peraanenta, se apre 
cia en raz~n de su peligrosidad y -= 
desde el punto de viata aocial, pero 
no para aplicarles una·pena sino una 
.. dtda de aequridad al concluir el -
proceso, internlndoloa en aanicollio• 
o departamento• e•pec:iales por todo
el tieapo que nece•iten para su cura 
ciGn: (Apfndice jurisprudencial, ~= 
llO XIX, P&g. 153). 

•g1 hecho de. que an delincuente ••• 
un dfbil Mntal, no .. circun•tancia 
esql~'- de re•ponsabilidad •ino 
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que •Olo debe tomarse en cuenta para 
la ejecuci6n·de la pena impuesta al a 
cu.ado, confornae a las 1110dalidade• ea 
tablecidaa por la ley para esta clase 
ele delincuentes•. (Semanario Judicial. 
Tomo XXXIV, PA9. 918). 

:Por cuanto a la reclu•idn de sordomudo• que in
frinjan laa leyes penales, el art!culo 67 del cddigo penal 
establece que ••ta •e llevar& a cabo en escuelas o e•t&bl!, 
cimiento• ••P•ciales, por el tiel'llpo necesario para su edu
cacidn o instrucci6nr de lo q~e se desprende, que tAlllbt•n
aqq!, la recluai~n •• por tiempo indeterminado, pero acle~ 
m&a, para que el sordomudo no sea sujeto del derecho penal 
e• necesario qu~ no tenga ningdn tipo de instruccidn, pues 
ai este sabe l"-er y escribir (aunque sea a seAas o .. dian
te el •istema propio de los sordomudos), debe concluir•• -
que sera responsable penalmente. 

Ahora bien, el delincuente que al realizr el ~ 
lito actda bajo el influjo de alguna sustancia tdxica, em
briagante o estupefaciente, si ••ta se la ha suministrado
voluntariamente, eae sujeto ser4 castigado conforme al p~ 
cedimiento correspondiente, puesto que se le considera pe
nalmente responsable, ya que para que pueda estar amparado 
por la excluyente de responsabilidad que contempla el art! 
culo 15 en su fraccidn segunda (del cddiqo penal), el eJ!l-

pleo de eaaa sustancias debe ser accidental e involuntario. 

CONPINAMIENTO. La definicidn de ••ta medida de
aequridad la encontramos en el artículo 28 del cddiqo pe-
nal, el cual no• d~ce que consiste en la obligaci~n de re
sidir en determinado lugar o no salir de a1. 

Ese lugar puede ser una ciudad, una villa o lu
gar poblado• y no una colonia penal (por ejemp'lo laa Islas 
llariael, pues en ••te caso estari..,s frente a la relega--
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q~dn. Su luqar de c:umplimiento, lo designa el Poder Ejec~ 
~,,.,.atendiendo·& la preservacidn de la tranquilidad pd
~lica con la salud y necesidades del condenado, de lo que 
.. desprende que la conpurgara sin encarcelaaiento, pero
bajo la vigilancia de la polic!a. 

Tratando•• de delitos polfticos, la desi911a--
cidn la hara el juez sentenciador Clli•mo que pertenece al 
poder judicial) y no el ejecutivo, puesto que siendo ••te 
tipo de delitos los que atentan contra la •ecJQridad del -
l•tado, cuyo representante es el ejecutivo fedéral, ven-
dr!a a constituirse en juez y parte, •ituacidn asta que -

ser!a contraria a de~echo. 

como puede observar••, .al consistir el confin!, 
•iento en la obligacidn de residir en lugar deterainado y 

no salir de fl, constituye una restriccidn a la qarant!a• 
individual-de tr4ns1to, consagrada en el art!culo 11 con! 
t1tucional1 tal vez e• por ello, que esta aed1.da en la a~ 
tualidad se encuentra en desuso y en ningGn caso se apli• 
ca. 

Por nuestra parte consideramos, que aunque al

gunos autores la consideran como una pena, se trata mas -
bien de una medidad de seguridad que aunque restr1n9• la 
libertad de tr&nsito del sujeto, le es impuesta para ev.1-
tar que resida en el lugar que comet.id el del.1to o vuelva 
ah!, en donde probablemente fuera v!ct.ima de represal.1as
o venganzas y tuviera que delinqu.1r nueva.ente. 

SAMCtON PBCUllIAJtlA. Bajo ••te rubro. de acuer
do al articulo 29 del c~Scl190 penal, debemos CQ11Prender a 
la aUlta y la reparacidn del dafto~ 

La llUl\::4 ~~s definirla como la canddad -
q(er~ Q ~~~I!~ q~• .. ..._ el Bstado por parte del d•l.1!!. 



!:•ta pena ha •ido duamente crit:lcada, pues •• 
ha dicho que repre•enu una forma de illlpunidlid'para aque
llos delincuentes que cu~ntan c:on recursos .co~cos, y 

a contrario sensu, repr•••nta un cruel sacrificio para ~ 
los delincuentes sin bienes para paqar, ya que da acll9rdo 
con el tlltimo p&rrafo de1 precepto invocado, hta l•• •a
rfa sustituible por los dfa• de prisidn q11e el jues dete~ 
mine, lo• cUAles pueden ser hasta cuatro .. ses. 

Al\Ora bien,. en lo personal c:onsidaramos que ·~ 
ta pena deberfa abolir•• para ciertos delitos, por ejem-
plo aquellos que ponen en. peliqro la salud del ofendiclo,
pues en todo caso lo conveniente serfa Onic ..... te la rep.!. 
raci6n del daAo, mas no la multa, pues fsta debe~{a ser -
propia de los delitos patrimoniales, y en general, aque-
llos en los que el delincuente obtiene un beneficio econ~ 
mic:o1 de tal forma, cree1110s que no se justifica de ningu
na manera, que el Estado reciba una cantidad por concepto 
de multa cuando el delincuente prive de la vida a otra -
persona, por ejemplo. 

Por dltimo con relacidn a las multas, cabe se
ftalar que considerada como pena, tiene car&ct:ar peraona1! 
simo, lo cual significa que solo debe imponerse al sujeto 
activa del delito1 aqreqando adeds, que •i en el mislllO -
participan varios individuos, a cada uno se le 1Jlpondr4 -
una multa que estara acorde con su grado da participacidn 
y no como pudiera pensarse, una multa paqadera entre to-
dos. 

con relacidn a la reparacidn del dafto, observ!. 
.O• que lsta en igual forna que la multa, •• constituye -
en una pena pGblf.ca cuando se exi9e direc:taJlenu al sen-
tenciado, caso en el cual en el aislllO ordenúiento •• es-
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tablecen los mecanismos adecuados para hacerla afectiva: 
pero tambiln puede tener un car&cter n~tamente de derecho 
privado, cuando esta reparacidn se hace exiqible a tarea-._ 
roa, caso en e1 cual •• tramitar! en forma de incidente,
en loa tlrmino• que se señalan para juicios sumarios, en 
loa arttculoa 590 a 599 del cddigo federál de procedimie~ 
tos civiles. 

Eata disposicidn condenatoria pronunciada por
el juez de la causa acerca de reparar el daño oca1ionacSo, · 
tiene su justiricacidn en la situacidn de abandoño en la
que queda el sujeto pasivo del delitor la cual puede com
prender tanto la restituc1'5n de la cosa obtenida por el -
delito y ai no fuere posible, el pago del precio de la -
•iama,como indemnizaci'5n del daño ~terial y 110ral causa
do a la victima o a su familia. 

· El daño material conaiate en el reenoscabo di-
recto que ha sufrido en el patrimonio el ofendido del de
lito, lo aisDD que en las qanancias licitas que dejd de -

ob~err a eato 1e refiere el art!cl&lo 1915 del cddigo c! 
vil al hacer mencidn del •restableciaiento de la aitua- -

. cidn anterior al daño•. Para calcular esta indelllftiaacidn, 
noa ·dice el citado. art!culo que ae tomar& como base el -
cuadruplo del salario m!ni.Jlo diario ll&a alto que eatl en 
ViCJOr en la- regidn y se extender• al nGnaer:o de d!as que 
para.cada una de las incapacidades mencionadas señala la 
ley federal del trabajo. En caao da muerte la indemniza-
cidn corresponder• a los herederos de la vtctiJla. 

Sin er.ibarqo y conforme a lo anterior, debemos
puntualizar que pese a lo que establece el cddigo civil,
•l oSdiqo penal 1010 habla de reparar el daño, aaa no ha
bla de perjuicios, ¡Sor lo que los dafaos y los P.rjuicios
de.bwt nclamarae pro.:a'rie11do e.l incidan te respectivo, &!!_ 

t• \la juzgado c~vil. 
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Por lo que r!ll•P•Cta al daño imral, ••te debe ~ 
tenderse de acuerdo al criterio sostenido por la e. Supre
.. corte de Justicia, como el perjuicio que resulta a una 
parsona en au honor, en au reputacidn, en au tranquilidad
peraonal o en la integridad espiritual de· su vida. Los da-
1\oa 1110rales son aquellos sufrimientos que no son de orden
f!aico, penas subjetivas de car&cter tntilllO, que no pU8den 
ponderarse, medirse ni probarse por medio de loa sentidos. 
La palabra daño no supone tan solo. alteraciones en el sis
tema invisible de los sentimientos. (Aplndice juriapruden
ci~, tomo XIX. P,9. 749). 

Al raspecto, el cddiqo civil en au art!culo 
ltl&, dice que independientemente del daño 11Aterial que r! 
aulte del delito, se puede condenar a su autor a una inde~ 
nizacidn equitativa a"t!tulo de reparaci~n moral, la cual
no podrl exceder de la tercera parte de lo que importe la 
'responsabilidad civil. Pero ante esto cabe la siquienee -
prequntas ¿Si no ha causado un daño material cdllO se cuan
tifica el daño moral?. 

Al efecto, es aplicable la siguiente tesis ju-
risprudencial: •LOs daños morales no pueden valorizarse en 
peso y medida. su repercucidn econdmica no es posible me-
dirla y su monto o importancia pecuniaria no pueden quedar 
aujatoa a ninquna prueba. El precio de un dolor, de una -
honra, de una ~nza, ser!a absurdo dejarlo a la apreci~ 
cidn de peritos. Es a los jueces a quienes corresponde se
ftalar la cuant!a de la ind~mnizacidn, tomando en cuenta -
contorne al art!culo ll del cddiqo penal, ~a capacidad e1:2, 
ndaica del responsable, la naturaleza del dai\o que sea pr! 
c~so reparar y la• deJ11Ss constancias relativa• que obren -
en el proceso. (Apfndice jurispruitencial. Tomo IX. P&9. 
328.) 
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Finalmente, loa terceroa obligados a reparar el 
dal\o, ilon de acuerdo al·art!culo 32 del cddiqo de la mate

rias 

1. LO• a•cendientea, por loli delito• de aus 
deacendientea que ae hallasen bajo su patria potestad. 

2.· LO• tutore11 y los cut1todioa, por loa deli

tos de los incapacitados que se hallen bajo au autoridad. 

3. t.o• directores ·de internado a o taller••, por 
loa· delitos cometidos por disc!pulos o aprendices menores
de 16 ai\oa. 

4. LOs duei\oa, empresas o encargado• de neqo-
ciacionea o establecimiento• mercantiles de cualquier eap~ 
cie, por delitos que cometan sus obreros, jornalero•, ea-
pleados, dom~sticos y artesanos, con motivo y en el desem
pe~o de sus servicios. 

S. Las sociedades o agrupaciones, por loa del! 
toa de sus socios o gerentas directores. Se excepttla a la 
aociedad conyugal, pues en .todo caao, cada socio reaponde
ra con sus bienes propios. 

6. El Estado, subsidiariamente por sus funcio
narios y empleados. 

PERDIDA DE LOS INSTRUMENTOS Y OBJE'l'OS DEL DELI
TO. Esta medida de sequridad es propiamente lo que se con~ 
ce con el nombre ~. decomiso de los objetos con loa que se 
haya realizado o intentado realizar el delito, mismos que 
en caso de ser prohibidos, se le recoqer4n al delincuente-
'••• que •• trate de delitos intencionales o imprudencialea, 
pero tratlndose de objeto• no prohibidos, tatos no aeran -



dacomiaado• •i el delito fuere cometido por imprudencia. 

Tambi•n se aplica esta medida a loa terceros -
que hayan proporcionado el instrumento del delito a •abie~ 

das da que con Al se iba a cometer el il!ci to. Aqui cabe -
hac:er la aclaraci6n, que aunque el delitO haya sido impru
dencia! y por consecuencia el tercero propietario -no lo h.!! 
biera aabido, •1 el objeto es de uso prohibido de todas 
fozmaa deba decomisarse. 

El decomiso puede ser decretado en la sentencia 
del juez aunque el representante social.no lo solicite en 
sua concluaiones. Esta fiqura indiscutiblemente tiene fi-
nea preventivos y es de las consideradas accesoria•, pu•• 
su iaposici~n es correlativa a otra pena de carlcter prin
cipal y por delitos intencionales. 

· Ceniceros y Garrido nos dicen que la p•rdida da 
loa instrwaentos del delito constituye •una ,..dida de ••9.!! 
ridad que loa tribunales imponen en sus sentenciaa, ademas 
de la sancidn correspondiente al delito•. (37) 

Ahora bien, pudiera darse el c5so de que loa o~ 
jeto• pueatos a disposicidn de la autoridad judicial no 
fueran susceptibles de decomiso, por lo que se dan tres 
años para recoqer esos bienes, tifllllPO deapuls del cual, se 
consideraran bienes mostrencos, cuya venta se aujetara a -
las re9las que señala el cddiqo civil para el Diatrito Pe
deral. Si se trata de dinero en efectivo, sera enviado•-
la ~acretar!a de Hacienda y Cr•dito PGbliCOt si ae trata -
de objeto• materiales, seran enviados a la S•cretarfa 
cuatodie al patr19onio de la Haci6n. 

qua 

,> 
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Cabe señalar tambifn, que en el •upue•to de 
que el delincuente se encontrara prdfuqo de la ju•t1c1a,
pero se hubieren recoqido lo• instrlilllentos del delito, no 
por ese hecho procede su decomiso, pues ••te debe ser de
clarado mediante sentencia judicial, la éual mientraa no 
•• haya aprehendido al sujeto activo y aequ!rsele el pro
ceeo, no puede dictarse pues esa sit11&cidn de encontrarse 
p~fugo su.pende el proced1.Ja1ento. 

CONFISCACION O DESTRUCCION DE COSAS PELIGROSAS 
O llOCI:VAS. Ea incuestionable que al referirnos a ••ta 114-
dida preventiva, no podemo• hacer a un lado lo que el cd
di90 penal lla.ma p'rdida de los instrumento• del delito,~ 
ya que ambas sanciones son correlativa.. E• de eeñalar -
tambi"1,qua no existe ninquna diferencia sustantiva entre 
la confiscacidn y el ~ecoaiso, aun cuando doctrinalaente
hablando pudiera existir, pues ambos t•nU.nos se utili-
zan indistinta.mente, para denominar a la resolucidn del -
juez, mediante la cual los objetos utilizados para la re~ 
lizacidn del delito o sus efectos, susceptibles de ser -
aprovechados, pasan a ~or111ar parte del erario federal o -
local seqGn el caso. 

Cabe señalar que la constitucidn polftica de 

los Estados unido• Mexicanos, prohibe en su articulo 22 -
la confiscacidn en qeneral de bienes, ea decir no hace -
ninguna diatincidn y no obstante ello, Asta efectivamente 
se decreta en las sentencias de loa jueces. como defensa
de eetas confiscaciones, se arqunentd que lo que •• trata 
de interpretar ea el posible criterio de loa constituyen
tes .y no PrOPi&aente el precepto constitucional en sus -
tll'llinos. 

Ahora bien, COlllO antes ya lo dijimos ee auy -
probable que se confisquen ios in•trumento8 aproveqhable• 
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y las cosas peligrosas o nocivas sdlo"sean recogidias para 
su destrucci~n. Al respecto, encontramos que hablar de e~ 
sas peligrosas o nocivas es algo muy relativo, dado que -
pueden existir muchas cosas que en s! son peligrosas, co
mo es una pistola, sin embargo aunque e• Un objeto prohi
bido, si no se le da un mal uso, no ser!a en estricto ri
gor nocivar ni il!cita, puesto que el art!culo constitu-
cional autori?.a a los habitantes de los Estac!o• unidos M! 
xicanos a poseer en su domicilio las armas necesarias pa
ra su defensa. 

• La naturaleza de la confiscacidn es algo con--
trov~rtido, pues hay autores que la consideran una pena -
de carlcter pecuniario por ser algo que de una u otra fo! 
ma repercute en el patrimonio del delincuente y otros ~ 
mo Ceniceros y Garrido, que la consideran una simple med! 
da aaequrativa. Consideramos que la confiscacidn o decom! 
so, constituye una medida de seguridad y no tanto una pe
na patrimonial, pues de lo que se trata no es de menosca
bar el patrimonio del Jelincuebte como consecuencia del -
delito, como sucede en la multa o la reparacidn del daño, 

sino ~ue lo que se pretend3 es evitar que con esos mis-
mos instrlimentos o •cosas peligrosas o nocivas•, se vuel-
.va a transgredir la ley penal. 

kll!ONESTACION. Conforme al art!culo42 del cdlti.

qo penal, 8sta consiste en la advert~ncia que el juez di
rige al acusado, haci~ndole ver las consecuencias del de
lito que cometid, excitlndolo a la enmienda y conmin&ncio
lo con que se le impondrl una sancidn mayor si reincidie- . 
re. 

Esta amonestacidn se hara en pdblico o en lo -
privado, seqOn parezca prudente al juez. 

E• evidente que se trata de una medida de •89! 
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rida4 cuya naturaleza ~ral y conainatoria contiene las 
~racter!etica• de eer 111\a repreeidn o estraftaaiento •o
lean• (pae• paed• aer pdblica o privadat y a4..a. oon•t!, 
taye una amenaza o advertencia para el futuzo. con•i•tea 
t• an que •l juez. le !lace aaber que •i cometiere un ma! 
YO delito, la pena qae le corresponda •• a111!19Dtar&. 

•r.a U111Dnestacidn no •• una pena •ino 
una .. dida de aequridad, •• decir,
una medida preventiva, una adverten 
cia que cabe hacer no solo para 108 
delitos intencional•• sino tambitn
para loa ~lpoaoa (s.c. T••i• rela
cionada • &a. tpoca, 2a. parte. 'l'O
llO XIX. PAg. 154). 

APERCIBIMUNTO Y CAUCXON DE NO OFENDER. El -
apercibimien ~o de acuerdo al texto del arttculo 43 del -
cdd:tgo auatantivo,, conaiate en la conminactdn que el 
juez hace a una persona cuando se teme con fundamento -
que eat& propenso a cometer un delito, situacidn asta -
que ha sido reflejada por su actitud o por amenazas y se 
le he• saber que en caso de cometerlo o uno aemejante, -
sera considerado como reincidente. 

cabe hacer aqui la distincidn entre esta -d! 
4a y la amonestacidn, pues mientras que en aquella aun 
no •e comete el delito, en tata ya •• cometid. 

Por lo que respecta a la caucidn de no o~en.:-
4er, tata se impone cuando a juicio del juez no basta 91, 
•imple aperi:ibimierito, la cual puede coriaistir en dati6•! 
to. fianza o hipoteca, que sirve para garantizar el daño 

en caso de que el delito se consW!le, cuya cuantta dlipan
de de la importancia del bien jurldico amenazado y au d~ 
racidn queda al prudente arbitrio del juez, pues la ley 
no aarca un l!mite al reapepto. (Por,ejemplo •• iapona -
en ... nazaa leves. injurias matuas). 
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SUSPENSZON DE DE.acaos. I• de doa el••••& 

a). La que ae 1Jllpone por llinister:l.o de ley, la 
o.qal collliensa y concluye con la·sanctdn de que•• ooue-
auencia. 

b). La que •e decreta mecliante •entencia judi
cial, la cual •1 iie ürPone al mi•llD tiempo que la priatan, 
•• inicia a partir de que ••ta termina y •u cluracidn la ~ 
fijarl el jues. 

I·• •uapensidn de derecho•• obvi ... nte u tei:lP!? 
ral e• decir •• fija por cierto tiuipo. de•pue• del cual 
podrt nuevamente ejercer ••o• derecho•, co.o •• por 
ejemplo, la •uspenaidn de ejercer una profea:l.dn m oficJ.o
a loa reaponaabl•• en delito• imprudencialea, lli•.. que 
puede ••r hasta por dos aiioa1 por revelaci~n. de ••cretoa
.•l ejerci~io de la profeaidn puede auapenderae de do• 11111-

••• a un a&>1 o en caao de re•ponsabilidad profe•ional •• 
auapende el ejercicio de la profeai5n de un mea a do• 
alloa. 

En cambio, cuando el jue1 decreta la privaci5n 
definitiva de derecho•, •• claro que al condenado jaa&a -
podrt volver a ejercer esoa de'P.'echoa. como sucede en loa 
caeos de imprudencia auy 9rave <ver articulo 'O), en la 

· oorrupcidn de menores, en el abanlSono de peraonaa, etc. 

INllABJ:LZTACZON, DISTITUClON O SUSPZICSteN DI: -

FUHCIORES o BMPLEOS. E• de mencionar que no clebeaoa conf~ 
dir ••te tipo de medidas, con la auapenai5n de denchoa1-
... ta creemo• que ha queda.SO dabidaaente explicada en el -
nbzo que antecede. Por cuanto a la :f.nhabilitac15n, o.llo 

.C:aldn ref1rilndoae a.l Derecho Eapaiiol. noa di.ce que pueda 
... ~ $eol,u_~. y eapec;:ial1. la priMra produce oom efecto -
"~- r.e, p~~4n • ~· loa honore• y de loa 9111>leo11 y. 
c.,rgoa ¡:»Gbli~ ~ f<~~·l•r• el penado, aunque fueren 
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electivoa1 Zo. La priva~idn del derecho de elegir y de aer 
elegido para carc¡oa pQblicoa durante el tiellPO de la cond.! 
na y Jo. la incapacidad de obtener lo• honore•, cargo• y -

derecho• mencionado• en el ndmero primero igualmente por 
el tiempo de la condena. 

''La inhabilitacidn eapecial para cargo pGblico
priva del cargo o empleo sobre el que recayere e incapaci
ta al penado para obtener otros an&loqoa durante el tiempo 
de la condena. 

La· auapensidn de cargo pGblico priva de au 
ejercicio al penad~. as! como de obtener otro de funciones 
antloqa• por el tie::ipo de la condena •••• " (38) 

Nuestro derecho penal no señala con claridad -
qui debe entenderae por inhabilitacidn o suspensidn de flJ!!. 
·ciones o empleo•, puea solo se refieren a la auapen1idn o 
privacidn de derechos, que como acabamos de ver, no aon lo 
aiamc1. Tampoco señala si esas funciones o empleos corres-
panden al aector de la administraci6n pdblica federal o l~ 
cal aegdn el caso, o bien tambiAn a funcione• y empleo• -
particularea, aunque suponemos que ae refiere a ambaa si-
tuacionear as! observamos por ejemplo el art!culo 196 en 
•u fraccidn II, dice que cuando con motivo de su actividad 
1o•fa%11UlcAuticos, boticarios, droquistas, laboratorist.a1, 
o peraona• relacionadas con la medicina en alguna de sus 
raaaa, sienibre, coaeche, posea, venda, trafique, etc., con 
estupefacientes o psicotrdpicos, se les inhabilitar& para
el ejercicio de sus actividades por un plazo equivalente -
al de la aancidn corporal que se imponga, y empezar& a CO!!, 

tar una vez cumplida la aancidn privativa de libertad. 

(31) Cuello C&l~n, Euqenio. Ob. Cit. P&qa. 741 y 742. 



PUBLICACION ESPECIAL DI SENTENCIA. conaiste en 
hacer del conocimiento de la sociedad la totalidad o solo 
una parte de la sentencia, a tr~v'• de dos periódico• de 

la localidad escoqido• por el ju•1r dicha publicacidn se 
harl a C:O•ta del delincuente, del ofendido si lo solici~ 
re o del Estado si el juez lo esti .. necesario. 

El art!culo 49 del cddigo penal, dice que la -
publicacidn d• la sentencia •• ordenar& icjual-nte a tlt,!! 
lo de reparacidn del daño y a peticidn del interesado, -- · 
cuando aste fuere absuelto, el hecho illputado no con•tit_!! 

· yere delito o 11 no lo hubiere co-tido. Al respecto, CO!!, 
sideranD• que mas que una medida preventiva, se trata de
una pena de reparación del dai'ao, pero no en el •entido P! 
triJIDnial, •ino que mas bien e• una reparacidn '591 dalo -
moral causado por el delito1 tan e• as!, que ai por ejem
plo a travls de un periddico •• publican alquna• notas i!!, 
juriando o calumniando a una persona que al concluir el -
pioceso se abauelve, ese per16dico que sirvid de medio P! 
ra eo11eter el delito¡ debe publicar la sentencia, tenqa -
reeponeabilidad penal o no. 

VIGILANCIA DE LA POLICIA. Indudabl-nte que -
•e trata de una medida de sequridad, pues la vigilancia -
de la policla decretada hacia una persona, puede tener -
doa ftnalidades1 una de ellas es que no cometa un delito, 
y la otra •erla que no le cauaaran da&>r aunque en nues-
tra realidad, observamos que esta medida jaals se decreta 
en una sentencia judicial, pues la funcidn de¡la policla-

' es custodiar la seguridad de lo• integrantes de la socie-
dad, pero en lo qeneral, ño en lo eapeclfico. 

SUSPENS:ION O DISOLUCIC. DE SOC'IEDADES. Bn 
nuestra opinidn, la fi9'1Z'a que analisaJIOs corresponde a -
lu medida• de 1equridad, pue• si una aocie4ad de carie-
ter -rcant11 o civil •irve de canduct:o para que ª· travh 
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de ella se realicen conductas d•lictuoaas, •• claro que 
debe s119pender•e su funcionamiento o en definitiva, decr~ 
tar•e au disolucidn, independientemente de las otra• pe-

na• que corre•pondan por la comisidn del delito. 

MEDIDAS TUTELARES PA..U llDORES. como •u nombre 
lo indica, se trata de medidas protectoras diri9idas a -
los .. nores infractores, entendilndose latos, C01llD aque-
llo• menores de 18 aaos de edad que infringen .una dispo•! 
cidn penal, pero que por' no ser sujetos de derecho penal,· 
no •e les sujeta a los procedi.ai.ento• sequido• en perso-
nas que han rebasado esa edad. Es~ medidas, se r19en 
por el procedimiento e•pecial que marca la ley que crea -
los consejos tutelares para llellores infractore• del Di•-
trito Pedera1. 

DECO!'IISO DE BIENES CORUSPONDIEMTBS AL ENRIQtJ! 
CIMI!N'rO ILICtTO. Esta pena indudml ... nte e• de car&cter 
pecuniaria, ya que repercute an el patriJlonio del delin-
cuente. constituye una innovacidn dentro del catAloqo de 
penas y medidas de seguridad, as! como la correspondiente 
creacidn del tipo penal, que anteriormente no era previs
to por.nuestro cddigo penal. Se crea a partir del.decreto 
de reformas a nuestro cdcUgo sustantivo, de fecha 30 de -
dicieJllbre de 1982, y publicada en el Diario Oficial del S 
de enero de. 1983, entrando en vigor el dfa siquiente. 

Esta pena de naturaleza patrilllonial, es propia 
y exclusiva de los servidor•• pGblicos que con .Otivo de 
•u empleo, cargo o comisidn se enriquezcan illcitamente,
existiendo esta situacidn cuando el servidor pGblico no 
P.udiere acreditar el leg!tillo aUMnto de su patri.,nio o 
la leg!tima procedencia de lo• bienes a su nOllbre ·o de 
aqU:.•l.l.oa respecto de los cuales se conduzca como duefto, -
~. l~• ~ne>• de la ley federal de responsabili4ade• de 
~~ '9~~~q ~l..,ooa. 
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Art!culo 224. • ••••••• Incurre en respon•abilidad 
penal as:Lmiamo, quien haqa figurar como •uyo• bienes que -
el servidor pflblico adquiera o haya adquirido en contrave~ 
cidn de lo di•pueato en la mi•ma ley, a aabienda• de ••ta• 
circun• tancias. 

Al que cometa el delito de enriquecimiento il!
cito •e le impondr&n la• aiquientea aancionea1 

Decomiso en beneficio del Estado de aquello• -
bienes cuya procedencia no •• logre acreditar de acuerdo -
.col\ la ley fedaral de reapon•abilidades ele loa aervidores
pflblicoa •••••••• " 

Tarabifn ae 1.mponen sanciones tales como la mul
ta, prisidn y destitucién e inhabilitacidn de empleo, car
qo o. comisidn pdblico•, cuyo 1110nto y duracidn depende del 
enriquecimiento il!cito. 

Es de mencionar, que de acuerdo con el art!culo 
212 de nuestro cddiqo penal (reformado por el decreto alu
dido), se considera servidor pflblico a toda persona que -
desempeñe un empleo, carqo o comisidn en la adminiatracidn 
pdblica federal centralizada o en la del Distrito Federal, 
orqanismos descentralizados, empresas de participacidn es
tatal mayoritarias, orqanizaciones y sociedades asimiladas 
a fatas, fideicollliaoa pdblicos, en el congreso de la unidn, 
o en lo• poderes judicial federal y judicial del Diatrito
Fecleral, o que manejen recursos econdmicoa federales. 

La• di•po•iciones contenidas en este t!tulo, 
son aplicable• a lo• gobernadores de los Estados, a lo• d! 
putados, a lo• legi•ladorea locales y a loa magistrado• de 

. lo• tribunal•• de justicia local••• por la co~iaidn de loa 
delito• previ•to• en este t!tulo, en materia federal·. 
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Es obvio que _este decreto de reformas al c:dc!igo 
penal del Distrito Federal. con el que •• modifican y adi
cionan algunos de Sl&S art!culoay t!tuloa. tal•• coaa el -
de los delitos cometidos por servidores pGblicos1 ejerci-
cio indebido de servicio pdblico1 abuso de autoridach coa
licidn de servidores pGblicosr 1190 indebido de atribucio-
nes y facultades1 concusidnr intillidacidnr ejercicio abu•! 
vo de funciones1 trffico de influencia1 cohechar peculado1 
y enriquecillliento il!cito1 forman. parte de la pol!tica de 
renovacidn moral iniciada por el actual"Presidente de la -
RepGblica que como· puede observarse, todas van destinadas
• los servidores pOblicos. y que como medidas para frenar
en cierta forma (pues erradicarla es imposible) la corrup
cidn que impera en nuestro gobierno, ser!an mac¡nificaa si 
se diera un fiel cumplimiento a estas disposiciones. 

oesqraciadamente tal parece que estas modifica
ciones solo van encaminadas a desviar la atencidn del pue
blo, que ha reaccionad~ ante la cr!tica situacidn pol!tica 
y econdmica por la que atraviesa el pa!s, cuya causa prin
cipal es el despilfarro y el saqueo de los req!menea pres! 
denciales anteriores1 por lo que en nuestra opinidn. estas 
reformas mas que un fondo jur!dico tienen un fondo pol!ti
co, pues casi estamos sequros que conatituir!n •1etra mue~ 
ta•, al menos para los funcionarios del actual rfqimen. 

H) EXTINCION DE LA PENA. No debe confundirse a 
la accidn penal con la ejecuaidn de la pena, pues aunque.
ambas corresponden a la facultad sancionadora del Estado,
la primera es la actividad encaminada a obtener que el de
lincuente sea sancionado, misma que es llevada a cabo por 
el Ministerio Pablico en su funcidn inve1ti9atoria, perse
cutoria y acusatoria, auxili!ndose de la policta judicial, 
y del poder judicial encargado de pronunciar la punicidn1-
la segunda es, la actividad del Estado encaminada a obte--
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ner la ejecucidn y cW11Plilll1ento de la •ancidn mislllA, lle
vada a cabo por la• autoridad•• ada:inistrattvaa del Poder 
Bjecut190. 

'!ata facultad •ancionadora del Estado, (accidn 
penal y ejecucidn de la pena), pueda extin~rse por •SP!, 

cialea razone•, a •aber: 

1. Bl cumplimiento de la pena.- Bs ana for.a - . 
•vi.dente de extincidn de la pena, que opera cuando el d
lincuente ha purqado la condena, o cumplido con lu san
cione• que •• le hubieran seilalado, ya sean de car•cter -
·-aorporal, pecuniario· o de cualquier otra natural•••· 

2. La muerte del delincuente.- Ext:tnque la pe

na y la accidn penal. En virtud de que la conatttucidn -
prohibe la• penas traacendentale• excepcidn hecha ele la 
r.paracidn' del daño y el decomiso d9 los inatruaentos con 
que •• coaletid ·el delito y de la• co•as que sean efecto y 
Objeto de '1. 

l. La amni•t!a.- Extinque la pena y la accidn 
penal. Se trata del perddn leqi•lat.i.vo que beneficia a. t2, 
dos y cada uno de lo• •ujeto• a quien•• •• l•• atribuye -
la coaisi&i de un delito, coaetido en un luqar y en un 112. 
11ento deteEainado, cuyo fuñdaaento 1egal ea la fraccidn -
D%l c!el art!culo 73 constitucional y el art1culo 92 'del 
°"4li90 panal. 

La aani•t!a deriva de la ley, y por rasonea de 

po11Uca cr:lainal, se concede para n•tablecer la paa y .:. 

la normalidad ain que signifique en unera al'CJQfta, la 
~EQ9ac.ldn de la ley. 



4. El indult~. Extingue la pena. Ea el perddn 
que otorqa el ejecutivo al infractor de la ley penal en
centra del cual se ha decretado sentencia condenatoria 7 

irrevocable, au fundamenco leqal se encuentra en la fra: 
cidn XIV del art!culo 99 constitucional y del artfculo -
94 al 99 del c~diqo panal. 

El 1.ndulto puede ser 9rac1oao y neceaario1 al 
primero, ea el que se concede a un reo por loa servicio• 
importantes que haya prestado.• la naci6n tratandose de
clel~toa !Sel orden comdn, cuando una ley quite • un hecho 
u omiaidn el carlctar de .delito que otra ley anterior le 
4aba.y cesaran todos los efectos que asta y loa proceso• 
4ebieran prod~cir en lo futuro1 trat4ndose de reos polt
ticoa queda a prudencia y diacrecidn del ejecutivo otor
garlo. 

El indulto necesario (mal llamado indulto), -
ae concede cuando sa comprueba la inocencia de un supue!. 
to.delincuente. Se justific~ en forma de perd6n por la -
.t.nvariabilidad de la cosa juzgada. 

s. El perd6n del ofendido.- Extingue la ac- -
oil5n penal, solo se presenta cu~o se trata de delitoa
qüe ae persiguen a petici6n de parte, es decir por aque-
1los siempre y cuando otorgue su pers6n el ofendido o su 
1egftill0 representante antes que se formulen laa conclu
aionea acusatoria• por parte del representante social, -
excepcidn hech.a del delito de adulterio, caso en el cual.; 
el perd6n procede en cualquier momento, aun cuando ya se, 
haya dictado aentencia. 

&. Rehabilitacidn.- Extingue lá pena. Tiene -
por objeto reintegrar al sentenciado en los de~chos.ci
viles, pol!ticos o de familia que perdi6 en virtud de la· 
sentencia condenatoria o en cuyo ejercicio estuviere su~ 
pen•o. 
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7. La prescripcidn.- Extingue la pena y la ac
cidn penal por el simple transcurao del tiempo; sus re- -

91 .. •e.con~enen en los art!culos 100 al 118 del c6digo
penal. 

la cle•de el punto de vi•ta coñceptual, la pAr-
41da o aclquiaicidn de un derecho por el simple transcw:so 
del ti .. po, en derecho penal, por la prescripcidn el Est~ 
do pierde el derecho de imponer la pena1 opera en favor -
del d8lincuente o presunto delincuente y el ofendido pie!: 
CS. el derecho a la reparaci6n del daño. Se ju•tifica por 
elpr1nc:S¡do de Hquridad jud4ica. 

REGLAS PARA LA PRESCRIPCIOM DE LA ACCION PENAL. 

a) .Por delitos per•equ:t.ble• por querella, pre~ 
cr:t.birl en un ailo, contado de•de el 41a en.que el ofendi
do tenga conocillliento del delito y .del delincuente, y en 

· tre• aiios, independientemente de esta circunstancia. (ar
t!culo 107 del c<Sdiqo penal). 

bl Por delitos perseq11ible• de oficio, en un -
plazo !qual al tiempo de la sanci6n corporal que correspo!!. 
da al delito, pero en ninqdn caso •era inferior de tres -
ai!os. 

. el Si el delito •olo mereciere multa, prescri
be en un aik>. 

cu· Si el delito mereciere penas acumulativas o 
alternativas, se atenderl en todo ca•o a la prescripcidn
de la pena corporal. 

e) Si el delito mereciere destitucidn, suspen
. sidn, privaeidn·de derecho• o inhabilitacidn, la accidn -
penal prescribe en do• año•. 
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UGI.AS PAM. LA PRESC~PCION DE LA PENA. 

at Las penas pecuniarias, prescriben en un' afto. 

bl Las dem4s sanciones prescriben por el trans
curso de un t&rmino igual al que deb!an durar y una cuarta 
parte mas, pero nunca exceder& de quince años. 

el gxtinguida parte de la sancidn, se necesita
r& para la prescripción tanto tiempo como el que falta pa
ra el cumplillliento de la condena y una cuarta parte mu, -
pero nunca exceder& de quince años. 

El tiempo transcurrido como hemos visto, tiene
qrandes consecuencias en nuestro derecho, constituy&ndose
con ello, un beneficio utilitatis causa para el delincuen
te, el que por s! o por medio de su leq!timo representante, 
puede reclamarlo como un derecho. 

Asimismo, es una obligacidn para el juez, quien 
esta obligado a hacerla valer de oficio tan pronto tenga -
eonocimiento de ella y sea cual fuere el estado del proce-
so. 

El tiempo en la prescripcidn se cuenta por dias 
naturales y para el efecto se computa el dia en que se co
metid el delito, trat~ndose de la prescripcidn de la ac- ~ 

cidn penal, y a partir del d!a siguiente al en que causd -
ejecutoria la sentencia qu~ la establece, trat4ndose de la 
prescripcidn de la sancidn'. 

La prescripcidn de la accidn penal no puede co
rrer si el procesado se encuentra sub~dice, ea decir, a -
disposicidn de la autoridad instructora, de manera que si 
un inculpado se substrae de la accidn de la ju~ticia eetli!!_ 
do en libertad provisional bajo caucidn, no puede conside
rarse que con ello le empiece a contar en su favor la pre~ 
cripcidn. 
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CAPJ:'l'U1..0 tI.- AH'l'ECl:DEHiES D SL DBU
CBO PENAL MEXICANO Y IMV'I REPEJtaCIA
A U>S ANTEPROYECTOS DE CODIGO PENAL·PA 
RA EL DIST:UTO FEDERAL DE 1949, 1958 T" 
AllTEPJIOYl:C'!'O DE CODICJO T:rPO PARA TODA
LA RZPUBLICA, DI! 1963. 

AJ.- C~diqo Penal. 4e 1871. 8) .·-. 054190 
Penal de 1929. C)~- Anteproyecto de Cl5 
diqo Penal de 1949. DJ.- Anteproyecto:' 
de C6diqo Penal de 1958. BJ.- Antepro
yecto de C6di;o Penal Tipo para toda -
la RepGblica de 1913 • 



CAPt'1't.7LO U 
ANTECEDENTES EN EL DERECHO PENAL MEXICMO 1' lltl:VB 
IEl'EllENCIA A LOS ANTEPROYECTOS DE CODIGO PENAL PA-
1'A EL DISTRITO FEDERAL DE 1949, 1958 Y ANT!!PROYEC
'1'0 DE COOIGO TIPO PARA TODA LA REPUBLICA, DE 1963. 

A). CODIGO PENAL DE 1871.- La comi•idn redactor• de 
e•te cddigo, por dispo•ic1dn del Lic. Benito Ju&rez, a travf• 
de su. ministro d.• jumtic.ia, estuvo integrada por el Lic. An~. 
nio Mart!nez de castro, como pre•idente, y por lo• Lic•. Na~ 
nuel zamacona, Jo•f Ha. Lafragua, Eulalio Na. Ortega, COlllD -

miembro• de la misma, y por el Lic. Indale•io s&nchez Gavito, 
como •ecretario. 

Este cddigo consta de 1152 art!culo• y 28 tran•ito
rio•. E• importante señalar que en su art!culo cuarto, define 
al delito como ia infraccidn voluntaria de una ley penal, ha
ciendo lo que.Q1la prohibe o dejando de hacer lo que .. nda. 

Tambi•n nos habla de delitos intencionales y de cu! 
pa, •iendo los primeros los que se cometen con conocimiento -
de que el hecho o la omisi6n en que consisten son punibles. -
Por lo que respecta a la culpa, esta se divide en grave y le
ve, •in embargo no hace el se5alamiento de qu~ debe entender
•• por una o por otra, dejando la calificacidn de la misma al 
prudente arbitrio de los jueces, los que para calificarla ·~ 
mar&n en consideracidn: la mayor o menor facilidad de prever
Y evitar el daño1 s1 bastan para esto una reflexidn o aten- -

· cidn ordinaria• o conocimientos comunes en algdn arte o cien
cia, el sexo, la edad, educaci6n, instruccidn y posicidn so-
.cial de los culpables1 •1 fstos hab!an delinquido anterio.rme!!. 
te en circun•tanci~s aemejantea1 y si tuvieron tiempo para 
cbrar con la refl.exi~n y cuidados necesario••. (1) 

(1) Artfculo 16 del Cddiqo Penal de 1871. 

. ··~ 



89 

Asimismo, en el capitulo segundo del cddigo •• hace 
la anwneraci6n de las pena• y medida• preventiva•, siendo la• 
que a conUnuacilSn •• exponeiu 

Articulo 92. Las pena• de lo• delito• en qeneral -
aon las aiquienteaz 

:r:. PERDIDA A FAVOR DEL ERARIO, DE LOS INSTRUMEHTOS
DEL DELITO Y DE LAS COSAS QUE SON EFECTO U OBJETO DE EL. - S.1 

loa objeto• del delito aon de uso proh.1bido, ae decomiaarln -
en todo ca•o, adn cuando ae ab•uelva al acusado. Si no lo fu!. 
ren, aolo •e decomisaran ai el reo hubiera •ido condenado ain 
importar la pena impuesta, que •ean de su propiedad o que el
duefto de ellos, supiera qu' ae iban a utilizar en la coaiai6n 
del delito. 

Si los instrumentos o cosas del dei1to, solo airvi! 
ren para del.inquir, se destruir4n al ejecutar la sentencia -
irrevocable, y en caso de n~ ser de utilidad para el qobierno 
•e rendirln a quienes leqa_·:.:.mte puedan hacer uso de dicha• -
cosa•,· destin4ndoae el 1~;~rte de la.venta, a mejorar mate--
rialment~ hablando, las c!rcele• del municipio en donde se C2 
•t1'5 el delito, as! como al eatableciaiento y foaento de es
cuelu. 

II. EXTRARAMIENTO.- Es la IUUlife•taci6n de de•aqra
do con que la autoridad judicial ha viste la conducta del reo, 
reprendi,ndolo y amone•tlndolo para que no vuelva a realizar
dicha conducta. 

III. APERCIBXMIEN'l'O.- E• un extrañamiento acompaña
do de la conlllinaci6n de aplicarle otr• pena, •i reincidiere -
en la.falta por la que.•• le reprende. 

IV. MULTA.- E• de car•cter personal, siendo de uno 
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a quince peso•1 d• dieci•ei• a 11111 y de canUdacl •ei\alacla en 
la ley o de bHe determinada para computar el a>nto de la •u! 

Si la multa e• fija e invariable se impondra en to
do caso: si •e fija un m!nimO y un n&xiJIO, •e impondra la •u! 
ta tomando en cuenta tanto las circun•tancias del delito o -
falta como las facultades pecuniarias del culpable, su po•i-
ci~n social y el nllmero de personas que foaaan au familia. 7-
cOncedilndole un plazo basta de tres mes••• y pudi•ndo paqar• 
la en varia• partes cuando esta sea mayor de quince pesoar ai 
••ta fuera de uno a quince pesos, se le aonced9rl un pl&80 -
hasta de quince dlaa para pagar, pudiatldo hacerlo en terciaa
partes, •iempre que est~ imposibilitado de pa9ar en meno• 
tiempo y qarantic• au pago a juicio del juez. 

Tambifn se contempla la poaibilidaCl de que •i el -
reo •• insoivente econ6111ico, la multa sea •ub•tituida por tr~ 
bajo dtil a la administraci~n pablica. En las •entenci.. que 
•e imponga multa de dieci•ei• pesos en adelante, si el reo no 
puede cubrirla, ae le sustituir& por arresto el cual no podrl 
ser menor de dieciseis dlaa ni exceder de cien1 dividiendo •u 
importe en él ndmero de dlas señalados y de ••toa, •e impon-
.dra el arresto por los dlas equivalente• a la canUdad qge d!, 
jare de pagarr en multas menores de diecisei• pe•oa, el arre~ 
to•• computara a raz6n de un peso por·dla. 

Aunque el reo prefiera sufrir el arresto a pa9ar 1a 
multa, se le ejecutara en •ua bienes siempre que no rebaaen -
la cuarta parte de los mi•mo•, si excediere, •• le ejecut:Ar&
ha•ta e•• cuarta parte y lo que hiciera falta, lo pagara aon 
dla• de az:xesto. El importe de la multa ••.aplicara en una~ 
tercia parte a un fondo destinado para el paCJO de las 1nde111n! 

~acione• que deba hacer el erario por respon•ab11idad ci•il1-
~~ tercia parte, para .. joras materiales de 1•• pri•ione• -
~1- muniCl:J?~~. •pJ~ cc:>mo al eatablecimi"nto y fomento _de la• •!. 

' <. 



91 

auelas que debe hacer dentro de ell••r y otra tercia parte,-. 
para el establecillli.ent:O de la beneficiencia dentro de la mun~ 
cipalidad. 

Por ~o que se refiere a esta pena, el ce5digo ea muy 
confuso por cuanto a sua reglas de aplicacidn y carente de -

ttcnica de r~daccidn, pues las ideas se encuentran en deaor-
den, ciando luqar a pequeñas laqunas, por ejemplo en el art!C.J! 
lo 118, sin estarse refiriendo ~ alguno de loa do• tipos de -
!Wlt.A que prev!a (de uno a quince y de dieciseis a mil pesos). 
dices •si el multado no ?Udiere pagar en numerario, se le P9!: 
mitir& hacerlo encarg~ndose de a!qll., trabajo dtil a la adm1-
nistracidn pllblica, que esta le encomiende a jornal o por un 
tanto fijo•. 

Tal como estaba redactado el citado art!culo, tal -
parece que siempre. que se ir.tpon!a una multa, el reo pod!a pa
garla mediante su fuar:::a de trabajo, independientemente de -~ 
que la multa oscilara en:::re algunas de las cantidades señala..; 
das. 

Ta.mbi~n se puede observar, que en este cddigo al -~ 
juzgador no se le permite hacez uso de su arbitrio judicial,
pues la multa para casi todos los delitos en que debla impo~
nerae al delincuente, se señalaba en forma fija e invariable. 
Esto podemos comprobarlo, al transcribir el art!culo 115 qua~ 
dec!a1 •s1 la multa es de cantidad fija e invariable, se im-• 
pond~l •sta en todo caso. Pero si la ley aefiala un m&ximo y -
un m~nimo, o uno solo de estos do• t6rlll1noa (???)1 •• podri
''n salir_ da ello• aumentar o disminuir la multa, teniendo en 
oonaideracidn tanto las c1rcunstanc1aa del delito o falta, C2, 
.,_ las facultades pecuniarias del .-::ulpable, au poeicidn so-... · 
oial y el nllmero de personas que formen su familia•. 

Como puede observarse, el juez carece de la poaibi~· 
1f.4ad que pudh1ra darle la punibilidad de moveree e.ntre el atn! 
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JIO. y el.mlx:lmo da la multa, para con base en ello decretar -
la piinicidn. 

IIX. AUDTO.- Se divide en menor y mayor. El pri~ 
m, con c!uracidn d• 3 a JO di••• y el •equndo, de WlO a once
••••• pezo •1 por la ac:waulacidn da do• penu excede de ase
Uuipo, se .convertir! en prisidn. 

El O:Sdiqo en cuestidn, no no• dice en qui con•i•t•
tal caeticjo, pe:EO es evidente que •• trata de una prtvacidn - · 
de la 1ib•rtacl, pues el art!culo 125 eetablac!a1 •r.. pena de

arnato •• harl efectiva en ••tableciaiento lliatinto a loe -
dé9tinado• para la pri•idn, o por lo •no• en departaMJlto• -
•-arado• de ••te objeto•. Tambifn contempla la incoaunica--
cidn en el arresto, siempre tomada co.o una -elida diac1p11n.! 
ria. 

IV.- lllCLUSION EN ESTABLECIMIENTO DE COUECCION PI• 
llAL.-Deatinado a la reprasidn de jdven•• mayores ele t aftoa y
-.nore• de 18, que·hayan delinquido con 41.•c:erni•iento • 

. Aqu! •!, la reclusidn de .. nore• era impuesta con
caricter de pena, incomunic!ndolos en forma absoluta, en to-
doa los casos al inqresar al ••tablecilliento, de•de 8 hasta -
'20 d!as aegdn la gravedad del delito, periodo, despula c!el -
c:ual, · trabaj~ en comdn con loa demia reclu.o•, pero ai •• 
wlv!a a portar .. 1, pod!an volver a aer incomunicado•. oep.~ 

. diendo tamt:ifn de su comportamiento, •• lea pocH• decretar la 
ntencidn buta por una ,cuarta parte aa. de •u condena, o bien 
diafrutar del beneficio da la libertad preparatoria. 

v. CONFINAMIENTO.- Era la deaiqnacidn becba por . el 
Gobierno, atendiendo a la tranquilidad pdblica, a la salud y
nece•idad•• del condenado, acerca del lUCJar en· que deb!a de -

· n'idir, 1-ponitndo•e únicamente por delitos poUtico•. 

','> 
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vx •. ucLUSION SIMPLE.- Se hada efectiva en una fO!'_ 
taleza o en otro edificio destinado especialmente para ese o~ 
jeta, impuesta d.~i~lll!lenta trat&ndose de delitos pol!ticos, -
razdn por la cual no se admit!a nin9Gn condenalto por delito -
de otra espec1e. 

VJ:t, P~ISION.- Se clasificaba en ordinaria y extra
ordinaria, la sequnda, se aplicaba en substituci6n cSe la pena 
de muerte en los caeos per:nitidos por la ley y su duracidn -
era de ,20 ai\oe, compurglndose .f:9ual que la ordinaria, en la -
Peni~enciarta. 

Esta pena de prisien, se divid1a en tres fasesr --
siendo la incomu~icac:i6n al>soluta o parcial la primera, misma 
que deber!a dur~r por ~o menos un sexto de la condenar la se-
9unda fase ter.!a una duracidn cuando menos cSe un tercio de la 
condena, pe:nt1~eciendo en una celda e incomunicados durante -
la noche: y la tercer fase, dependta del buen comportamiento
del reo, en la cual ya no se im.,an!a incomunicacidn alguna, -
pudiendo inclusive comision&reeles para salir a desempeñar af 
guna comisi6n o para buscar trabajo, Este periodo tendr!a por 
lo menos, una duraci6n de.6 meses. 

VIII. MUERTE.- La pena de muerte se reduc!a a la -
simple privacidn de la vida y no pod!a ser agravada con cir-
_cunstancia alquna que aQllentase los padecimientos del reo, -
·antes o en el acto. de verificarse la ejecucidn. No pod!a aPl! 

" carse a las mujeres ni a lo• varones que hubieran cumplido •.! 
tienta años. 

IX. SUSPENSION DE ALGUN DERECHO CIVIL DE F_MILIA 0-

POLITICO.- S• suspend!an como consecuencia necesaria por la -
prisidn o reclusi6n, el derecho a ser tutor, curador o apode
rado1 administrar. por s! bienes propios o ~jenoil1 .••r perito; 
ser deposotario judicial, 4rbitro o arbitrador, asesor o defe~ 
eor d8 intestados o de ausentes; y comparecer personalmente a 

juicio civil, como actor o como demandado, 



cuando tanto la prisic5n como·la reclusi6n duraban !ll&a 
de un afto, operaba la destitucidn de todo empleo o cargo ptlbli

co q~ el reo realizara al iniciarse la averiquacidnr asimismo, 
como consecuencia de dichas penas, se slltlpendlan sus derechos -
poU:ticos, por el tiempo que duraban. 

X. DIHAJIILITACION PARA EJEllCIR ALGUN DIUCHO CXVIL, -
DB FAMILIA· O POLITICO.- La inhabilitaci6n para ejercer los dO•
prtmeroa, se decretaba expresamente por l.a Ley o bien por que, -
el reo hubiere abusado de esos derecho&, o hubieze co .. tido al-

9Gn delito, trat&ndose de derechos pol!ticoa, la inhabil~tacidn 
•• decretaba cuando as! lo sefialaba expresamente la consUtu·-
cidn. 

XI. IUSPENSION DE EMPLEO O CARGO.- Se referta a ...... -
pleos o carqoe pGblieoa, im¡:.vu.i.;udose tAl auap.¡naid'l sin 90ce -
de 1ueld0, y si .. ta excediere de 6 meaes, perd!a el reo la 
oportunidad dé .. cender. 

XII. DESTITUCION DE DETERMINADO EMPLEO, CAllGO O BOllOll 
Privaba al reo de obtener otros en el mismo ramo, por_ el ti•po
que se fijara en la sentencia, ·•in exced9r nunca da 10 aftoe. 

XIII. %HHABILITACION PARA OBTENER CARGOS, SMPLEOS U -
HONORES.- Privaba al reo de los que estuviere qozando, incapac! 
t.&ndolo para obtener otro del mi•mo ramo del que disfrutaba al 
aer condenado. 

XIV. SUSPEMSION E INHABILITACION DE UNA PROFISIOR, QtJS 

SXI~A TITULO EXPEDIDO POR ALGUNA AUTORIDAD, O CORPOllACIOli AU'l'OJq 
IADA PAM ELLO •. 

XV. DESTIERRO DEL LUGU, DISTRH'O O ESTADO DE LA llES! 
DDICIA, ASI COMO DE LA REPUBLICA.- Se aplicaba Clnlcuiente para• 
conmutar en elia ~· da prlsten. o la de reclusldn •i11Ple1 apli

. cada• por el deU.to de traicldn a la patria, o por cua·lqUler ~ 

'lito polftico, •ieapre que a juicio dal Gobierno la tranquiU·.-
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dad pl1blica se viera amenazada, en caso de pe~anecer el reo
en el Pa!s y ademSs que aste, fuera el cabecilla o uno de los 
autores del delito. 

En el mismo cap!tulo II del c~digo en COIMJ\tO, y ·~ 

pec!ficamente en el art!culo 94, hac!a la enwneraci6n de lo -
que ahora conocemos con el nombre de medidas de seguridad, y
que eran llamadas medidas preventivas¡ siendo las siquientesa 

I. UCLUSION PREVENTI,VA EN ESTABLECIMIENTOS DE RE-

CLUSION CORRECCIONAL.- Esta medida se aplicaba a niños meno-
res de 9 años, cuando las personas' que los ten!an· a su carc¡o, 
no se consideraban iddneas para educarlos, o por la qravedad
de la infraccidn que hubieren cometido. Tambiln se aplicaba a 
los mayores de 9 años y menores de 14, que hubieren infrinqi
dO la ley penal sin dicernimento1 procurando que dicha reclu
si6n fuera suficiente para que el menor concluya su educac16n 
primaria,pero sin exceder nunca de seis años. 

II. RECLUSION PREVENTIVA EN LA ESCUELA DE SORDOMU-

DOS.- LOs sordomudos que sin dicernimiento infringieran la -
ley penal, eran encreqados a su familia o enviados a la escu! 
la de sordomudos para tratar de educarlos. 

Sin embargo este cddigo no se refiere a los sordom~ 
dos que hubieren actuado con discernimento, por lo que se pr! 
sume que eran condenados a la pena que correspondiera por ~l
deli to cometido. siendo la• m&s frecuentes el arresto, la pr~ 
sitSn y la multa. 

III. RECLUSION PREVENTIVA EN UN HOSPITAL.- Esta me
dida iba destinada a los locos y decr~pitos que hubieren in-· 

· frigido una disposici~n penal, por lo que eran enviados a W1 

hospital, Si los familiares que los tuvieren a cargo: no cau-· 
cionaren debidamente su comportamiento, a efecto de que no p~ 

.. si.eran en peligro nuevamente la seguridad de la aociedad. 
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IV. CAUCION DE NO OFENDER.- COnsist!a segdn el art!

culo 111 en la protesta formal hecha por el delincuente de no• 
.oometer el. !licito que se propon!a, qarantizando con bienes •!:! 
ficientes o con fiador iddneo, por 1111 determinado plazo fijado 
por el juez y advirti"1dole ••imismo, que en ca•o de llevar a
cabo •u oond11Cta delictuosa, se le 1.Jllpondr!a la aulta que pre• 
viaaente .. hubiere fijado, as! como • tambian la pena del de• 

Uto, con•1derando como agravente de te_rcera clase aquella ci!: 
cun•tanc1a•. 

Zn el precepto antes aencionado, puede ob•ervarse··
que el legialador de aquella apoca, confundfa la aul ta con la 
cauci~na aiando que ambaa figura. son totalmenta diferentes, -
pues aientru que la primera constituye una verdadera pena, la 
•99Wlda •• una fonaa de garan tfa. 

V. LA PROTESTA DE IUENA CONDUCTA.- Se ·exigfa a toda• 
persona cuyos .. 1os antecedentes hicieran suponer su propdsito 
de co .. ter un delito determinado, llevando impl!cita la adver
tencia de que si efectivamente lo llevara a cabo, •• le casti-
9arfa CCllD reincidente. 

VI. NIONESTACION.- consistfa en •1a advertencia pa-
temal que el juez dirige al acusado haciandole ver las conae

cuencias del delito que cometid, excitlndolo a la enmienda y -
conain&ndolo con que •• le iapondrl un castigo mayor si reine! 
diere.. (art1culo l.Hl. 

vn. SUJECION A LA VIGILANCIA DE LA AUTORIDAD PUBLI
CA.- ·•ra de prillera y~· segunda clase1 la primera consist!a • 
en. la Vic¡ilancia de la conducta del sujeto a ella, ade~s de -

·· 1nfaaur8e de •ua aedios honestos o deshonestos de vid.11 la se 
· 9\1!&da,. adea.ls de lo anterior, para c.ambiar de. domic.ilio d~b!a='. 
~r avi•o cUAndo aenoa con tres dfaa de anticipaci6n a la_ .:\..:t2_. 

~dad polftioa 4e •u dolllioilio, quien le expedir& la consta~~~: 
~· re~~'J.t,-i.V4'8 aisma que p;-esept,~rh 11 la i\\!l;Q!·.l~ad p,ol . .J;t;.~ca-;. 

•~t,~ ~~. r¡ue fue.~~ a_ res.f,d~ ""' 
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e•ta medida se aplicaba de•puea de haber cumplido, -
pre•crito, o de haoerae indultado al reo, cuya duraci6n era 
19ual a la de la condena, ain exceder nunca de ••1• añoa. 

VII. PROHIIICION DE Ill_A DETERMINADO LUGAR, DISTRITO 
·O ESTADO O DE RZCIDIR EN ELLOS.- ~e aplicaba eata medida a cr! 
terio del juez, cuando la pre•encia del delincuente en dichoa
luqares, produjera alarma o temor fW\dando de co .. ter un nuevo 
delito, dej•ndo•e ain efecto, cuando el ofendidO o aua famili~ 

. rea •1 fate ya no exiatiere, conaintieran que el individuo •u
jeto·a esta medida, viviera en el mi•mo luqar de re•idencia -

. que el.lo•. 

REGLAS PARA LA INDIVIDUALIZACION JUDICIAL DE LAS PENAS 
CORPORALES. 

A) ATENUANTES Y AGRAVANTES 

El c6di90 penal de 1871 establece un •iateaa tasado
da atenuante• y agravantes para individualizar las penas. Hace 
una enW11eraci6n minuciosa de las circunstancias atenuantes y -
a9rav.ntea que el juez puede tomar en consideracien. Eataban -
dividida• en cuatro clases, aeqdn la menor o mayor influencia
que ten!an en la responsabilidad del delincuente. Las de priJll!. 
ra clase representaban la unid&dJ laa de segunda clase equiva
l!an a dos de primera, a trea las de tercera y a cuatrO -~ 
la• de cuarta. 

La• circunstancia• agravante• disminu!an la crimina
lidad de los delitos y por lo tanto atenuaban_ la pena. Las 
agravantes awnentabr.n la criminalidad y agravaban la pena. 

De esta forma, la pena se fijaba matemlticamentea 
Toda pena temporal ten!a tres t~r::iino~I 111~nila0, me-

,dio y m!ximo. El tArmino medio era el señalado en la Ley para~ 

cada delito. El m!nimo se formaba rebajandc al tlrmino medio -
una tercera parte de su duraci~n y el m!ximo awnentando el td~ 
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UDP 9ed.io una tercera parte. cuando el delito ae o:r..suna!:il. sin 
. atenuar.tes ni agravantes •• impon!a la pena señalada en la -

ley. (tlrm!no mec!io). Si •olo ezisttan atenuantes se pod!a di~ 
a1nu1.r la pena al m!:U.mo. si Gn:!.camente hab!an agravantes se

aumentaba al alziaoi y si concurr!an circ\l;'lstancias agravan-
tea. y atenuantes. se awaentaba o dtsminu!a la pena señalada,
•egdn preclollinara el valor de las priJleras o el de laa aequn
·da8. 

As!, la !'ijacic5n de la pena estaba ... en llUU\OS del 
1eqialador qu• del juez, cuyo arbitrio se encontraba caai an~ 
l.ado• ya 'JU9 no estaba facultado para considerar circunsun-
cias ·atenuantes o agravantes extraleqales. En caso da que ·el-· 
juzgador adYirtiera la presencia de alguna atenuante no pre-
ri•ta en la ley, pod!a infor1!1ar al gobierno de esa circunsta~ 
cia." para q-.ie, si lste lo creyera ju.to, redujera o conautara 

~· pena illp~ata. (2) 

Sdlo por excepcidn se deja al prudente arbitrio de
los jueces calificar la clase a la que deber.in pertenecer 
cj.ert:as circunstancias agravantes (arta. 44 fracci6n 6a. y 

11a. y 41 fracciCSn lla.), pero aGn en esos casos exiattan al
~· reglas para la clasi~icaciCSn. 

8) ACUJIULACIOR DB Dl:LX'l"OS 
Bn la acwsulacidn ideal se.sancionaba el delito aa

~r, y los diversos delito• ae consideraban como agravantes -
·· (arta. U fr.cciCSn ua. y 195). 

Sil los casos de concurso aparente, ea d•cir, cuan.SO 
.:.- el· delito pod!a ser considerado bajo dos o m4s aspectos se.~ 
. ,_..~:ponte la pena· 491 delito uyor. (l). 

::t·:;·. . . 
,-· ... 
:.".'-"'(2) Art!culo 43, a5di90 Penal de 1171. 
: .. ··~ . 

, " (l). Ardcul,o 196 del C6diqo Penal de 1871. Esta diaposici.Sn 
aa conaervd en el C6digo Penal da 1929 y en el 1931. 



sn c:&sos de acumulacien real, si la pena de alguno de 
ello• fuera la de ~r1si6n, reclusi6n, destierro o confina=ien~ 
to, por aa. de tres años, se irnpon!a la pena del delito :uyo:-,
que podla a ... nta:-se hasta en una tercera parte de su duracidn, 
salvq cuando de la aplicacidn de esta reqla resultara una pena

mayor qU. al se acwuularan las de todos los delitos. En este C!, 

ao se imponfan f11tas. 

Si tocio• los delitos .acumulados merecieren una pena -
de l~s .. ncionadaa, pero menor de tres años, se imponla la del 

delito .a. 9ra.,., c~ya duracidn pod!a a-.;.~entarse hasta en un 

cuarto .a. de la suma total de las otras penas corporales. 

C) UlttCIDENCIA 
De acuerdo con el ar:!culo 217, la reinciden~!• se -

castigaba con la pena del dltimo delito, la cual se aumcnta!>a:
hasta ~• sexta parte, si el altimo delito fuere menor qtJe el -
anterior1 hasta una cuarta, si ambos fueren de igual qravedad:
Y hasta una tercia, si el dltimo delito f~ere m&s grave q!le el 
anterior. s1· el reo hubiere sido indultado por el delito ante-
rior o su reincidencia no fuere la primera, se pod!a duplicar -
el aumento antes mencionado. 

D) GltADOS DEL DELITO INTENCIONAL 
Otra de las circunstancias que el legislador ta11115 en

cuenta al establecer las sanciones aplicables, fue el 9racio en 
que se hubiere llegado en la ejecuci6n dBl delito. Si el delito . 
. era consW11ado se aplicaban las pena• conforme a las reglas que 

han quedado apuntadas, pero si el delito no s• consumaba lAs -
sanciones ap11cab1es eran las siguientes: 

EL CONATO.- Tentativa iniciada en la que no se lleqa
ba al dltimo neto de ejecuci6n por causas ajenas a la voluntad 
dal aqeate, se.castigaba con la quinta parte de la pena apli-
eable al delincuente si el delito se hubiere conslll'\ado (artlcu-. 
lo 202)1 era punible el conato cuando los actos realiz~dos rev~ 
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lean por al solos el tipo de delito que el activo ten!a inte!l 
ciGn de cometer, aiempre y cuando la punibilidad del delito 
couuaado no fuera menor de quince di•• de arreato o quince P!. 
eoe de aul ta. 

DELI'l'O XNTENTADO.- Se ll.uube .. t" a -.¡uel en que ••
realiaean todos loa actos de ejecucidn, pero el evento tlpico 
no se verificaba por tratarse de un delito de illposible reali
zacidn o por ser abaolut4Jaente inid~neÓs los medioa .. pleado~. 
Si ae consumaba un delito distinto del intentado se i.JllpOnla la 
pena del que reaultara. Cuando la illpoaibilidad era eolo pre-
aente pero el delito •• pudiera cons1.111&r con otros aedioa o en 
c1rCQDStanc1aa ~Y9rsas, la pena aplicable era de un tercio a 
dos qutntu partes de la que •• Uipon1a •i el del.ita se hubie
ra comnmado. cuando no •e conauaaba por impoaibilidad abaolu
ta •e Lllpon1a una aulta da diez a ail pesoa. 

DELI'l'O FRUSTRADO.- Se llaaaba a la tentativa acabada 
en la que el delito no se consuaaba por cauaas ajena• a la w
luntad del agente, diatintas a las llel\cionadas al hablar del -
delito intentado •. Si •• consumaba otro delito se sancionaba •§. 
lo aste. ~ra de.esta caso ae imponlan, de dos qutnto• a do•
tercios de la pena aplicable si el delito se hubiera conaumaclo. 

S) APLICACIOH DE LAS PENAS A LOS COIVLICBS Y BllCU8RlDOUS 

Al c611Plice de un 4elito consUll&do, fruatrado, int9!!, 
tado o de conato •• le caatic¡aba con la Jl1ta4 de la pena que -

ae le aplicarla si el fuera el autor.del 4elito, atendiendo a
. J.u · circunstanci... atenuantes y agravante• que operaban en su 

(.awr o en su contra. 

A loa encubridores, obraran o no con interts, •• les 
411POnla la pena de arresto, lleftor o aayor, atendiendo a aua 
qiz:cunatanciaa personales y a la gravedad del delito. A loa ~ 
~ril!Drea ~ue obraban con algGn interfs se lea aplicaban ade-
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... otraa penaa no oo~~al•• (artlculoa 221 a 223). 

P) DELITOS DE CULPA 
Hablan doa el•••• de culpas qrave y leve. Salvo que 

la ley aei\alara pena eapecial a los delito• de culpa grave, -
-lsto11 •• caati9aban con doa añoa de pri•1dn, a1empre que el -
delito, de aer intencional, mereciera la pena de •uerte. Si 
la pena aplicable comprend!a la privacidn de alvdn derecho, -
lata •• reduc!a a la suapenaidn da ese derecho por el tlrmino 
de doa aftoa. La pena pecuniar1~ •• reduc!a a la aexta parte -
dé l• del delito ineancional. En cualquier otro caao, el del! 
to de culpa qrava era aanc:ionado con una pena que iba de nue
ve d!aa de arreato a doa añoa de prisidn. 

La culpa leve•• sancionaba con la tercera parte· de 
laa penas aplicables a loa delito• de culpa grave. 

Habla una excusa absolutoria para el exceso notori~ 
.. nte leve en la leg!tima defensa. En aste caao adlo aubaia-
t!a la responsabilidad civil. En loa dem&s casoa el exceao en 
la lag!tima.defensa se aancionaba c:oim:> delito culposo. 

Entre loa deU.toa d• culta se contemplaban alqunoa
caaoa de encubrilllianto que •• reputaban como delito• culposos 
y ae aanctonaban con multa (art!culo lo.). 

El delito culpoao adlo era punible ai la pena a !a

poner•• para el caso de delito intencional era auperior a un
•• de arresto o multa de primera claae. 

G) HNA CAPITAL 

Si bien en la aplicacidn de penas privativaa de li
bertad •l arbitrio judicial •• hallaba sumamente reatrinqido, 

. napecto de la pena de muerte era pr4cticamente nulo. En loa
C..oa en que el Cddigo Penal de 1871 establee!• la pena de -

•uerte, por la naturaleza miama de'eata pena no hab1a lugar a 
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~~ el juez hiciera una determinacidn cuantitaUva de la m:í.sma 
ni •iquiera en ca•o de 1ub1titucidn, pues la prlaidn extraord! 
naria teda una teJ11POraU.dad fija de 20 años. (4) 

B) SUBSTITUCIOM 
Loa juzqadore• •• encontraban !imitado• no solamente 

en lo que •e refiere a la determinacidn cuantitativa de las P!. 
naa corporal••• •ino tallbifn en lo relativo a la determinacidn 
cualitativa de ellas. La aubatitucidn Gnic'amente tenfa luqar -
en loa ca•o• expreaamente señalados por la ley. Por eje..,10. -
OOllD la pana de muerta no pod!a aplicara• a las mujer.•• ni a 
lo• varone• que hubieren cumplido los setenta año•, en ••te e~ 
ao la pana capital se sumtitu1a por la de priaidn extrllOr~na
ria, la cual tenfa una d~acidn fija de -99inte aaoa. 

TAllbi•n proced(a la •ub•titucidn d~ la pena de auer
te por la ~ primidn extraordinaria, cuando no exi•tiendo aqr~ 
vante•• ooncurrfa por lo meno• una atenuante de cuarta el••• o 
varia• de el••• diver•• que nunida• tuvieran el valor de aqU!_ 

lla, o cuando hubiflren p .. ado cinco ai'aoe, desde la coaisidn -
del delito basta la apreheneidn del reo, aun cuando •• hubiere 
actuado en el proceso. 

ORIENTACIOM CIENTIFICA 
El OSdigo Penal. de 1871, esta inspirado en loe post!! 

lado• de la llamada •1scnaela cl••ica•, seqGn la cual •1a pana
•• el •ldriaiento iapue•to por el poder •acial al re•~n.abl•
de una infraccidn penal, procurando que •ea proporcionado al -
acto OOMtido, par•onal, leqal, cierto o correccional•. Deac:aa, 
~en el principio de qua no'hay delito •in ley, ni pana •l.D ... 

~·.Y· 

t·U~• Olln1cmW Jcllia.lln!J•l· 11 C6diqo Penal de 1t2t. Datos pnli 
l!t.inaftll •1 n•w c:dcligo de 1'31. Tall•rea GraUGD• da la 

· --~~. ~i.a -, ~iao Mnlae1. •m.eo. D.1'. • •'9· 7. 
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De acuerdo con esta E•cuela, loa fin•• da la pena -
aon la ejemplaridad y la correceidn moral. De acuerdo con '•
to, el 0541.go en cuestidn establece "como base de la respons!. 
bilidad penal, la moral, fundada en el libre albedrlo, la in
reli9encia y la volwitad•. (51 La pena •e CAracteriza por su 
naturaleza aflictiva. Tiene car4cter retributivo, •• propor-
cional, cuantitativa y cualitat1vaniente al dai\o causado por -
el delito o al peliqro corrido, y se encuentra seftalada en -
forma fija, conforme a los lineamientos de la mencionada Es-
cuela Clfsica. 

La pena fue,· pues, una ecuacidn matemltica1 el juez, 
un autdmata que pronunci&ba la solucidn. (6). Por ello no era 
necesario un examen de la personalidad del delincuente. 

Ptnalmente, el mae•tro Porte P•tit, noa dice que a 
••t• c«Sdtgo debe conaider!rsele •como un docW!lento de orient~ 

cidn cl&aica influido levemente por un esp!ritu positivo, con 
admisidn1 a) De medidas preventivas y correccionales y b) De 

la libertad preparatoria y retencidn•. (7) 

Atento al p&rrafo anterior, no puede hacerse ca•o -
omiso tanto da la libertad preparatoria colllO de la ratencidn, 
·fi9uraa que ya contempla el multi.c.itado cddigo, las cuales -
constituyan antecedentes, aunque muy discutible• ciert..ante, 
de una individualizacidn administrativa. 

(5) Carranc4 y Trujillo RaGl. Derecho Penal Mexicano. Parte • 
General. Paq. 12•. 

Ui> Idea. 

(7) Porte Petit Celestino. Apuntamientos de la·part. ~ttftl 
de Derecho Penal. Edit. Porrda, S.A., Maxico 19ta;. 
Pa9. 51 
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B). CODIGO PENAL DE 1929.- LOS trabajo• para la -
formulaci6n del ~diqo Penal para el Distrito Federal y Terrf 
torio• Pederale• de 1929, •e inciaron a fine• del año de 
1925, cuya redacci6n estuvo a carqo de los Lica. Iqnacio Ramf 
rez Arriaga, Antonio RaJDOs Pedrueza y Lic. caatañecla. "Post~ 

riormente en el -· de mayo de 1926, fue nombrado para :JuD•t! 
tuir al Lic. Castañeda, el Lic. Joal Al.lllar4z, quedando final
Mnte integrada la colll1.sidn por los Licenciado• Ram!rez Arri! 
ga, Ramo• Peclrueza. Enrique c. Gudiño, .Manuel Jlalm:>s Estrada y 
Jo•• Almar&z•. (8) 

El cddigo en cita, consta da 1228 artfculos y 5 

transitorios, cuyo antecedente primordial aeq&l el m.e•tro 
Porte, lo constituye el Proyecto de CddiCJO Penai de 1921, pa
ra el E•taclo de Veracruz. 

Observamos en el cddiqo que •• ana:l1za, que desapa
rece la d1atinci6n que el cddiqo de 1871 hac!a entre penas y
••d1daa preventivas•, refiriindoae en forma qeneral en el C! 
p!tulo de la• •ancione• a señalarlas, •ubstituyendo tambiln -
el concepto de •pena• por el de •aancidn•, •in embarCJO, prob! 
blemen~ ae refiera a l•• medida.a de seguridad, cuando en au
artfculo 93, señala cuales son laa •sanciones C011Pl ... ntariaa• 

Al respecto, Josa Angel Cenicero• y Lui• Garrido, -
dicen que: •en el cddigo de 1929 la• penu y las -didas de -

seguridad ae confunden con el rubro un:ltario de sancione•, r!. 
pudiaron·•"• autore• la palabra pena por estimar que implica
aufriJl:lento, expiaci6n, y la remplazaron por la de aancidn -
que expresa -jor idea antiexpiatoriaª (9) 

(1) Porte Petit c. Ob. Cit. Pl9. 53 

(9) Ob. Cit. Plg. 92 
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Con referencia_ a amboa tarminos, Almarlz en la Re~ 
viata de Ciencias Sociales de la EJacuela de Jurisprudencia, -
expres~ que a todaa las medidas que sirvan para qarantizar -
loa bienes jur!dicos, se les llama sanciones, (tomado el con
cepto sancidn como un derivado de la palabra sancire, qaran-
tir,, estatuir). Dice que •un Cddiqo Civil proteqe y qarantiza 
los derechos civiles, mientra• que otros derechos los proteqe 
el Estado en el cddiqo penal con sanciones penalea, o en loa
reqlamentos con sanciones adminiatrativas, pero todas las fo~ 
mas de proteqer, de qarantiza~ son aancionea~ (10) 

Amimiamo, en la exposicidn de motivos del mW.tici~ 
do cuerpo de Leyes, ae dice que la pena es eaencialmente re-
presiva, pero no ataca el delito en sus elementos ps!quicoa y 

socioldgicos, ni tiene eficacia etióldqica anticriainal que -
justifique el calificativo de preventiva. La aancidn en cam-
bio, nunca es esencialmente represiva por su objeto, awique -
•• aplique después del delito y en razdn de este, Mientras la 
pena se origina por el delito cometido, la sancidn se re~iere 
a. todo el delito real y posible, anterior, presente y poate-
rior al ejecutado y aOn mls allá del delito. Al peligro pers2 
nal. La pena o •• repreaiva o no es tal pena; conatituye la -
iqualdad jur!dica con el delito, ad como el talidn forma la 
igualdad penal material con un delito, 

Pese el cambio de palabras, no se modifica substan
cialmente la naturaleza da la pena, es por ello que el conce2 
'to de sancidn fue duramente criticado por diferente• autores, 
lleqando a afirmar el maestro Quintillano Saldaña, qua este -
concepto nace en el congreso de Antropolog!a Criminal de Pol~ 
nia (1921), obra de Ferri. •i::n sus plqinas queda borrada toda 

diatincidn entra penas y medidas de seguridad, que pierden 

(10) Revista de Ciencias Sociales de la Escuela da Juriapru-
dencia. Agosto de 1930. 
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haeta el d1•t1ntivo verbal 4•1 nolllbre. Las abaone nueva tarm! 
la a1ntft1ca. La aane16n. Lleqando ••ta con~\IS15n haata el C! 
di90 Penal Me&Lcano de 1929• (11) 

Acerca de la tinal.ic!ad da la• aanc1on•. en el art1 . -
Culo 68 del citado ordenamiento, decla •z1 ob:jeco de la• ean-
cion•• ••• prevenir lo• delito•, reutilizar a lo• deUncu.n
te• y eUJllinar a loe incorre9il>lea, aplicando a cada Upo de 
cri.llinal loa procediaient:oa de educaciiSn, adapt:aciiSn o cura-
cidn que •11 eetado y la defensa social esijan•. 

Bl mencionado Cddi90 Penal, por lo que ae refiere -
al delito tra~ de caracterizarlo •como IJl'I aceo social que d~ 
ftA al bollbre y a loa aqreqados social••• recoaoaido• o expre
aa o impUcit:iUlellte por la Ley fundamental. en cualqutera de -
eua valorea eaencialea, ·reconocido• por la aiPa Ley ocu10 de
nchQa, y en forma tal, que el daño no puedi eer reparado por 
la eanci4n civil•. 

Acerca del delincuente, la idea que preY&leci5 en -
la coaiaiiSn redactora del cddigo, fue la de eett.a%lo •come> -
IJl'I aer ~ble al que •• debe es tiad.tar aobn todo en loa Ddv!, 
le• del delito Lntra y extra eapiritu.alea, para llevar a loa 
lu9area exteriorea en donde ae incubaba el crimaa y a i.. Pr:'2 
fun41dade• de· la peraonalidad crinnal• (12) 

Por lo que •• refiere a la• pena8 y .. elidas prewn
ti vaa que aeñalaba el Cddiqo Penal de 1871. obaervamoa que el 
ciSdigo de 1929 contmmpla CHi la qeneral14ad de laa que aqul 
••ftalaba, •in ellbargo, deaaparecen allJUlla•,otru ee .mo41fican 
•ub•tancialmenu, co., el arreato, otru aon u:lailac!u por -
otrae •aanc_ionea•, y ot:ru que •• Lllplantan oomo una innova
cidn.• 

(11) Saldafta QuinUliano. Nueva Penaloq!a (Pena• y medidas -de 
e~idad). Pl9. l•7 

(12) Cenicero• Joal An9el y Garrido Luia. Ob. Cit. P&9. 11 
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En eate orden de ideas, la• penaa que desaparecen-
son la ele muerte y el destierro del lugar, o distrito o eatado 
de la residencia, aa! como de la reptlblics. La pena de pri--
aidn, aunque el cddigo no le expresa, es aubswntda en la ••~ 
qregacidn (que mi• adelanta analizaremos), Solo una de las -
consideradas como medidas preventivaa, sufra una modi~icacidn 
de cÁricter t8cnico1 pues la que en el cddi<JQ de 71 •• llama
ba protesta de buena conducta, pasa a llarr.arael• caucidn de -
buena conducta, lo cual·noa parece lo m.ts adecuado, 
expresamos al analizar la primera de la~ nombrad••· 

como lo 

Alc¡unu sancione• que son innovadoras en este cddi
qo sons la aeqreqac15n y relegacidn, tratandose de delincuen
tes comun••• por lo que respecta a los menor•• de 16 ai\os; se 
mencionan por primera vez lo• arrestos escolares, la libertad 
viqilada, la recluaidn en colonia aqr!cola para manorea y la 
recluaidn en navto-escuela. Acerca de loa delincuente• en es
tado de •debilidad, anomal!a o enfermedades mentales•, •• im
plantan tambifn la recluaidn en manicomio: la reclua16n en 
hospital de toxicdmanoa y la recluaien en colonia aqr!cola de 
trabajo para neurdpatas y mani&ticos curables. 

En raz~n de lo anterior, a continuac~~n •• analiza
brevemente, el arresto (por haberse modificadot,la seqreqacidn, 
la releqaci~n. aa! como las medida• preventivas aplicable• a 
menores de 16 años de edad y delincuentes con padecimientos -
mental•• (contempladas por primera vez en este cddiqo). 

ARRESTO. Ten!a una duracH5n m&xima de un año. Cuan
do por haberse acumulado varias sanciones de arresto, lstas -
exced!an el tfnnino de un año, la pena se convert!a en seqre
qaci~n, salvo en loa caso• de delitos políticos, pues enton-
vea •• aplicaba la reclusi~n simple. 

RELEGACrON. Era una pena privativa de libertad que 
•• hacfa efectiva en colonias penales, las cuales •• estable-
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c!an en islas o en luqares de dif!cil c:omunicacidn con el re~ 
to del pa!s. Su duracidn nunca era inferior a un año. 

SEGl!EGACrON. Cona1st!a en la privaci~n da la liber
tad' por mas de un año, sin exceder de veinte (articulo 105).

En realidad se trata de la pena de priaidn, con diferente de
nollinacidn. 

EXPULSrON DE EXTRAHJER.OS. Eran expul8ad0• de la ~
pdblic• a jUicio del juez, daspu'• da haber C\lllPliclo cuando -
llefto• la aú.tad de su condena, loa delincuentes extranjeros cg 
ya permanencia en el Pata •• estimara peligro•• o nociva, to
mando en cuanta loa antecedentes de t-ibilidad, lu circuns
tancia• personales de los delincuentes y la qraYedad de los -
delito• cometidos. Apliclndoae tambifn a los delincuente• ex
tranjero• reincidente• o habituales, as! COlm)·los sentencia-
dos por delito• da lenocinio, trl.fico de dróqaa enervantes, -
ju.qos prohibidos, baqancia o i.ndicidad. 

ARRESTOS ESCoLARES. cabe aeilalar, que aunque el ar
tfculo 71 en au primera fraccidn, menciona ••ta .. dida aplic! 
ble a lqs delincuentes aenores de 16 •ño•(•n este cddi90 se -
lea llamaba delincuentes, y no infractores como ae lea conoce 
actualmente), en el capftulo correspondiente no dice en quf -
consiste dicho. arresto, •in decirlo tampoco al referir•• •l -
arresto en general, por lo que lleqamas a deducir qu. esta ~ 
dida tU'VO nula aplicabilidad, imponifndoaa en au cuo, cual-
quiera otr3 de las medida• adecuadas para este tipo de delin
cuentes, llegando a tener da relevancia la recluaUSn en ••t! 
blecillliento de educaci<Sn correccional, la cual •• hac!a •fec
tiv& en una escuela destinada exclusiv4111ente para la corrac-
cidn del aenor, en donde •• la ensaaaban t•cnic•• de aprandi
aaja. industrial o aqr!cola. Esta reclusi<Sn no po_cS!a ser infe
rior a un año, pero al cumplir lo• 21 ai\os de edad el deUn-
cuente, era traaladado·a1 establecimiento para adulto• o se -
le dejaba l_ibre, a juicio del consejo Supremo de Defensa y --
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Pr.V91lcidn Social. 

LA LIBERTAD VIGILADA. conaiat!a •n confiar, con -
obligacion•• apropiadas a cada caao, •l menor'delincuente a 
au fAlllilia, o a otra familia, a un eatablecilliento.de educa
cidn o a un taller privado, bajo la vigilancia del Conaejo -
Supremo de Defensa y Prevencidn Social, por una duracidn no 
inferior a un ai\o, y ain exced~r del cumplimiento de loa 
vei~tiuno de edAd. 

Eata m~dida,actualment• la contempla la Ley qu. -
crea loa C:Onaejoa Tutela:ea del Distrito Federal, cuya dura
cidn ea indeten:iinada, pero obYiament• debe teEainarae a1·-
CW1Plir •l •nor la mayor!a de edad, que •• a loa 11 aftoa. 

UCLUSION EN COLONIA AGRICOLA PARA MENORES. De --
acuerdo con el articulo 123 del citado ordenUliento, •e ha-
eta •fectiva en una qranja-escuela con tral)ajo industrial o 
·a9r!cola durante el d!a, por un tfrmino no inferior a doa -
aftoa, y ain exceder de loa 21 ai\oa de edad del delincuente. 

TambU!n con ••ta medida as! como en la recluaidn -
en establecimiento de educacidn correccional, •• buscaban -

. loa fine• de educacidn f!aica, intelectual, moral y eat.ti~
ca, pudiendo aer traaladadoa al alc5nzar loa veintiun ai\oa -
de edad, al eatelecimiento para adultos. 

UCLUSION EN NAVIO-ESCUELA. su f.inalidAd era oorr! 
9ir al menor, preparlndolo en la marina mercante, por lo que 
•• hacfa efectiva en una embarcacidn, que al efecto destina• 
ba el Gobierno (no dice ai local o federal)1 cuya durac.idn • 
!Ira por ·todo el tiempo de ·la condena y el de la retencidn en 
aucaao, ain exceder. de loa ve.intiun añoa de edad del menor. 
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DCLUSION EN MA."lICOH%0 O EN DEPARTAHE211'1'0 E:SPE:C!AL -

DE .MAIJICOMIO. Aplicable a delincuente• loc:oa, idiota•, i~~éc~ 
lea o lo• qu. sufrieran cualquiera otra debilidad, enfe%me-
clad o anoaalfaa aentalea. Su duracidn era por todo e.l t1empo
neceaar10, pudiendo aoaeterloa a un rfc¡i~n de trabajo, aon -
la auto~izac1~n del .,dico. 

IECLUSIOlf EN HOSPITAL DE "l'OXICOMANOS. No lléSlo H -

aplicaba a loa toXicdmanoa, aino t411b1"1 a loa ebrio• habi~U!, 
lea, pudiendo tambih hacer•• efectiva en un depart~to ea
pecial de manicomio•, por el tiempo necesario para au ClUa--
cidn y correccit'Sn a juicio de lo• .. clicoa y del Sup~ cona~ 
jo de Defenaa y Prevencidn Social. 

IECLUSION EN COLONIA AGRICOLA DE TUBA.JO PAM NEUJ2 
. PATAS T JllANIATICOI CURABLES. Al efecto, el articulo 127 ••ta
blecfa, que. loa delincuente• paic:opatoldgioo·a (diaUnto• de -
loa locos, idiotas, ~cil•• o loa que aufrieran alquna deb! 
lidad, enfez:medad o anomalfaa -.n~lea), •como aquello• que -
aufrieran obaeaion.. en la inteligencia, da la aana1b1lidad o 
de la acci.:Sn•, deberan aer recluido• en co.lonia a9rfco.la ••~ 
cial poc. el tiempo neceaario para au curacidn, cuando a jui-
cio da loa .. dicoa, .lea conviniere el trab~jo a1·· aire libra. 

REGLAS PARA LA IlfDIVIDUALillCION JUDICIAL m 

A) AftNUAllTll:S Y .AGMVAllTBS 

Por au .. yor flexibilidad en las no111Aa ragulado--
ru del arbitrio judicial y au lllOdema ortantacidn c1entff1-
ca, el OISdilJQ Panal _{le 1929 fue 11 ... do por au. autor•• •z1 - · 

CIOclilJO dai dal1nC\Mllte•, en contrapoaicidn al de 1171, que fua 
CIQnafdera~ COllO •.i CdclitJO del delito•. (13) No obstante, el 
c.94t• hftal de 1929 no •• auatenc1a1-nte diferente del da -
t•7"i, 8itQe aq ~cnica y au aftodo da atenuante• y a9ravant•• 
~ ~- 1nUft4'Mlhaoi&l de la pena, aunque ca.o ante• •• ha 

(Ul C:.iae~• • .:roaf AnlJtll. Ob. cu. Pa.,. 11. 
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expresado ad:niti6 cierta flexibilidad. Representa una etapa 
de transicidn en la que la individualizacidn de la pena em-

'pieza a pasar de manos del leqialador a manos del juez. 

Al igual que el de 1871, el C6digo Penal de 1929 -

contempla cuatro eateqorfas de atenuantes y agravantes •se-
qdn la mayor o menor influencia que tienen en la temibilidad 
del delincuente•. (art~culo 48) El valor de cada una de di

cha• circunstancias era igual que el de las previstas por el 
l:edigo anterior. Sin emb.srgo, .se faeult6 al juez para apar
tarse de la elasilicacidn !ijada por la Ley, cuando esticiara 
que alquna circunstancia atenuante o agravante debiera cona! 
derarae como de mayor o menor valor que el que le atribufa -
el leqialador, exponiendo clara y eapecificadamente las raZ2_ 
nea que l!IOti•1ar~ sa proceder. De la misma manera, el jUZIJ!. 

dor pod!a tomar en consideracidn circunstancias agravantes o 
atenuantes extraleqales, d&ndoles el valor que estimara jus
to dentro de las cuatro clases señaladas, teniendo en cuenta 
la gravedad y modalidad del hecho delictuoso, loa JDOtivoa d~ 
terminantes y la cateqor!a del delincuente. 

Dentro de los m&rgenes de la punibilidad, loa jue
ces establec!an la pena para cada delito, conaic!erando fste
como un sfntoma de la temibilidad del delincuente, tomando -
en cuenta las circunstancias agravantes y ae.nuantea compro
bada•.: debiendo awnentarse o disminuirse la pena, seqGn p1:9-
doainara el valor de las primeras o el de las aequndaa. 

B) ACUMULACION DE DELITOS 
Las disposiciones relativas a los concursos, apa

rente e ideal, aon id~nticas & las del C6diqo Penal de 1871 •. 

La acurnulacidn real de delitos era aancionaqa_con• 
la pena del delito mayor, la que pod!& au.~entarse hasta t~~ 
lar la suma de todas las penas. 
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Las norraas relativas al concurso aparente y a ls -
acu.~ulac16n se conservan en la misma forma en el vigente C6d1-
qo Penal de 1931. 

C) RE:mCIDENCIA 
A los reincidentes se les aplicaba lá sancidn que 

deb!a illlponfrseles por el Gltimo delito cometido, au.~entada,-
desde la tercera parte hasta el doble de su d11racidn, a juicio 
del juez. 

La sancidn que deb!a imponerae a loa delincuente• 
habitual•• era la de releqacidn y no podfa bajar de la que •• 
les tmpOndr!a como simples reincidentes. El a1111ento pod!a ex--

· tenderse hasta el triple de la duracidn de la pena correspon-
diente al GltiJllO delito cometido. 

D) GRADOS DEL DELITO INTENCIONAL 
A" partir del ~digo de 1929, sdlo se catalogan dos -

grados de delito intencional1el delito consumado y la 'tentati
va o conato. 

l 

Bab!a delito consumado, cuando el activo realizaba -' 
todos loa medios de ejecucidn del il!cito; y tentativa, cuando 
iniciaba exteriormente la ejecucidn del hecho delictuoso direg, 
t.aente y mediante actos, pero no practicaba los esenciales -
de ejecucidn que debfan producir el delito, por causa o condi
ctdn que no fueran de su propio y expont&neo deaiatimiento. E! 
taa definiciones parecen indicar que la tentativa acabada pas~ 
·ba a forM&r parte del delito consumado, quedando como conato -
Clnicamente la tentativa inacabada. No •• aclara nada reapecto
del desistia1ento activo ni del delito impoaible. Queda fuera
de las definicionea transcrita• la tentativa absolutamente 
inidd.nea. 

Para que la tentativa fuera punible se requerfa: que 
los actos realizados dieran a conocer por sf solos o acompa~--
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ftados de al911n indicio cu&l era el delito que se iba a co~eter: 
y que de haberse consumado, la pena no bajare de quince d!as -
de arresto, o quince d!as de utilidad como multa. 

Las ~anciones establecidas para loa responsables d•
deli tos consumados, se aplicaban a los autor•• d9 tentativa, -
salvo que la Ley fijara sanciones especiales. Dichas sancione• 
pod!an disminuirse hasta la viqAsima parte de la que .. habr!a 
impuesto al delito si se hubiera consumado, cuando por la• ci! 
cunstancias y 1110dalidades del hecho delictuoso apareciera .. -
nor l.a temibilidad del delincuente. 

Las circunstancias atenuantes y agravantes solamente 
se tomaban en consideracidn para fijar la sancidn que deber!a
imponerse al deancuente si hubiera conswnado su delito, a&a -
no para computar la de la tentativa (art!culo 193)~ 

El PARTICIPACION 
Al cdmplice de un delito consumado, o de una tenta~ 

va, se le aplicaba desde un dAcimo hasta las tres cuartas par
tes de la sancidn que se impondr!a al autor del delito, aten-
d1endo a las circunstancias atenuantes y aqravanteá que concu
rrieran en el cdmplice. La misma sancidn se aplicaba a los en-

. cubridores, atendiendo a aus c1.rcunstancias personales y a la 
gravedad del delito. 

Cuando el encubrimiento se hac!a por interaa se 1111P2, 
n!an ·ademas al encubridor sanciones pecuniarias. 

F) LA SUBS~ITUCION 
La subatitucidn se aplicabaa en los casos de vagan-

c!a, mendicidad y fabricacidn o circulacidn de moneda faisa1 -
·en caso de reincidencia o habitualidad, o cuando.hubiere moti

vo fundado para creer necesario para la enmienda del delincue~ 
· te, que fste cambiara de qdnero de vi~a. 
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Para que procediera la substituci6n se requar!a que
la pena aplicable fuera la de arre•~ por maa de ••i• meaaa,-
la de se9%•9•ctc5n o la da reclusi6n, las cual•• •• aubat1tu1an 
por releqacidn. 

La COn11Utacidn y la reduccidn eataban reaervadaa al 

G) DBLI'l'OS COMETIDOS POR IMPRUDENCIA 

Para qua la imprudencia fuera punible era nece•ario
que al delito lleqara a conaumarse y que no fuera de tal·ll&lle
ra leve que de ser intencional adlo •• aancionara con arreato
menor de un -• o multa de cinco d!a• de utilidad. 

La imprudencia se claaificaba en1 gr••• y l,ve. 

La culpa estaba inteqrada por1 illp~•viaidn, neqli9~ 

eta, falta de refle:ir16n o de cuidado, no hacer laa inveatiqa-
. cione• conv.nientes, falta de precaucidn, inobaervancia de da
berea especial•• o reqlamentoa, impericia o falta de conocilli•! 
to nac:eaario para que el hacho no •• produsca. 

· En loa casos no pntYistos por la ley, la califica--
CJ.dn de la imprudencia qued.ah& al prudente arbitrio del juez,
quien debfa to .. r en cuenta laa circun•tancias eapeciale• del 
caeo y laa qenerale• siguiente•• el dafto cauaado, la -yor o -
-nor facilidad de eviºtar el reaultado, •i baataba una refle-• 
xtdn o atencidn ordinaria o conocimiento• comunea, el aexo, 
e4ad, educacidn y poaicidn aocial de loa acusadoa, •i lato• h.! 
bfan delinquido anteriormente en circunstancia• ae .. jantea, v-

. •i tuvieron o no t1e11po para obrar con la reflexidn y el cuida 
do necesario.. 

A loa raaponaablea de illpruclencia grave •• l•• llP1i
caban haata l•• tre• cuartas ~rte• de la pena q11e debla ~ 
ner•e •i el delito hubiera aido intencional. A lo• reapon•a-· 
.ble• de fJIPnadencia 'leve •• lea illpon!a haata la attad de 1 ... 
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sancione• señaladas al delito intenéiona1, aalvo que la ley 1! 
dicara una pena determinaaa. 

'Q 
El exceso en la leg!tima defensa se sancionaba como-

deli to imprudencial. No se impon!a pena al9'1Ra si el exceso ~
era notoria:nante leve1 pero subsistla la obliqacidn de reparar 
el d.ifto causado. Para calificar de qrave o leve el exceso en -
la leg!tima defensa, se tomaban en c:onsideraci6n1 el hecho .. _ 
terial, el grado de aq1taci6n y sobresalto del agredido, la ~ 
ra ~!sica y las demAs circunstancias del agresor y del agredi
dor el sitio, el luqar de la agresi6n1 la edad, sexo, la cons
t1tuci6n, el n!llftero de los que atacaron y de loa que se defen
dieron y las arnas empleadas en el ata~ue y en la def•nsa. 

cuando la imprudencia era leve y no se produclan le~ 
siones, cesaba la responsabilidad del delincuente con la repa
raci6n del daño. 

ORIENTACXON CIENTIFICA 
El C~digo Penal de 1929, siqui~ los postulados de la 

Escuela -Positiva·. Quiso sentar como base del sistema sanciona
dor la temibilidad o peligrosidad del delincuente, caracteriz! 
da seqGn Gar6falo por la perversidad constante y activa del S.!! 
jeto, que lo mismo pod!a revelarse a trav6s del delito que por 
cualquier otro medio. 

Acorde con estos principios, el Cl54igo Penal de 1929, 

considera al delito •como un s!ntoma de la teaibilidad del de
lincuente•. Cart!culo 161) 

A diferencia de la Escuela Cllsica, que sostenla que 

la pana debla ser proporcional al delito, la Escuela Positiva• 
sostuvo que las sanciones deber!an imponerse en proporcidn a - _ 
la pel1grost4ad del sujeto. Debido a ello, el ~tgo de 1929 -

pretendi6 imponer sanciones a todo individuo que se encontrara 
~.••tado peli9rosor m!s corno ~dvierto Josf Anqel Ceniceros,la 
O)ns~itucion esta elaborada con las ideas clAstcas, la• cuales 
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tienen como norma fundamental el principio de leqalidad ex
pre•ado en la fdrmula •nullWll crilllen, nulla poena •in• pro~ 
v1a leqe•. Consecuentemente, el legislador de 1929 •e vid -
preci•ado a considerar como estado peligroso la comiaidn no 
ju.tificada de actos delictuo•os. De esta manera, el eampo
de la peliqroaidad ••taba determinada por la• circunstan- -
c:1&9 atenuante• y aqravantea. 

A pe•ar de que en t•rminos qeneralea •1guid el -
•iatema de atenuante• y agravantes, el cddiqo penal de 1929 
sent:d las base• de inicio del arbitrio judicial, al facul-
tar al juez para apartarse de la clasificacidn leqal, cuan
do tuviera motivos sufíciente• para ello, y al toll!Ar en co~ 

. aideracidn atenuante• ~ agravante• no previst .. en la ley. 

El fin general de las penas era la defensa de la 
sociedad, a trav~s de la prevenc16n de los delito•, reutil! 
zacidn de los delincuentes y eliminacidn de lo• incorreqi-
bles, _ aplicando a cada tipo de criminal los procediaientos
de educacidn, adaptacidn o euracidn que su estado y la de-
fen•i •ocial exijan. Es notoria en este aspecto la influen
cia ideoldqica del positivismo, en relacidn a la concepcidn 
del delito como un fendmeno natural, el deterllliniamo de la
conducta ºy la responsabilidad social. 

C) ANTEPROYECTO DE CODICO PENAL PARA EL DISTRITO 
Y TERRITORIOS FEDERALES, DE 1949 

Es importante mencionar, que la razdn por la que 
•• analizan en este .trabajo tanto el anteproyecto antes in
dicado, como el anteproyecto de cddiqo penal para el Di•tr! 
to y Territorio• Federales de 1958, a•! COlllO el anteproyec-

. to de cddigo penal tipo para toda la repGblica de 1963, ea 
d;ebido a que aunque no constituyen propiamente un antecede~ 
~ leqialativo en materia penal<;sf reflejan de alguna awane
~ e,1 aenti:; de la sociedad recoqida por las coaiaione• re
~..C.f::O~~- de dichos documentos en la fpoca de •u elaboracidn. 
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t.a comisi6n enC?argada de redactar el citado ante-
proyecto de cddiqo penal, estuvo formada por el Lic. Luis -
Garrido, como presidente de la misma, asl coll\O por los Lics. 
Celestino Porte Petit C4ndaudap y Francisco ArgueJ.les, colab2_ 
rancio tambifn durante algdn tiempo el Lic. R&dl carranca y -

Truj~llo. 

Segdn declaraciones del subsecretario de Goberna-
c16n, encarqado del Despacho, en ese tiempo el Lic. Ernesto
P. Uruchurtu, la func16n de la comisidn era la de hacer una 
rev~sidn de la leqislaci6n penal, poni6ndola al dla, de tal 

.forma que respondiera en todos sus aspectos a la defensa de 
la 80Ciedad mexicana. 

El ant~proyecto de referencia, fue publiC4ldo en --
1950, por la ca:nara de Diputados, conteniendo 381 art.fculos
'i tre.• tranait.:>rios, de los cuales 113 corresponden a la pa~ 
te general y loa restantes a la parte especial, del 114 al -
311. 5in embargo, tal proyecto nunca fue sancionado por el -
drqano corre9pondiente por razones desconocidas, y en conse
cuencia jamas entrd en vigor. 

En el anteproyecto que estudiamos, no se hace una 
descripci6n de lo que se· debe entender por delito, concret~ 
do••·•n el articulo 7o. a hacer referencia de las formas de
coaeter el il!cito penal, contemplando ademas de los intenci2_ 
nales y culposos, a los preterintencioriales. EstAbleciendo -· 
al respecto lo siguientes •0e11to Preterintencional •• el -
que se forma por la concurrencia del dolo sobre el propdsito 
y.de la culpa sobre el resultado•. 

Dicho en otras palabras, los de~itos preterinten-
cionalea son aquell~s qua se m3nifiestan mediante un querer
original en cuanto a la obtencidn de un fin con la circuns-
tancia de que el resultado va mAs alla de lo que se pretende. 
por ejemplo cuando la inteneidn del sujeto es la de causar -
le•iones, sin embargo comete un homicidio. 
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Bn el oapltulo de penu y me41du de H;ur1dad, o!?, 
•er...,• que e19ue preYaleciendo el criterio de no di•tincidn 
.ntre unu y otra•,a;re9ando ademis en el cattl090, la •s11a-
pen•idn tellpOral, total o parcial da las operaciones de una -
per•ona .,ralo di•olucidn da ••ta•, sin ellbar~ no •e refie
re en forma e•paclfica a dicha medidar dejando al libre crit~ 
rio del jues, determinar lo conducente atendiendo a la sequr!, 

'dad pGblica, e independientemente de la respon•abilidad de ~ 
lo• que hubieren intervenido en la comisidn del delito, util!. 
aando lo• medios proporcionados por lH ai•ma• entidades. 

UGLU PAM INDIVIDUALIZAR LA PENA IN BL MTEPROYEf 

TO DE 1949. 

En lo concerniente a las REG~ INDIVIDUALIIADO~
DI LA PENA qua !'larca el multic:itado anteproyecto, observamo•
que en cuanto al ARBITRIO JUDICIAL (art!culos 45 y 47), no·~ 
fren variaciones de tondo, con respecto al cddiCJO actual, si
no qua dnicament• se limita a sistematizar los lineamientos,
paro •in aportar algo nuevo. 

Por lo que se refiere a la aplicacidn da sancionas
en lo• DILI~S CULPOSOS (o de !~prudencia), la variacidn que 
sufre con relacidn al c~1i~o a~tual, es por cuanto a la puni
bilidad, ya que e• señalada entre los tres d!a• a los ·g aiio•
de ·prisidn (en el cddigo vigente•• hasta cinco años). 

En los casos de tentativa, el art!culo 55 del ante
proyecto en comento, señala que la penalidad aplicable puede
aer a juicio del juez, misma que se impondr!a de haberse con
awudo el delito. 

Bn el,cap!tulo IV, se hace una clara distincidn ·en
tre .lo que debemos tmtender por CONCURSO REAL Y CONCURSO IDEAL 
DE DELITOS, imponilndose en el primer caso, la sancidn corr•!. 
pondiente al delito qWI mer~zca pena mayor, pudiendo aW11enta~ 
se hasta la suma de las sancione• do los.dem~a delitos, P.ro 
•in exéeder do 30 años. En el concurso ideal, •• aplicar& la 

' sancilen correspondiente al deli.to que merezca pena mayor, pu
diendo aumentarse hasta la mitad mis del mlximo de su duraci~n. · 

<l 
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· Por prillle.ra vez·, •• hace mencii5n de loti DELITOS ?R! 
'l'EIUNTZNCIONALES. aeftal!ndole• como sanci6n, ha•ta la• dos ~ 
t:ercarae parte• de la pena sei\alada para el delito .ihtllnd.onal. 

~.-Al reinc:1dllnta M aiplic:ad i. uncidn que de
ba inlponfraele par el GltimO delito coaetido, la cual podrl 
••r aumentada haata otro tanto de la duraci6n de la pena. 

RECWSION tE SORlMllX6 Y DE toS CllE SUFJU U'J PRXDO PSla>

PJmXDGJ:CX>.- con relaci6n a los primero•. cuando infrinjan una 
dL•po•1cii5n penal, se le• recluir• en •escuela o ••tablec1-·~ 
91ento eepecial para sordomudo•, por todo el tiempo nec:eeario 
para eu reaocializaci6n• Cart!culo 60). Trat&ndoee de enfer-
..,. paicopatol"qicos que hubieren collletido un delito, •aerln
recluido• en manicolllio• o departamentos especial••• por todo
el tiempo necesario para su t'eC\.."f:erac::iSlº social• (artfculo fllr 
principalmente •e tratara de dislllinuir su peliqrostdad. 

COMMV'l'ACION DE SANCIONES.~ Procede •tratando•• de d~ 

lito•.polfti~o• cuyos autores reparen el daño causado, y ai~ 

pre qu. ya exi•ta sentencia irrevocable pudi,ndoae conmutar -
la pri•i"n por el confinamiento, por un t6rrnino iqual al de -
loa dos'tercioa del que deb!a durar la prisi6n; el confinaaie2_ 
to por 111u_lta1 y, •articulo 64.- Los ºjueces, apreciando las ci!: 
cunetancia• personales del delincuente, loa -'viles de au co~ 
4ucta, as! como la• circunstancias del hecho, podr&n a su pr~ 
d~nte arbitrio, conmutar la pena de pri•i~n impuesta, cuando 
f•t• no exceda de dos años, por la de multa• (el ~diqo vi9e!!. 
te en •u artfculo 74, Ie Ltar.ia a este beneficio, •subatitu
cien•, aplicable a delincuente• priiurios, que mereacan una -
pena de priaidn 111111nor de un año. 

Al respecto, creemos que en este anteproyecto, se -
confunde la conmutaci6n eón la Aubstitucidn, fundidndola en -
una aola· (igura, pero ea de puntualizar, qué la pri111era proc! 
de.una vez que la sentencia ha alcanzado el estado de cosa 
ju1iqada, correspondiendo al ejecutivo aplicarla1 en cambio la 
.•égunda,· procede al pronunciar la sentenci.!ll, por lo que el -
ju&9ador haciendo uso de su arbitrio, puede substituir la ·~ 

:;,-:,fi'::.~::;·,.' ··: t·· .. •. :·• 
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cten apltcele. 

L%BEITAD PREP~'l'ORIA y !U:TENCION.- En el precitado 
anteproyecto, desaparece la ••paraci~n que el actual cddigo -
hace para conceder la libertad preparatori~ a loa delincuen-
te• que ooraron con intenci~n y los que obraron con impruden
cia, ••tableciendo que en lo• dos caso• podr& conceder•• cua~ 
da se haya cumplido lo• do• tercios de la condena impuesta. -
Sin embargo, observamos que no dice a qui•n eorre•ponde con~ 
der tal beneficio, pue• ni siquiera remite al ~digo de Proc~ 
dilllientoa Penales, como la hace el cddigo en v19encia. 

Por lo que respecta a la RETENCION, aeftala en el -
arttculo 79, que se hara efectiva a juicio del drgano ejecu-
tor cuando el sentenciada no •• encuentre reaocializado. 

Medida• las anteriores, que •in luqar a duda• son -
de caracter meramente administrativo, pues quedan tuera de la 
esfera de competencia del drgano jurisdiccional. 

SUSPENSION CONDICIONAL DE LAS SANCIONES.- Esto •• lo 
que actu~lmente conocemos como condena condicional, la cual -
en el anteproyecto en comento, no sufre modificaciones de fo~ 
do, pues pr4cticamente s.e marcan loa miamoe lineamiento• ya -
exi•tentes1 lo que se pretende ee ordenar la• reglas oara co~ 
cederla o bien para revocarla, lo cual nos parece .1ntrasoende!l 
~e, ast como la denominacidn que ae da a esta figura, porque
en realidad lo que se hace por parte del juez, ee pronunc1ar
una sentencia, individualizar la punibilidad,·condicionando -
el cumplimiento de la punicidn, si se cwaplen o dejan de cum
plirse ciertos requisitos prtviamente establecidoa1 por lo que 
si •• cumplen, despuea de cierto tiempo ae extin9uira la puni
cidn, .pero si no ae cumplen, se ejecutara la pena1 para lo -
cual creemoa que e• m.ls exacto aeguir llAJ11ando condena condi
cional • esta figura. 
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OPINION PERSONAL 

Consideramos por nuestra parte. que el docunento que 
se ha analizado. no lleq6 ha tener siquiera el car&cter de pr~ 
yecto y mucho menos lle96 a discutirse para s~ presunta aprob! 
cidn. aun cuando distinguidos juristas fueron quienes inteqra
ron la comisi6n redactora. porque como se ha visto, no consti
tuye una idea renovadora por cuanto a las directrices marcadas 
por el cddiCJO de 1931. sino que en cierta forma se limita a 
sistematizar las fiquras jur!d~cas establecidas, y tratando de 
subsanar alqunos posibles errores. 

En cuanto a la innovaci6n que se pretendid instaurar 
relativa a los •delitos preterintencionales", estamos convencf 
dos de que dicha requlacidn deber!a formar parte de nuestro as 
tual ordenamiento sustantivo, porque es indudable que efectiv! 
mente existe este tipo de delitos. 

K4s no estarnos de acuerdo con la distincidn que pre
tendi6 borrar, acerca de la conmutaci6n y de la substituci6n -
fundiendo ambas, en la cont:iut3ci6n, pues .Ssta es !ac·.iltad del 
Ejecutivo concederla una vez que la sentencia ha quedado firme, 
y aquella. es facultad del juez al pronunciar la sentencia. 

Como un corn~n •;.:irio qeneral, diremos que aunque es te
anteproyecto conseántemente re!~era que la finalidad que se -
busca al apl:!car una pena, es "r..esocializar" al delincuente. -
en realidad lo que se busca es proteger a la sociedad irnponie~ 
do el castigo que merece, .quien pone en peligro la tranquili-
dad de la colectividad. 
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D) ANTEPROYECTO.DE CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO lC -
TERRITORIOS FEDERALES DE 1958. 

La comisidn de Estudios Penales de la Procuradur!a -
General de la Repllblica; encarqd en el año de 1958 a los L1ce~ 
ciados Ricardo Franco Guzm&n, Francisco H. Pavdn Vaaconeelos,
Cele1tino Porte Petit Candaudap y Manuel del Rio °"vea, la el! 
boracidn de un anteproyecto de cddiqo penal para el Distrito y 

Territorios Federales en materia del fuero comdn y para toda -
la Reptlb1.1ca en materia del fuero federal, mismo que fue publ!. 
cado en el mes de oceubre de ese mismo año, en ia revista de -
la Academia de Cien;:ias Penales •crim1nalia • U4)J el cual con
tiene 291 art!culos, de los que 98 corresponden a la parte qe
neral y el resto ~ la parte especial. 

· En este anteproyecto puede apreciarse ademas de una 
correcta sistematizacidn de las materias que lo integran, una
perfecta t!cnica jur!diea, tratando de abarcar los aspectos de 
la realidad social ~exicana y complementando las fiquras exis
ten tes en el cddiqo penal de 1931, para de esa forma, hacer p~ 
sible una mejor administración de justicia. 

Sostenemos que el documento que se analiza est! ela
borado con una elevada ~écnica jur!dica, porque muchas de las 
figuras que únicarnen t.: tienen relevancia en el campo de la do~ 
trina, trataron de i~pl3ntarse a nivel legislativo, tal es el
cas·o· de los delitos preterintencionales, as! como los instant! 
neos, permanentes, continuados: los actos preparatorio• del -
l!cito (no confundi=lo con la tentativa>1 las formas de apari
ci~n del delito' Concurso real o material y conc1.1rso ideal, a -
los cuales define pFrfilctamente en el ardculo l<t 1 J.a imp•.!.'3- . 
bilidad1 la inimputabilidad1 la habitualidad (aunque en lata -
••muy confuso), etc. 

(t4) CRJMINALIA. Revista mensual. organo de la Academia Mexica
na de Cienc.i.as Penales. Ml!xico, D.F., No. 10 Ed. Botas. -
PS9.- 59. 
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A este documento, •r..o caracterizan su sobriedaa, un 
mejor ajuste t~cnico de las inse!tuciones penales y una modeE 
na educacidn de ellas en el cuerpo legal• (15) 

E• importante destacar, que en este anteproyecto se 
ampliaba ~. el arbitrio judicial, a grado tal que se faculta 
al juzqador para perdonar al delincuente, lo que demuestra la 
qran capacidad que se otorga al juez para poder sentenciar 
fundtndose en su prudente criterio. 

Apreciamos ta.mbifn en lo relativo a la parte espe-
cial del anteproyecto, que se aU111enta la punibilidad para la 
comiaidn de ciertos delitos, ya que se cons!dera que esta es 
una medida adecuada para combatir la criminalidad. 

E) ANTEPROYECTO DE CODIGO PENAL T;tPO PARA LA REPU
BLICA MEXICANA DE 1963. 

En mayo de 1963, se rEunid en la ciudad de M§xico -
el II Congreso Nacional de Procuradores de Justicia, en el -
cual ae acord6 desiqnar una comisi6n para que elaborase un -
proyecto de C~diqo Penal aplicable en toda la Repdblica Mexi
cana, recayendo la desiqnacidn en el Dr. Celestino Porte .Pe-
tit, los Licenciados Luis Fern~ndez Doblad~, Olqa Islas de -
Gonz4lez Mariscal y Luis Porte Petit Moreno y el Dr. Lllia Ga
rrido como asesor de la misma, presidifndola el Dr. Fernando
Rom&n Luqo, Procurador General. de Justicia del Distrito Fede
ral y Territorios Federales, en ese entonces. 

Este anteproyecto est& formado por un total de 365-
arttculos, de los cuales 108 corresponden a la parte qeneral, 

y loa restantes a la parte especial. 

(is) Carranci y Trujillo, Radl. Derecho Penal Mexicano. 
Hq. 134. 
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Decimo• que por cuanto a la habitualidad el aneep1'2, 
yecto •• confu•o, porque en el art!culo 21 dices •sera c:on•i
derado delincuente habitual el reincidente que cometa una nu! 
va infraccidn•. En nue•tro concepto, creemos que en vea de d!, 
cir 1nfracci0n deber!a decir delito. Sin embarqo, al referir
•• a lo• delincuente• reincidente•, en el ~rt!culo 20 ••~ala1 

•sera reincidente qUien co .. ta un delito habiendo •ido conde
nado por eentencia ejecutoria dictada por cualquter tribunal
.. xtcano o del estranjero, siempre que en ••t• Gltil!IO caso la 
conducta o el hecho que la haya motivado tenqan en la llepGbl! 
ca el caracter de delito•. 

como puede verse, al referir•• al reincidente, tal 
parece que se refiere al delincuente primario, pu•• no dice -
que •• cometa un nuevo delito y por consecuencia tulpoco ••~ 
la, el tiempo que debe tran•currir para que •e le considere -
reincidente, como sucede en el c6digo en viqor, que establece 
que se con•iderara reincidente a quien •comet& un nuevo deli
to, 11 no ha tran•currido de•de el cumplimiento de la condena 
o desde el indulto de la mi•ma, un tarmino iqual al de la - -
prescripcidn de la pena ••• •. Aunque de•de nuestro particular
punto de vi•ta, es falta de tl!cnica 1ei'ialar un tlnino para -
que al9uien ••a considerado reincidente, pue• elllpl ... nte - -
quien vuelva a cometer otro delito, ain importar el tie11po -
que p .. e despul• de haber co .. tido el primero, •era reincide!, 
te. 

Observamos tambiln que al referir•• a la• •sancto-
nea y medida• de •equridad•, las encua~ra dentro del titulo -
tercero, llamado •1aa consecuencias jur!dicaa del delito• por 
considerar que ••ta denoainacidn e• aa• amplia, ya que abarca 
las panas privativa• de libertad, laa pecuniaria• y l .. medi
da• de aequridad. Lo anterior •• desprende de la expo•icidn -
de moU.vo• del citado anteproyecto. 

Acerca de laa facultades del juez al aplicar laa --
••ncionea, el articulo 49 seftala que al pronunciar la 
cia, el juzgador fijara la •ancidn que estime justa; 
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~ los l!mite• establ•cidos por la propia Ley, conform. a •u 
prud•nte arbitrio apreciando las condiciones personal•• del 
delincu•nte,su peliqrosidad, loa mdvil•• del delito, loa da
llo• materiales y morales causadog por el mismo, el peli9ro -
corrido y todas la• circunstancias de ejecucidn de la condu~ 
ta o del hecno. 

Como puede verse, •e faculta al juez para que haga 
u•o de au arbitrio, adoptando un criterio amplio en cuanto -
ordena, que se atienda a toda•. las circun•tanc1 .. que hayan
concurrido en la comis1dn del delito. 

Ea tan amplio el arbitrio judicial en ••te ant•pr~ 
yecto, que se autoriza al juez para que al pronunciar la se~ 
tencia, pueda perdonar al delincuente, siempre que tste haya 
obrado por moti\'OS excepcionales; que la sancidn a imponerse 
no exceda de cuatro arn>• de pr:isi6n; y que su conducta no r!. 
vele peligrosidad. 

Asimismo, en el art!culo 80 se contempla el recon~ 
cimiento de la inocencia del sentenciado, mismo que nulifica 
a la sentencia definitiva, cuando aparezca prueba indubita-
ble de que el sentenciado es inocente, lo que dar!a luqar a 
la revisidn extraordinaria de dicha santencia, por el juez o 
tribunal que la haya dictado. 

OPINION PERSONAL. 

E• incuestionable que el anteproyecto en cita, 
con•tituye un verdadero doc~~ento dotado de una elevada tle
nica jurtdica, que contempla figuras que debieran aparecer -
en nuestro ~digo vigente, como ya lo expresamos en plrrafo• 
anterioresr •in embargo por motivos desconocidos este ante-~ 
proyecto jam&s lleg6 a ser discutido por el ~r9ano facultado 
para ello, lo que de haber sucedido, estamos •eguro• que hu-

. biera sido aprobado. 



Como un so~•ro comentario acerca de ••te anteprQye~ 
to, castellanos .Tena transcribe lo siquienter •Eft l• exposi-
cidn de motivo•, publicada en el nllmero treinta de la revista 
ele Derecho Penal, Orqano de la Proc:Uradur!a de Justicia del -
Di•tr1to y Territorio• Federales (clic1mabre de 1963), se lee: 
la direccidn doctrinaria que inspira el nu.vo cdd190 ea pred~ 
llinantuente la Ucnica jur!clica y, por lo •i..:», se procurc5-
reaolver los problemas con la tfcnica que •• pzopia de lo• -
hoebrea de derecho, •in acudir a filosof!a• inconcientea•<1'>· 

De la parte general del multiaitado anteproyecto, -
ft d19no de hacer resaltar el hecho de que en •• doc1mento -
no •• incluye ninquna definici~n foraal de delito, pueato que 
ele cualquier manera, todos loa elUÍentos del delito se obUe
nen uno a uno de la propia ley al hacer la descr1pci8n del -
iUcito penal. 

Acerca de la• forma11 da culpeb~lidad, •• eJllPl•e la 
tentnológ!a tfcnicament:e correcta, pues ya no •• habl• de d~. 

Utoa intencionales o de iJlprudencia, sino de delitos culpo-
sos y dolosos, aftacliendo los preter1nt9ncionales. 

· Al referir•• a l.. foraas del delito, obiaerva.:>a 
que col!lprende tanto a la tentativa, como al delito in•tanta-
neo, .al permanente, a los concursos real • ideal del delito, 
al delito continuado y al C011Plejo, definifndolos en foraa -
concreta, precisa y tfcnica, lo que •in duda ayudada a lo•
jus9adorea a decretar con .. yor acierto, la~ penas aplicables 
a loa delincuentes. 

oe las f tguras juddicas 111encionadas en el plrrafo 
.1n•d1ato anterior, 111erece e•!Mlcial atenci~n la tentativa, C!! 
yoa elementos son correctmlente aeftaladoa en el art!culo -
15, aienclo los aiqu1enteaa reaolucidn de delinquirr inicio de 

(11) castellano• Tena, Fernando. Ob. Cit. Pag. 60. 
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ejecucitSn o ejeeucitSn completa y por Olti.lllo, interrupcic5n del. 
·proceso ejecutivo (tentativa inacabada> o inconsumacidn del -
re•ultado (tentativa acabada), por causas ajenas a la volun-
tad del agente. 

Inapropiada sin embarqo, nos parece la punibilidad
que señala para el delito imposible, cuando en •1, exista in!, 
doneidad de los medio• empleados, pues sin duda, esto refleja 
la ausencia de .peligrosidad en el delincuentei mis no ••!, -
cuando el delito ea imposible p_or ausencia del bitn jur!dico
que ,e pretende a!e~tuar, siendo idc5neos lo• medios empleado• 
para la co•i•idn d~l delitoJ por ejemplo que alquien di•para
a una per•ona creyendo que esta viva, cuando en realidad ya -
••U auerta. 

In lo concerniente a la participacitSn en el delito, 
en el articulo 28 alude a los autores l'IAterial•• y ooautores1 
a lo• instiqadores, a los autores mediatos;:: a lo• cdaplice•i 
a la participacidn omisiva1 y al. caso en que •• preste ayuda
po•terior al inculpado, siempre que obedezca a un acuerdo an
terior a la.comisidn del delito. 

AqUf .~ se hace una clara distincidn entre el encu
brilltento y la• formas de participacitSn, lo cual pudiera evi
tar la confu•idn que suele produc1.rse en nue•tzo cddiCJO de --
1.931, pue•to que en late •e le menciona como una foraa de Pª!: 
ticipacitSn en la fraccidn IV del art!culo 13, y como un deli

to autdnoao en el articulo 400. 

Otzó a•pec•.;o importante es que en el tltulo •eato,
al referir•• a la aplicacidn de sancionas, ya no habla da li
bertad preparatoria, .sino de libertad condici.Onal, t•rmino e!. 
ta,· que nos parece l'lls apropiado,pues implica una idea ala -

exacta de ••ta fiqura, porque efectivamente, lo i¡ua •uced& es 
que •i el delin.:uente al estar en prisitSn ha demostrado su -
readaptacidn a la vida en sociedad, antes de que C1111Pl• tota! 
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-nte con la •entencia :Lrapuesta, ae le deja en libertad. pero 
••ta •• le condiciona a una ••ri• de requisito• que debe ob-
aer.ar, para que tenqa derecho a aequir cSiafrutando de eae b!, 
neficio. pue• en cuo contrario, ae le revocara la mama. 

Pinallllente al· hablar de la preacripcidn como una 
forma de ••tincidn, hace una correcta aeparac1dn entre prea~ 
cripcidn de la pena y preacripcidn de la accidn p~nal, situa
ciones que aoluente en la doctrina ae analizan, pero que a -
nivel leqialati?O •uelen conf~4ir•• con qran facilidad. 

OPilfION PEP.SONAL 

E• obvio que en el anteproyecto analizado, priva -
una adecuada af.stematizacidn y correcta ttcnica jurldica, el· 
cual ae inapir~ tanto en el cddiqo penal de 1931, como en los 
anteproyecto• da 1949 y 1958, sin embargo, desde nuestro pun
to de vista, dicho anteproyecto no ae discutid en las cam.ru 
para au probable entrada en vigencia, porque ea muy diflcil -

·que toda• las descripciones de conductas delictiva• encuadren 
•c•rtad ... nte en cada una de la• entidades federativas, pue•
to q1&& en cada una da ellas, existen diferente• u.soa y coatU!! 

· b·rea, aa! como las condiciones pollticas y econe511icaa varlan, 
laa cuales pudieran ser un factor illportante en la realiza-

. cidn da deli toa. · 

E• por lo anterior, por lo que crHS>a que reaulta
rla ino0nveniente contar con un solo cddiqo sustantivo para -
~da la repGbllca, pues en nuestro concepto ea .. jor .•eguir -
cont~nc!o con un °'d~qo penal aplicable en delitos del fuero -
.comdn adlo para el Distrito Federal y en delito• del fu.ro f~ 
.daral para toda la RepGblicar ademas de que de ••ta forma, no 
'•• coarta la libertad leqisladva que corresponde a.cada uno 
da loa Batadoa de la Federacien. 
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CAPrrut.O IU.- DISPOSICIONES IEGt.AMEll 
~ARUS SOBRE LA PCJNIBILIDAD r LA PENA. 

A).- l:ed1CJO Penal de 1931. ••·-Pin•• 
de la pena en ••t• cdd190. b).- tte-
91 .. para •u 1nd1•1dua11aac1dn.- Arb1 
trio-Judicial Cart!culo• 51 y Sl). : 
e).- T9mibi11dad y peli9ro•idad.-
Otr .. a.ql••·- La individuali .. cidn y 
la Polfties criminal. 8).- Ley que•• 
tablee:. las nomas m!ni111aa •Clbre r••= 
d&ptac1dn social de sentenciado•.- E• 
tudio de personalidad.- D1ctallltn mul= 
tidiaciplinario. C).- Jurisprudencia. 



Acerca de la reqlamentacidn sobre la punib1lidad y 
1-a pea, fundamentalmente ea el Cddiqo Penal el q,. 101 re~ 
la, liin olvidar desde lueqo, el CdcllCJO de Proced1aientoe Pe
nales, a la Ley que establece las normas mJ:ni.lla• sobre rea-
daptacidn social de sentenciadoe, y la jur11prw:lencia creada 
tanto pc;r los tribunale1 coleqiados d• circuito, como p-:>r la 
B. Suprema corte de Justicia da la Nacidn, que co::io todos •! 
b..:aa, en nuestro Pafs tiene fuerza da Ley y obliga a jua-
ces y tribwiales a ob1ervarla. 

A) CODIGO PENAL DE 1931.- Una ve• qua en~ en Y! 
gor el C5diqo Penal de 1929, pudo apreciarse que au conteni
do no reflejaba en gran parte la realidad social, adolecien
do de qrava• omisiones, de contradicciones notoria• y da vi
sible• errorea t•cnicos, por lo que el Ejecut1~ Pederal, --

. por acuerdo del 2 de junio de 1930, con1id'.erd conYen1ente -
llevar a cabo una ~1nucioaa revi•idn de dichO ordanaaiento,
llOJllbrando al efecto una comisidn tlénica redactora, encabe•!. 
da por el Lic. Josa Angel Ceniceros como representan~• de la 
Secretada de Gobernacidnr •1 Lic. Jos• Ldpez Lira, por la -
Procuradurfa General de la Repllblica1 el Lic. Alfonao Teja -
Zabre, p;>r el Tribunal superior de Justicia del Diatr1to Pe
deralr el Lic. Lui1 Garrido, por la Procuradurfa de Justicia 
del Distrito Pederalr y el Lic. Ernesto G. Gar1a, como repr~ 
sentante de lo• jueces. 

Dicha comisi5n, considerd que en ves de ra~ormar -
el cddiqo vigente en ese entonces, era necesario elaborar -
uno nuevo, en el que no privara el criterio da una ••cuela -
detel'lllinada, por lo que en el cu~ao de su elalloracien •• ..,. 
quirirfa un matiz propio. 

Lo• Licenciados Jo•' Angel Ceniceroa, AlfoaM "9j& 
iahre, y Luis Garrido, conceptuaron la• aigu1•'9a ..... oo
iio auficientas para no.rmar el trabajo de la Clllldsjla Zl'll::1:!l 

i'il dal ceiUqo Penal que aotumeate 1108 ...... 
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•La f6rmula1 no hay delitos sino delincuentes, debe 

ao11pletarae as!1 no hay delincuente• sino hombrea.• 

•Ninquna escuela, ni doctrina, ni •i•t ... P9nal al

CJUllO puede servir para fundar !nteqramente la con•trucci~n de 
un c~diqo penal. Solo •• posible seguir una tendencia eclact!_ 
.ca y pragmjtica, o sea practica y realizable•. 

"El delito es un hecho continqente. solo exiate la 
re~ponsabilidad soc1al1 sus cauaaa son mdltiples: •• una •i~ 

ner¡!a neqativa o resultante de fuerza• antisociales•. 

•t.a pena es una neceaidad de defensa y prevenci6n -
social. E• un mal necesario. Se justifica por distintos con-
cepto• parciale•1 por. la .inti1111.daci6n, la ejemplaridad, la e~ 
piacidn en aras del bi4n colectivo o la neces~dad de evitar -
la venganza privada, etc., pero fundamentalmente par necesi-
dad de conaervacidn del orden social". 

•La escuela positiva solo tiene valor cient!fico C2 
llO cr!tica y como m~todo. ~lo hay tipo criminal. La curacidn -
ea un concepto tedrico. La temibilidad o peliqros1.dad •olo 
pueden •ervir como factores para determinar el monto de la -
aancidn penal, justamente con el daño causado". 

•z¡ Derecho Penal es la fase jur!dica y la Ley Pe-• 
nal es l!mite de la pol!tica criminal". 

•La sancidn penal es uno de los recursos de la iu~• 
.cha contra el delito y todos los actos antisociales que no e! 
ttn incluido• como delitos, corresponden a la prevencidn qu-
bernativa o de iniciativa privada". 

aica no 
.. dicoa y 

Por1 

•z1 medio de remediar el fracaso de la escuela el&• 
lo proporcion• la escuela positiva. Con recurso• jur! 

. ' -
pra~ticoa debe buscarse la solucidn principalmente-



132 

a> .Alllpliacidn del arbitrio judicial haeta los l!-
llitaa aoautitucionales.· 

bJ Dieainucidn c!el caau1a9D con lo• 1111amo• lfll1.tea. 

O) atmplif1cac15n da laa aancion ... 

di Efectividad cSe la reparacidn del daAo. 

e) Simplificac15n del procedimiento. (ltacio~aliaa

oida). Oqantaacidn cient!Uca del trabajo da oficinu jadi
Cial•· 

f) Or9aniaar al trabajo da loe preaoa. 

9) Establecer un siateaa da responaabilidad, ftci! 
11ente ex191ble a los funcionario• que violen la ley. la el -
compl-.nto indispenaable del arbitrio judicial. 

b) Dejar a loe ni.AD• C1011Pl•tamente al •arqen da la 
funcida penal. repr .. iva, sujeto• a una pol!tica tutelar y 
e4ucat:1va. 

11 Collpletar la funci5n de las eancione•I por me-
dio de la readaptacidn a la vida aoctal, d• loe infractor••· 
(casoa de libertad preparatoria, condicional, reducac15n p~ 
faaional, •=· >• ( 1 > 

bta cddigo trata da modificar la tradicidn segui• 
~da Laye• do9Jlltica• y casuista!t.Bn efecto, recordemo• qua 
al c«SdlCJO penal de 1171 ~!a· :.152 arU.culo• •in contar lu 
ley•• COÍllp1 ..... urias1peR el de 1929 lo euperd alcanzando -
1221 artteuloa. 

c:eni.cuoa y Garrido, Ob. Cit.. Hge. 11 y 19. 



133 

Se pens~ que d~bla contener en su parte qenera1 s~ 
lo las tnc!iapensables dispo3iciones normativas de la activi
dad del Juez, y en su parte especial, una lista clara y pre
cisa de loa hechos eatimados como delictuoaoa, aeñalandoae -
las penas correspondientes. 

A mayor abundamiento, la idea que prevaleci~ fue -
la de que 1as leyes deb•~ ser claras, breves y sencillas po~ 
qua obligan no sdlo a loa tfcnicoa en derecho, sino t:aabifn
a los que no lo son. 

a).- Fines de la pena en este c~digo. Despufs de -
revisar.cuidadosamente la exposici6n de motivos presentada -
Por el Lic. Teja Zabre acerca del c6d170 penal que actual.mea 
te nos rige, observamos que aunque no se asignan fines pree! 
sos a la pena, se dice que lsta se aplica como un mal neces~ 
rio. Se juatifica por distintos conceptos parciales, tales -
co11101 la intil!lidaci6n, la ejemplaridad, la expiacidn, en 
aras del bien colectivo, la necesidad de evitar la venqanza
privada, .eet., pero fundamentalmente, por necesidad de con-
aervacidn del orden social. 

A aste respecto, Ceniceros y Garrido nos dicen que 
de hecho la pena indudablemente intimida a all}W\OSJ para 
otros ea indiferente y en algunos casos es ejemplar. •eay un 
.grupo.de personas que no delinquen no por miedo a la pena, -
aino por miedo al reproche de su concíenci• ••clarecida1 hay 

otro qrupo de individuo• que efectivamente no delinquen por 
temor a la carcelr y otros que delinquen a P•••r de la ley y 

de su conciencia. 

Todos los fines atribuidos a las pena• aon parcial 
.. nte verdadero•, la ejer.t?laridad, el correccional, la reha
b111tecidn, la reeducaci~n", (2) 

(2) Cen~ce~oa y Garrido, Ob. Cit. P4q. 295. 



Sin embargo, y pese a que tanto las penaa co~o -
las medidas de aeg•.iridad tengan te6ricamente como meta, la 
correcci6n, la educaci6n y la readaptaci6n a la vida libre 
Cle'los sentenciados, la realidad nos demustra que en nues
tros centros de reclusi6n la pena impuesta es aplicada a -
'los delincuente• con car!cter expiatorio,· como un castigo, 
como un sufrimiento1 y asto seguirl sucediendo independie!!_ 
t:emente de que el cddiqo se reforme y se mencionen espec!
f~camen te los fines que debe perseguir la pena, pues la -
transformaci6n de ~sta no es obra l99islativa sino social, ' 
como sostienen Ceniceros y Garrido, y las medidas de cart: 
ter social, econ6mico, pol!tico, higi,nico, pedagdgico, e~ 
caminadas a elevar el tipo de vida social, moral, intelec
tual y flsico, ser!n las que traigan como consecuencia la 
disainucidn de la delincuencia, la atenuaci6n de sus efec
t:os por lo menos, circun~cribi,ndola a su m!nimo, ya que -
•u desaparic16n es ut6pica. 

La actividad del hombre debe encaminarse, por ~
tanto, a la eliminaci6n de loa factores que propician la -
delincuencia, en la inteligencia de que esos factores faV2 
recen (o condicionan) pero no causan lo• delitos. 

Pero lo que s! debe quedar claro, es que en los 
establecimientos de reclus16n de nuestro Pa!s, de hecho, -
la pena es eompurgada por lo• sentenciado•, como expiaci6n, 
como castigo y como sufrimiento, para que de esta forma, -

_sirVa de ejemplo y para la correccidn del delincuente, 1i

tuaci6n fsta que desde nuestro punto de vista es inGtil, -
por las razone• anteriormente e_xpuestas. 

b).- Reglas para su individualizacidn. Conaider! 
llOS conveniente hacer una ligera reflexi6n acerca de la L! 
~V~4qdi:tao~4._ lle l• pena, antes de introducirnoa al eat~ 
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dio 4• l•• reglas que nuestro cddigo penal contempla, y que 
sirven como base de referencia para que el juzqador emite -
una reaolucidn mas justa, o cuando menos apegada a derecho, 
ea por esto, que partiremos repitiendo lo que sobre la pena 
hemos dicho, al considerarla coaio sin6nimo de castigo, de -
expiaci~n, aplicada al transgresor de las dispo•iciones pe

nales, para loqrar con esto el respeto a la sociedad. 

Individualizar siqnifica partir de lo qeneral a -
algo concreto, referirse a una cosa determinada, a un indi
viduo. De tal to1"!f.a que al hablar de individualizar la pena, 
podemos identificarla propiamente con lo que hemos llamado
punici~n, aunquE ••ta cirtamente, solo •• referir!• a la -
llÁmada individualizacidn hecha por el juez. 

A eontinuactdn, nos permitirnos tra.~scribir lite-
ralmente alqunas consideraciones que sobre este tema expone 
el maestro Ignacio Villalobos, por <:e>naiderarlaa de gran i~ 
terls y as! nos dice que1 "Si la pena tiende a prevenir el 
delito por medio de la intimidacidn, ha de aer m!a en•rqica 
cuanto mas grave ••• •l delito que trata d• prevenirse y -

.• ,. propenso el sujeto de quien se tema_la recaida: si es ~ 
un medio de hacer justicia, tiene que corresponder al qrado 
de responsabilidad que sanciona; como elemento de correccidn 
o adaptacidn del sujeto a la solidaridad social, debe tener 
como puntos de referencia las causas de indis~iplina que •• 
descubran en cada sujeto, para actuar sobre ella• de manera 
et1cazr y si se trata de incorregibles no queda sino su •l! 
minac1dn del medio .1ocial en que pudiera causar cüñoa. 

Podr!a decirse que en todo tiempo ae ha sentido 
~~ ~·~esidad de ajustar la sanci6n a cada caso, considerado 
~~~i~~~~l111ente1 as! aun en las •pocaa en que aolo se toma
.~~ ~ cqent.~ el daño causado, e:-:is tic5 ya el tai16n como la
fdrm~l:"'. ~~f~419ta de correspondencia entre el delito y la p~ 
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nar vino despufs la consideracidn subjetiva y se tratd de 
adaptar la sancidn a la responsabilidad, a la peliqrosidad 
de1 agente y a un conjunto de datos que, por fin, haciendo 
affttesis de· tendencias unilaterales, se han referido tanto 
a 1o subjetivo como a lo objetivo para en~aminar la san--
c1en a sus fines Gltim0s•(3l. 

Raimundo Saleilles, (4) uno de los autor•• mis -
dedicados al· estudio de esta materia, nos dice que la ind!, 
vidualizacidn de la pena consta de tres fases, a saber• 

I. Individualizac16n ·1eqialativa. 
XI. • judicial. 

III. • administrativa • 

I. Individualizaci6n leqislativa.- <:amo tOdo• ·~ 
bemo·a, toda descripci6n leqislativa de una Conducta consi
derada delictuosa, contiene en sf un~ prescripcidn que ••
traduce en una prohibicidn o un mandato. Esto es, las nor
... penales.como toda norma de derecho, estan inteqradas -
por un precepto llamado tipo y una sancidn aplicable a los 
infractores del mandato leqal: la punibilidad. 

Sin embargo, las normas penales no determinan 
una sancidn precisa para cada tipo, sino que establecen 
ciertos m&rqenes dentro de los cuales el juzqador debe mo
verse, de conformidad con reglas especfficas que fija el -
propio leqislador, para aplicar la pena entre un mfnimo Y. 
un ahf.JllO. 

(3) Villalobos, Ignacio. Ob. Cit. PS9. 514. 

(41 Saleilles, Raimundo. La individualizacidn de la pena.• 
Estudio de la Criminalidad Social. Sequnda edicidn. -
Trd. por Juan de Hinojosa. Hijo& da RAlus, Madrid 1914 • 



137 

En este tipo de ind1vidualizaci6n, el legialador 
prevt supue•tos qan4ricos, tomando ~~ c~nsideraci6n tanto
los acto• ya ocurridos, como el se~:ir de la sociedad con
respecto a esos actos, de tal for~a, que los tipos penales 
que crea, son abatractosr en cuya creaoí6n, su m•trica son 
atenuantes y agravantes, y sus for:nas consagradas el dolo, 
la culpa, grado de partic1paci6n, etc. 

Pero volve.~o• a repetir, ese supuesto delictivo, 
se elabora abstracta, ttcnica.Y fríamente, por lo que nos
atr~vemos a opinar, que la individualizaci6n legislativa -
en su auttntico significado no existe. 

Sobre el particular, Ceniceros y Garrido nos di

cena •t.a individualizac16n legal no es mls que la organiz~ 
ci6n de la individualizaci6n judicial, porque fija los l!
mites de la actuaci6n del juez•. (5) 

El c6digo de 1871 en cuanto a la 1ndividualiza-
ci6n legal, descansa en el principio de que no hay delito
sin ley; pues la ley crea los delitos y las penas y señala 
para cada uno de ellos,_ la que le corresponde, situaci6n -
que prevaleci6 en el c6digo de 1929, 

rI. Individualizaci6n judicial.- Partirenr:>a de -
la base de que el legislador ha creado supuestos generalfts, 
los que contienen la descripci~n de una conducta delictiva 
y la correspondiente sanci6n en caso de llevarla a cabo, -
por lo que, al efectuarse dicha conducta, el juez tratara
de encuadrar el hecho realizado a uno de esos supuestos. 

Como sabemos tambitln, el legislador ha fijado un 
m!nimo y un m~ximo como punibilidad para un il!cito deter-

(5) Ceniceros y Garrido. Ob. Cit. P~g. 150. 
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minado, por lo que el juzjador individualizar( la pena al 
caso espoctfico, ut.ilizando su arbitrio,el _c:ual debe reg:!! 
larse por las reglas generales que le han sido .. rcadaa,
pues en caso contrario au actuaci~n serta arbitraria. 

Esta delicada functdn del juez, al concretizar
la penalidad que debe i.~ponerse al sujeto activo, consid!, 
rllllK:>s que no debe caer en la rutina burocr&tica y deshUl!I!. 
nizada, pues debe tornarse en cuenta que est& juzqando a -
un ser hÜlllano, y que un error de su parte, puede traer --
9ravt•ima• consecutMlcias, ya sea para el condenado o para 
la sociedad, quien sufrirla el resentimiento del aenten-
ciado injustamente. 

Adem&a de que e! juzqador debe actuar con buena 
fe, prudencia y calidad h1.llllana, cree1110s que para una efe~' 
tiva individualizacidn judicial de la pena,'el juez debe
reunir un Cu.ulo de conocimientos sobre las di•tinta•'di! 
ciplinas auxLliares del derecho penal, o cuando menos, -
contar con t•cnicos especializados sobre dicha• materias, 
que le proporcionen adecuadamente, los elementos necesa-
rios pa~a que llegue a conocer los verdadero• factor•• -
~ oriqinaxon el acto antisocial. 

Illpartir justicia en forma prudente y cSe buena
fe, lejos de alejar al juez de su cometido, fortalece en 
fl, el sentido de la equidad y la justicia1 claro e•t• que 
no puede ser d6bil o compasivo, ha de aer firme y recto,
con la conviccidn de que colllO ser humano provisto de con2 
c:üaientos, .juzga a un semejante victima de circunstanc1aa, 
pasiones o deficiencia• •Gltiples, pero al fin de cuentas, 
un ser bwnano. 

Lo• estudiO~Q• i;t. ~$ta materia, coinciden al -
opinar, que todo jue~ penal •4eJR4s de poseer la capacidad 
tedrica indispensable, ha de se.~ detentador de calidades--
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bU111ana• producto de la •xperieneia y la cultura general, ha 
4e po•eer una fina •ensibilidad, una infatigable voeac16n -
por la •uperaei6n de sus deficiencia• y un profundo re•peto 
por la individualidad huia&na, en su• facetas psiQOld9ica•,
antropold91ca• y sociales aml::liontale•. 

Jiiftfnez de AzGa, nos dice que el juez penal •debe 
ser docto en derecho y versad.o en todas aquellas c~enciaa -
que en•eftan l .. causas de loa delito• y que ••tudian la ?i
da profunda de loa hombrea•. ( 6) 

Raeien~o ~encidn de los cddigoa que han tenidc> V! 
· gencia creercos ~ue en el cddiqo de 1871 exiatt~ un siatema

de circunstanc:tas atenuantes y agravantes ~o valor no de
pendia del ju~z, por lo que el arbitrio judicial ea prlct1-
cusente nulo. (! 

El c~diqo de 1929 sigue substancialmente el aismo 
sistema, conte~plando una lista de delitos y la cor:espon-
diente pena en caso de realizarse, pero pudiendo el juzga-
dor apartarGe de la clasi:icacidn de atenuantes y agravan-
tes, par3 dar mayor o menor valor a la• circunstancias. 

Nuest:o ~1190 en viqor, rompe con este •i•tema 
de atenuantes y agravantes ~permite al juez no sdlo dar m~ 
yor o menor valor a las circunstancias subjetiva• y objeti
vas que concurr~. sino apreciar circun•tancias nuevas que
la ley no.pudo prever y enU111erar. 

II.C. Indi\•ic:!ualizacidn Adnlinistrativa.- h

ta vendr!a a ser la fase posterior al r.iomento en que ae ha 
decretado ejecutoriada la scn.tencia que ha privado de •u l!. 

(6). Jim~ne::: de ~.zua, L1'is. El juez penal: su formacidn y -
sus funciones, en el Crit'linaliata. TEA. Buenos Aires, -
1949. Tomo rrr1 P~q. iso. 
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bertad al reo {hipt'!tesia m!a comdn)r o sea propia.r:te~te la 
•jecuci6n de la sentencia, a carqo del poder ejecutivo. 

Es decir,el legislador cre<S el tipo penal con la 
catacterratica de abstracci6n1 se realiz6 una ~onducta que 
•e adecu6 a ••• hip6tesis, pero ademas es antijurtdica y -

existe el elemento de la· culpabilidad por parte de su rea
liáadorr el juzga~or atendiendo a la• causas que oro9ina-
r0n el delito, esto es, tund~~entalmente en la respons.01-
lidad del delincuente, y utilizando su prudente arbitrio,-' 
as! COIKI sus conocimientos t'cnico•jur!dicoa, ha individU!, 
lizado la punibilidad, mi,.. que pasa a ser punicidn en -
el momento de declararse formalmente en la· sentencia, para 
cionvertirae realmente en una pena, en el momento en que el 
individuo queda privado o restringido de alqGn derecho, -
v. q. de su libertad y es obligado a permanecer en la pri-
si~n sujeto a loa reglamento• penitenciarios. 

Lo que se pretende al sujetar al sentenciado a -
lo• regl1U1entos penitenciarios y leyes concomitantes 
aunque adlo sea te6ricamente, es su readaptacidn a la vida 
en sociedad, y para lograrlo, creemos que debe existir wia 
observacidn directa en el comportamiento del delincuente,
para que de esta forna, se le adecuen programas y planes -
educativos, que influyan de tal manera, que despierten en•1 su conciencia de culpabilidad y valore el dai\o que con
su conducta ha.ocasionado, pero adOJ14s, que ese encierro -
sirva para su superacidn e~ alguna ciencia o en alqdn ofi
ció. 

Con esto, se vera en El. no la resiqnacidn d~ 
1:í•1:• sino la clara manifeatacidn de que su auUntüiD ~
ae ha consolidado, de tal forma que la indtvidualt~~-
adiitntatrativa, lo ha9a sentirse nueva.mente con ~ • -
~ñcoi'porarae a la sociedad. 

:¡ 
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·En la mecUcla '!n que lo anterior •• logre, se ev! 
tara que el reo, aufra al eatar en pri•16nf pero lo mlis -
importante, •• evitara su resentimiento hacia la sociedad
de la que hA sicSo r.le9ado. 

Aunque existen otras ~ena• ademas de la pris~dn, 
•• ha abusado tanto de fata que se ha llegado a de.cir que
el derecho ejecut190 penal esta •enfermo• de pena de pri-

•16n. 

Refirifndo•• a la individualizaci6n adJllinistrat!_ 
va, Salielles dice que la individualizacidn judicial cons
tituye s6lo un dia9n6stico, y en materia de trat:llJlliento ~ 
ral, ·colllO en terapfutica, el diagndatico no basta, pues •• 
precieo aplicar el reaedio, el cual varia de acuerdo a la
persona a quien •• aplica. 

Agregando a lo.anterior Eugenio CUello Cal6n, d! 
ce que ese remedio no lo aplica quien pronuncia la senten
cia, eino el que lo ejecuta: •No se 9uede precisar con an
ticipaci6n, el tiempo que un individuo tardar& en reforma~ 
se, como no puede tampoco precisarse a dia fijo, el tienipo 
que el m•dico tardar& en curar la enfermedad. Aunque ha--
blando propiamente,. seqdn observa Saleil1es, no se trata -
de curar una enfermedad, sino de rehacer un tellperamen---
to•. (7) 

Resultando de una adecuada fase administrativa -
de la pena, vendría a ser indudablemente la libertad prep! 
ratoria que nuestro ordenamiento sustantivo contempla, y -

.el aspecto negativo, lo serta la retenci6n, fiquras estas, 
a las que al• adelante nos referirenos. 

· (71° Cuello cal6n, Eugenio, Penolog{a, Ed~torial Reus, Ma-• 
4ri4 Espafta. 1920. Pl9a. 25 y 26. 
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sobre el particualr, el Dr. Ser9io Garcla Ram!rez, 
seftala que •10• •i•temas de eorreccidn o afinamiento penal,
que constituyen modificaciones indi•pensabl•• de la pena in
deterainada, en beneficio de la individualizacidn, entran -
ahora en jue901 libertad preparatoria o condicional, ae111ili
bertad o praliberacidn, remisidn de la pena, retencidn, med! 
das de •991U'1dad posterior a la pena, tratamiento posinstit!! 
cional•. (1) 

co., sfnteaia de lo anterior, podemos decir que la 
indi•idualizacidn legislativa consiste en el momento en qúe 
el l99islador crea la Leyr la judicial, vendrfa a ser el mo
-n.to en que el juez concretiza la punibilidad creada por el 
199islador cuando se ha realizado un supuesto jurldico deli~ 
tivor y la ac!llliniatrativa, •erfa propi ... nte la ajecucidn de 
la pena por parte del Ejecutivo Federal o LOcal ••CJdn el ca
ao, tratando de adecuar loa planes y programas da educacidn, 
de acuerdo a los antecedente• del delincuente. 

En conclumidn, cr .. !Kls que la individualizacidn 
por excelencia es la que corre a carqo del juzgador, quien -
e!ectivaaente concretiza los margenes de punibilidad que ab~ 
tract.llente ha creado el legislador.Creyendo en consecuencia, 
que la individualizacidn le9islativa definitivamente no exi~ 
te, y la administrativa tiene una dudosa existencia, pues en 
las c&r~§l•• de nuestro Pa1s, de•graciadaaente no •• c:umple
con las disposiciones legal•• que para un adecuado tr&talli9!!, 
to penitenciario existen. 

UBITRIO JUDICllL (ARTICULOS 51 y 52) 

La• nomas que regulan el arbitrio judicial para -
la illposicidn de la• sancione•, est&n dada• en loa.artfculo• 

(1) Garcfa ltallfrez, Sergio. La Prisidn, Fondo de cultura -
Bcondaica, UNAJll, la. adicidn, M41xico, 1975. P&gs. 96 y 
97. 
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.51 y 52 4el 054190 Pena~ en Yigor. El priaero de dichOa nu

.. rale• ••tablece1•1>entro de lo• l~t•• fijados por la Lay, 
loa jueces r tribunal•• aplicarln la• •ancion•• e•tablec1-
da• para cada delito; teniendo en cuenta las circunstancia• 
exterior•• de ejecucidn y las peculiaridede• del delinc1111n
t:e•. 

Analizando lo anterior ten...:>•• 

a).- r.a pun:tbilidad Htl d•Uniinada por el 119i.! 
lador cualitativamente precisa el tipo de pena aplicable1 -
cuantitativamente fija lfmttes •!nimO y alx1Jlo para cada t.! 
po penal. 

b) .- El juez o tribunal ea •1 encarc¡ado de fijar
la pena (individualizar la punibilidad)1 para ello debe to-
mar en cuenta las circunatanciall exteriores de ejecucidn 4el 
delito y las peculiaridades del delincuente. 

c).- El juzgador no puede rebazar loa limite• a!n! 
mo y nilxiaO fijados por la ley para cada tipo. 

La• circunstancias objetivas del delito y laa sub
jetivas de loa delincuentes se encuentr~ enunciad .. por •l 
artfculo 52 del Cddigo Penal. Son la• aiquientea1 

a}.- Naturaleza de la accidn 
b).- Naturaleza de la onú.aidn 
c}.- Naturaleza de los medios e111>leadoa para ejeC!! 

tar la accidn. 
d).- Ext•n•idn del dailo cauaado 
•> • - Extenaidn del peligro corrido 
f).- Edad del sujeto 
9).- Bducacidn 
hl. - lluatracidn 
1).- COstUJlbrea 
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j).- Conducta precedente 
t).- Mot1vo• que lo impul•aron a delinquir 

1.: • 
. 1) .- Motivo• qúe lo det•nninaron a delinquir 
ml.- condicione• econelllicas 
n).- Condicione• eapeci•l•s en que •e encontraba 

en •l mounto de eo111ttter el delito 
o).- Antecedente• per•onale• 
p).- Condicione• peraon•l•• 
q).- v!nculoa de parentesco 
r).- vtnculoa de amistad 
•>·- Vfnculoa nacidos de otras r.lacionee. aocial•• 
t).- Calidad de la• peraonas ofendida• 
u).- Circunetencia• de tiempo que determinen su 

mayor o menor temibilidad 
v).- Circunstancia• de luqar que demueetren eu 

mayor o menor temibilidad 
w).- Circunstancia• de modo que demueetren su mayor 

o menor temibilidadr y 
x).- Circunstancia• de oca•ien que demuestren su 

mayor o menor t-ibilidad. 

Estas son, en rigor, las circunstancia• objetivas o 
subjetiva• que el juzgador debe tener presente• al individua
lizar la pena. Ahora bien, ¿con qu• el .. entos cuenta el ju•z 
para alleqarse esos dato•? Obviamente no basta con el conoci
miento que el juez instructor pueda tomar direct ... nte del •!! 
jeto y de la v!ctima, ae! como del hecho, en loa taniinoe -
del tUtimo p&rrafo del art!culo 52 del Cddiqo Penal. Ea -

precillO, puee, buecar normas instrwnent~lee que awU.lien al 
juz9ador a comprobar la• circunstancia• ya preci•aclae, puee. -
para ello se requieren conocimiento• especializados en iae 
s~quientee ciencia• penales y awciiiaree del mianK>, a loa Cll!, 

lee el maestro Carranca y Trujillo, denomina, Arte• awcilia-
r•s del ju~z. 
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1. AN'l'l\OPOLOGIA CRIMINAL. que lo ayudada a cono-
. c•r. la• caracter!sticas ct.l delincuente, tanto la• f!•icas 
<•anltica•) C090 la• mental•• (la• qu. lo hacen ••r oonsider! 
do una persona con deficiencias en •u inteliqencia • incluso
enfer90), que lo hacen cli•Unto ct.l bollbre noaul. 

2. BlfDOCRDIOLOGIA CRIHDIAL, que lo ayudada a •aber 
•1 la per80na a la que ••U juzqancSo, tiene un ct.fectuo•o fU!l 
cion.aiento et. la c¡l&ndulu de secrecidn intema, que en 1111 • 
90llento dado pucliera influir en la realizacidn del illcito. 

3. SOCIOLOGIA CRDIIllAL, qu• ló auxiliarla en •1 oo
naciaiento de las interrelacione• humanas Ilevadu a cabo por 
el dalincuente, y de ••• foraa saber •i el medio Ulbiente en 
que se h• msarrollacSo, representan un factor illportante en -
las causas que oric¡inaron el et.lito. Tambiln lo ayudar!a a C2_ 

nicer •u qr-4a d• teaibilidad social. 

4. PSICOLOGIA CRIMINAL, que l• servir!& para cono-
cer la edad mental del infractor, ·los llDtivos y circ:unstan- -
cias, asf-c;o90 la extensidn del peliqro corrido. 

5 •. BSTADISTICA CRIMillAL, ai ... qu• lo ayudar!& en-
tr• otra• cosas, a conocer la relaci6n causal que ex1•te en-
tre lo• factores personales, .. teriales y sociales con n•pes_ 
to al cri-'n. 

6. PBMOLOGIA. Al ser fsta, el estudio en sl ~ la• 
penas, por cuanto a su' objeto y caractsn• proJ'ios, •u hi•to-

. ria y de•arn>llo• •ua efectos prictico•, sus •'ll•Utui:ivos1 
uarc.ndo inolueo a las ..Udas de •epridad, repn•entarla -
•in 1119ar a dudas, 1111.el-.nto 1111y 18portante en la in41YidU!, 
Uilaci&l ele la pena. 
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En cuanto a las ciencia• auxiliares de la• ciencias 
penales que el juzqador debiera conocer, creemos que fundamea 
talllente son las siquient••• 

1. MEDICINA !'ORENSE. que lo ayudar!a a conocer lo• 
efectos da hecho• que pueden ser delictivos o no. Para cla•i
ficar la• leeione•1 practic.r ex.tmenes 9inecol69ico•1 saber -
•1 un sujeto es o no toxic6aano1 dictaainar sobre el estado -
-ntal elel daUncuente1 y finalmente, para conocer la edad CX'2. 
nold91ca dal prace•ado. 

2. POLICIA CIENTIFICA, llamada tllJlbi•n CRIMINALIS
TICA. con cuyo• conociaientos, el juez conocer!a cientlfica-
-te, la forma de ejecuci6n del delito, puae el fin qua per
sique ••ta diaci?'l.ina, es precisar el 1110dus operand1 ele un -
cr1ainal cierto y determinado. Asimismo, le •ervirta para co
nocer la exten•tdn del dai\o causado. 

Como puede observarse, si bien es cierto que nueatra 
le9islac1•n penal otorga cierto poder discrecional al juez pa
ra dictar la sentencia, taabi•n lo es que ese arbitrio se en-
cuentra liaitado, pue• Gnicamente podr& fijar la pena dentro -
da lo• l!aites de punibil.idad Htablec:Ldos por el legislador.
Bato se de~, en primer lugar a que un arbitrio judicial &111- -

plio, chocarla con la garant!a constitucional de leqalidad, -
pue•to que ni eiquiera puede imponerse una pena por analog!a o 
por -yorfa de raz6n. sino que debe estar ex4cta.ente deter11i
nada1 ·pero adamas. porque •eC)1ln Ceniceros y Garrido, •La reali 
dad ele la vtda jur!dica mexicana, •e 'caracteriza por la falta~ 
de elementos tfcn1co• y econ6aicos, y por la desconfianza que
•• tiene a los funcio.nario• judiciales• ya porque se dude de -
•u capacidad, ya porque se te- que se dobleguen ante el poder, 
•• rindan ante la ami.atad, o se vendan ante el dinero•. (9) 

Adelllls obaervamo• que nunca •• cumple oon un verdad!. 
ro estudio que refleje la personalidad dal delincuente1 tampo
co •• cuaple con lo que ordena el art!culo 52 del c6digo, -
en el aentido da que •e1 juez debera tomar ~to directo 

.(9) Ceniceros y Garrido. Ob. Cit. P!g. 26. 
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del •ujeto, de la vtctiJlla y de laa ci.rcwuatancia• del hecho 
en la Md14a raquer14a para ca4a caso•. 

Efacu.v ... nte, tal ••• •• deba al c:Gaulo de tra
bajo qua aqobia a lo• jus9adore•r tal ~·· •• debe a irr••
pon•abilidad en aua.functona•r o tal.,..•• debe a au fal
ta de intarts, por el raq11tt1co aueldo que perciben, pero
de una u otra forma, no• clamo• cuanta que en la caai CJ811-

ralidad da lo• caaos, por no decir que en todoa, aon lo• -
. aecratar1o• de ac11ordoa, anta. quien•• realmente - ••t4 ªE. 
tuando, pues son ello• quien•• prasi~en toda• las dali9en
cia•• paro ain embarqo, •• al jll8a quien decidir& la pena
aplicabla al delincuente. 

!:• :,;>0r aao, qua cr-moa que aon loa juec:e• quie
n•• deban pr•cidir laa diliqanciaa, O cuando 118D08·las lll&a 
illlportantaa, por eje111plo la declaracicSn preparatoria, un -
careo, o la prueba confesional, pues el juea podrfa obaer
var la• reaccionas paicol69ic~s tanto del acusado co., de 
la vtcti111a, as! como la preparacicSn da cada quien, y de -

eaa forma,. tener un elemento da para nonur au critari.o -
en al momento de individualiaar la pena, y no concretarse
& leer friamente las actuacionea contenida• en al exped.ie~ 
te, qu~ en mucha• de la• vaca•, no l:'eflejan lo que afecti
vamente qui•i•ron man1faatar l•• partas, paro que al Seer!. 
tario de acuerdo• entandicS en aaa forma, y aaf lo transcr! 
bid la mecanógrafa. 

!:n s!ntesi•, pod8110a decir que do• aon l.o• .. peg_ 
tos fundaaantales '.JUe debe tomar en cuenta al jus9adcr, y 

qua son al conocimiento directa del ac11Sado y la vtct1 .. ,
••f COlllO un verdadero aatlldio interdiaciplinario da la pe~ 
•onal1dad del delincuente. &obra aatO dltim, vol.veramo• -
nuavananta al hablar da la Ley da llOE11&•.1Un1Úa. 
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ZXi•ten ademi• de l•• ya 11encionada•, otraa circun~ 
t.nci•• que el juez debe·to .. r en c:uenta al aplicar la pena,-
1 .. c:uale9 •• encuentran dJ.•per•a• en dJ.ver•o• diapoa1tivo• -
de la parte 991'9ral del odclito penal. 

B•ta• aon1 el qrado de ejecucidn ·del delito, forma-
49 •participacidn en el miamo, ndmero de delito•• reincidencia, 
r•1ncidencia eapec1ficar habitualidadr el••• de delito, etc. 

Pinalmente, no podemo• dejar de mencionar la defin! 
cidn que acerca del arbitrio judicial hace uno de loa ... re
conocido• tratadi•t•• de derecho penal, quien no• d1ce1 • •••• 
La'individualiaaci~n judicial ofrece la• .. yore• 9arantfaa de 
acierto compatible• con nueatro •i•t ... constitucional, 9ra
c1,.. .. al arbitrio judicial reatrinqido, y cuyo concepto r .. 118! 
.,. aa11 •• la capacidad juri•diccional re•ponaable (el jura
do popular' ea irreaporu1able) para valorar la penonal1dad pe-
11qroaa del delincuente• (10) 

cJ.- Peliqrosidad y temibilidad. comenzare.o• di- -

ciendo por cuanto al primero de loa tfraino• -ncionadoa, que 
el diccionario de la lenqua eapai\ola aellala que peli9roaidad
contiene la calidad de peliqroao. Peligroso deriva del lat1n
periculoaua • adjetivo que •:iqnifica lo que tiene riesgo o CO!l 
tin9encia inalnente de que auceda alqdn .. 1. 

Dallo del lat1n damlun, •• ent:iende COS> la accidn -
de ,cauaar detrilleftto, perju:icio, ~oacabo,·dolor o bien mo-
le•tia. 

llal, del latfn .. ie, ea .lo contrario a lo qu •• ·~ 
b:idor •in r,asdn, imperfecto y deHcertador lo que canea de -
bondad que debe tener aeqGn su naturaleza o de•tinor daftoao o 
nocivo a la aalud o que•• opone a la ley. 

(10) carranca y 'l'rUjillo, ltaGl. Derecho Penal ... ucano. Parte 
· General. ,.9. 12•. 

,¡ 
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La palabra peligro implica siempre el rie•CJO de -
dafto. Se atrU:111ye el adjetivo de peli9ro•o a1 incU.viduo que 
pre•enta cierta• caractertaticaa que hacen preauair W\ coa
portaa1ento daftoao. 

El concepto peli9roatd.ad aplicado al delincuent
obaerva do• aituacion••• 

1.- La existencia de ciertos 1ndiv1dll09 que ain -
haber co•tido un delito, ae encuentran p~JU.mo• a co-t•r
lo (peli9roa1dad social). 

2.- La de quien siendo delincuente puecle volver a 
violar la Ley Penal.· (peU.groaidad crilllinal). 

Bl marco de referencia para fijar 1a cate90rta de 

peli9roaidad social o crilninal •• aquel constituido por la 
exi•tencia •i••• de la Ley que puede aer vio1ada por vea 
prillera o en forma reiterativa1 aat como la existencia de -
individuos que pudieren presentar .tendencias a violar la·-
Ley Penal bajo los supuesto• tmlbi•n de prilaoincidencia o -
de reincidencia. 

Por lo anterior, hacemos notar que e1 concepto P!. 
li9ZO•idad ae plantea dentro de un contexto extrictamente -
jur1clico penal, y bajo loa siguientes aupueatoa1 

1.- Ba peligroso aquel individuo que puede ocaai~ 
· nar un dalia social, en el sentido tlnico de pocler co-ter Un 
delito. 

2.- Por otro lado, ea peli9roao ac¡•1 que ya ha -
delinquido r ad..aa praaenta la tendencia a delinquir nuav~ 
Mftte •. 
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B!aicament• loa ••tw!ioa d• la ant1aocia11d&d, po
ct.mos 11sequrar que •• inician en la eacuela positiva, ordP-
nlndo•• una ••ri• de conociJlientos antropoldgicoa, paicoldg! 
coa y social••· 

Aa! .,..,. por ejemplo, que Enrique rerri ••fta!G 
que loa d•litos son a!ntoma de una paraonali.clad anoDl&l.. 

Rafa•l Gar~falo, habla de la tell1biliclad como la -
personalidad constante "L activ• que •• ll&llifiesta ma el c191! 
to •. 

E• as!, cono a finales del siglo pasado •• llArCd -
la diferencia er.tre '1'9mibilidad y Peligrosidad. La Peligro•! 
dad •• la capacidad d• da~o1 y la Temibilidad •• la ••s-~
tiva que •• fo:i:111a un individuo frente al sujeto peligroso 9ll 

base preciaamente al supuesto de probabilidad de daño. 

·Allbos conc•ptoa, hacen referencia a una •upueata -
relacidn entre patoloqiamo y tendencia a violar la Ley P9ft&l, 
aaf como la. 1111agen que de este supuesto pudi•raÍl forllllrs• -
ciertas p•raonas. 

' Lo que ar no pu•de pasar desapercibido para naao-
troa •• qu• Uboa conceptos ·aon totalmente aubjetivoa, por -

.lo que ae utilizan indistintamente por juristas y cr:lalnCSlo
CJO•• aunque para·aer sinceros, caai por lo CJ9D•ral •• 1dmlt;! 
fican como el concepto de peligrosidad, aobr• el cual. •• ban 

vertido una qran cantidad de definicionea1 parecifndono. ·1a 
llla acertada la que ~'lace Buqo Rocco qu• •ea la potencia, la 
aptitud, la idoneidad, la capacidad de la s-raona por aer -
causa de acciones daftoaaa o peligros•• y por tanto, de daftoa 
y pa119roa•.(1l) 

(11) Citado por Rodrfguez Manzanera, Luis. Clb. Cit. P&9. 417. 
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cuando •e hace .referencia a la peli9roaidad de un 
j.ndi.Yiduo, no• dice Rodrfquez Mnzanera que deben tomar•• en 
cuenta loa aiguientea el ... ntoaa 

•a) La personalidad del hollbre en •u ~lple aspec
to, b1Clp•1co.oc1al. 

b) La vida anter1Clr al delito o acto pel14JZO•o, !11!, 

n1H .. u>.· 

et La conducta del ac¡ente, posterior a la COai•idn 
del becho delictivo o re99lador del hecho pel19raao. 

d) La calidad de lo• moti'VO•• 

et Bl delito co .. Udo o el acto que pone de mani
fieato la peligrosidad•. (12t 

Pero refiritndoae precisamente al dltlmo de loa -- · 
el..-nto• aencionadoa, Jean Pinatel nos dice que debe reeono_ 
cerae, •aue no hay correspondencia cierta entre la 9rayeda4 -
de la in~raccidn y el e•tado peliqroao•. Con frecuencia auce
de qae un delincuente agota •u car&cter peliqroao con la per
petracidn de un acto muy 9ra,,., mientras que, laa circun•tan
c1 .. de un delito de ~ 1.lllportancia son •ingulan1e11te re
,,.lador .. del peligro que puede hacer correr a aua a ... jan--

taa. (13) 

Por au parte, BQCJenio Flortan afiraa que la peli~ 
aidacl no nace siempre y en todo caao del delito. •teo a todo -
autor o partfcipe del delito debe con•iderarae, por ••ta h•-

cu> Idea, Pl9. 419. 
(ll) PinAtel, Jean. Crilllnologfa, universi"c!ad Central 4e Vel'\e

auela, caracas, 1970, Pl9. 581. 
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9Ff!f ~ ain o~ llOtivo, re•ponaable· frente a la Ley Penal, ••• 
~ ciondicidn per•onal po•terior del acusado, •in atributo -
f~:f•t19!) peculiar, deberl intervenir para detezainar la im
~unibilidad en concreto y para e•tablecer, a•f, •u r••pon•a
bilidad. E•t• atributo e• el ••tado pelig~oso•, (lt) 

•ue•tro OSdiqo Penal vigente, en el articulo 52 -

di•pone que el Juez debe toaar en cuenta, entn otrca, lu
ciondicionea eapecial•• en que •e encontraba.el.delincuente-;
•.n el ., .. nto de la Cllldaidn del delito. LO• antecedente• y -
la• circunatanc:f.as per•onal•• que puedan coaprobarae ••• y -

la• circun•tanc:f.as de tiempo, lu~r, llOdo y ocuidn que de-
911eat:ren au mayor o menor teaibil:f.dad. 

CollO puede observan•, •• pzopi ... nte en ••t• pr
cepto en donde ae recoge el criterio de la pelic¡roai4ad cri
llinal, con lo cual se faculta a loa juece• a :lllponer una ªª!!. 
cidn 11111 ..Plia a quien•• denoten tendencias anonaalea. ·~-
1Jlporta que no se mencionen tal•• anoaal.fas, ya que •• •upr! 
llid la liata caaufatica de lu agravante• y atenuante•, lo -
que en 111 op:f.nidn, •• un 1141rtto•. (1Sl 

CollO ante• lo exprea~~·! loa concepto• peliqroa1-
da4 y teaibilidad, ae uaan :f.ndiat.i.nt:ament• como aindnillo•, -
aunque ciertamente, nueatro cd4igo de. 1931 en algunoa de aua 
artfculoa, habla de temibilidad, pero a peaar de el.lo, esto, 
ninc¡dn reaultado practico tiener puesto que el fundaMnto de 

~a ~a e• la reaponaab:f.lidad 110ral y el criterio para d•cl~ 
~ ~~, •• la culpabUidad. (Y, si acaao, la pel.19ro•ida~-w. 

~·~•«• por e1 delito). 

~\\~M.•nea, Sugenio. Parte General de Derecho Penal, JIU. ... 
. ~U•• l.934. vol. I, ••9· 31&. · . 

\\~.-'t&,•\ll llP!icana de Derecho Penal. Ob. Cit. Pl9. U. 
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0'1'MS UCit.AS 

GllADO DE EJBCUCION DEL DELITO. 

El delito debe ser conaW11ado, en cuyo c .. o •• apl! 
ca la pena dentro de los l!mites de la punibilidad •eftalada
por el leqislado: para cada delitor o, tentativa. J:rl ••te C!, 

ao •e aplica ha•ta laa dos tercer .. parte• de la •anci~n que 
debiera imponer•• de haberse conaWllAdo el delito. 

Mi la Ley ni la Jurisprudencia aclaran si las clos
terceraa partes han de tomarse tanto del atnimo como del a.t
xillior Gnicamente del m!ximo o del t'rmino medio ari~tico.
LO cual crea serios problemas al individualizar la pena1 a 
tal qrado que el juzgador se v' obliqado a individualizar la 
pena como ai el delito se hubiese consumado y, posterion.en
te, hacer la reduccidn correspondiente. 

~ORMAS DE PARTICIPACION. 

Las formas de participacidn se encuentran previs-
tas por el are!culo 13. Son las siquientes: intervenir en la 
concepcidn, preparaci6n o ejecucidn del delito1 inducir a -~ 
otro a cometerlo; compeler a otro a cometerlor prestar auxi
iio de cualquier especie para la ejecucidn del delitoi pre•
.tar cooperacidn de cualquier especie para la ejecucidn del -
delito y, prestar auxilio al delincuente con posterioridad a 
la ejecucidn de la accidn delictuosa. 

!a un&nime la interpretacidn de que la punibilidad 
a todo• lo• part!cipe1 del delito ea la lli•-1. pero para~ 
dictar la punicidn debe tomar3e en conaideracidn la ~ODIA y-

9rado de participacidn de cada individuo. 

CONCURSO D! DELITOS 

a) Concurso aparente.- cuando un delito pueda.•er
con•iderado bajo dos o mas aspectos, •e impondrt la pena del 
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.S.lito qae .. rasca aayor aancidn. (Art!culo 59J Otra regla 
z.latiYA al CIOllCUrso aparaote la establece al 054i90 ?enaÍ 
• el ardaalo '°· qua dtc .. •cuando •e eo11eta an delito no 
PNYi•to • -te c5digo. pero d •n una ley especial ... -
Qlicarl tata. ob••rTando lu di•po•1c1onea.conducente• de 
.. te o1Sdi90•. Bate numeral autoriza a aplicar la regla 
•1 .. .,....rali• deicogat l .. apecialia•. 

bt concurso ideal.- cuando con wi solo hecho o .,.. 
•• ao1a a.t•tdn •e •iolen •ar~u di•po•1cionea penal••• -· 
~ ltlpoaene la pena del delito .. yor, la cual podrl ••r 
-t.mda buta wia 111 tad al• del alu.o de au cluac14n. 

9o se aclara •1 el delito .. yor - el '1118 ~ al 
~:adao .aldm) ... elevado o el.t•rm.no aaclio aritmlttoo.
..,r anal09fa daba interpretar .. que cuando do• delito• ti~ 
Dell la at ... punib111dad pu.de tomar•• como. baae cualqui
ra d9 •llOll. 

c) Acuaulacidn r .. 1.- En este caso la sancidn -
del delito .. yor puede a\mefttar•• hasta la suaa de lu da
... Nncione•, •in que la prisidn pueda exceder de cuaren
ta aftoa:cr.o clicbo en el parrafo inmediato anterior,.•• vi~ 
Udo aqui repetirlo). 

IBDICD>DJCIA. Bn caso de reincidencia. el juez -
puede a-t:ár· 1a pena del dltie deUto, dasde un tercio
... ta 1111• tercio• de su daracidn. 

llay que distinguir reincidencia de delincuancia
prillarta. eara lo prillero deben dar•• todo• loe aupuestoa 
del ardculo 20 dal Cdcligo Penal. 

Si la re.lncidencta fuera ••pec!f ica el aU11ento -
eera deade dos tercio• nata otro tanto de la duracidn de 
·ia pena, •in que exceda de la SUllA de ambo• delttoa. 
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. La •uc'Cla cle loa delincu•nt.ea habitual•• no poc1ra 

Mr -nor «111• la de lo• •illplu reinc:Lduitu. 

DllLI'l'OS CUL~IOS.- La culpa o illlprudencia •• lnte-
9ra por1 illpravi•idn, negli9•ncia, imp•ric,a, falta de r•fl~ 

xidn, falta ele cuidado. sn realidad la iJllprudencia propi~ 
te dicha •• una eapecie clel 9tnero culpa. Para la indi•'du
ltsac1dn debe tener•• pre•ent.e •i la culpa •• concient:e o -
con repnsentAc:::~n o inconaeiente, tambitn llamada •in np~ 
••ntacidn.De la• c:ual•• •• ba ~onaiderado .a. 9ra,,. la prill!, 
ra 4• la• mencionad••· 

Memaa de las circunatancia• ••i\aladu en el artt
culo 52 deben c~naiderars• laa aiquient•• en la illposicidD -
de la• penaaa 

a) La mayor o menor facilidad de prever el dafta 
bl. La mayor o menor facilidad de evitar el dafta 
el Si ba•taba una reflexidn ordinaria 
di Si baataba una atencidn ordinaria 
e) 11 bastaban conocimi•ntoa comuna• en arte 
f) Si ba•\aÍlan conocimiento• comun•• en una cien

cia. 
9) Si tuvo tiempo para obrar con la r•tlexidn ne~ 

••ria. 
h) Si tuvo tiempo para obrar con el cuidado necea~ 

rio·. 

A lo• reapon•ablea de delito culpolio o illlpraden•--
. cial·se lea aplica ·.ina pena que va de tr•• dias a cinco aftaa, 
r auapenaidn hasta de do• ai\oa, o privacidn definitiva de el!. 
reoho• par•.ejercerprofeaidn u oficio, ••lvo que la Ley••

'tableáca una pena eapecial. 

Al.respecto, •l art!culo 61 del <:ad190 Penal ••ta-. 
bleeé que laapenas por delito de imprudencia, con excep~idn 

:. '· 
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de la reparacidn clel daña. no exceder&n de la• tres cuartas 
parte• de las que corrHpondedan •1 el delito de que se -
~ate fuera intencional. Siempre que al delito intencional
aorreaponc!a aancidn alternativa que que incluya una pena no 
corporal. aproYachar• ••• aituacidn a4 delincuente por 1m-
prudenc1a. 

Aqu1 como en la tentativa. no ae aclara de donde
clebe partir el juzgador para illlponer hasta la• tres cuartal 
parte• de la• que corre•pondertan •1 el delito fuere inten~ 
cional. Bato ocasiona que el juzgador tenga dificultad•• -
para inc!ividualizar la pena. lo que hace. que el juez co~ 

•icler• al delito como intencional y. posteriormente. hace-
1• reduccidn correspondiente. 

LA COHDEllA CONDICIONAL. 

Su fundamento 19'}al lo encontr&lllOs en el arttculo 
90 del Cddiqo Penal para el Distrito Pederal, del cual se -
de•prende que se trata de un beneficio que el juez concede
al reo cuando el delito cometido merezca pena privativa de 
libertac! hasta de dos añaai se trate de delincuentes prima
riosr que hayan observado buena conduetar que tengan un mo
do honeato de vivir y, ade-'•• que garanticen mediante fia~ 
za. que (no evadiran la ccidn de la jwsticia) no cometeran
nuevo delito ni conductas antisocial••· 

Si durante trea ai'ioa contados a partir de la fe-
cha en que la sentencia adquiere el estado de co1a juzgada, 
el aentenciado no diere ..1u9ar a nuevo proceso que concluya 
con sentencia condenatoria. se conaiderarl extinguida la p~ 
na fijada. 

Transcurridos tres años. contados a partir de la 
fecha en que la 1entencia alcance el grado de cosa. juzgada, 
ai el beneficiado no diere lugar a nuevo proceso por delito 
intencional. que concluya con sentencia condenatoria. se --
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con•iderar& extinquida 1·• aanc18n impuesta• en caso contr!. 
rio •e haran efectivas aml:i••• y el reo •• conaiderarl re!!!. 
c1d8nte. (arttculo 90 fracci~n VII). 

Se ha criticado ••ta importante figura. arqumen
tindoae que enerva la reprea16n1 que viola el principio de 
que ha todo delito debe seguir una .•ancidn aegura1 que ol
vida a laa victimas del delito, etc., sin ellbargo, •• 1no2 
jetable que este be~eficio es concedido en funcidn del be

neficio social pues de esta forma •• evita que el condena
do por prisidn de corta du~acidn conviva en un centro de -

reclusidn con delincuentes altamente peligrosos. 

CIRCUNSTANC.!.AS MODIFICATIVAS: AGRAVANTES Y ATENUANTES 

Baj~ el ru~ro de atenuantes y agravantes se han
conocido tradicionalmente las circunstancias .:Jditicativas 
de la aancidn penal que tienen relacidn con el hecho u º111! 
aidn ·sancionados, mismos que aprovechan o perjudican a t2_ 

dos loa que intervengan en cualquier grado en la comisidn
de Ul'Í delitOJ de acuerdo a lo que previene el art!culo 54 
del C:CSdigo de la materia, 

Aaillliamo, en el art!culo 55 -ee establece qua laa 
circunstancias personales de alguno o alqunoa de loa deli!!_ 
cuentes, cuando sean modificativas o calificativas del de
litó, perjudican a todos los que lo co-ten con conociai~ 

.to de ella. 

Como pode'llOs apreciar de los preceptos antes me~ 
cionadoa, se hace alus16n a circunstancias que agravan o 
atenGan la aancidn penal y que.tienen relacidn ya con el -
delito, ya con .al delincuente, y que podrían llamarse, por 
ello, modificativas objetivas, las primerasr y.modifie~ti-

. va• subjetivas,las segundas. Modificativa ea el glneroi --
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at:enuante la especie de modificativa qua disainuye ó atenda 
la duac15n de la penalidad1 y agravante la que la aU11enta• 
o califica, por ello tAllbitn ae 11 ... ·calificativa. 

Jllefirilnc!onos a las atenuantes prilleraa, {que ti~ 

nen re!aci5n con el delito), ae ha enteiÍdido que son aque• 
llu que atentlan la pena, como lo ea propiamente la r1fta1 -
que por •f sola no conatituye un delito, pezo que si dentro 

da la pelea ae causan leaionea o ~ncluao la auerte, eae ~ 
lito de hom~cidio o de leaione• •e caatiqart, pe&-0 en forma 
.. nor por existir entre loa contendientes el tnimD de cau
sar•e dafto recfproc ... nte. 

Lo contrario sucede con las circunstancias califi
cati•a• que •e ha entendido aiempre a9ravan la sancidn penal, 
puesto que· aquf la intencidn de causar un d!Jfto priva adlo en 

el a11;Jeto actiwo del delito, raz6n por la cual se le caati.9a 
... sever&Jllellte. Eatas circunstancias son· por ej.-plo, la -
pre11editaci6n, la ventaja, la aleveafa y la traicidn. 

In cuanto a las circunstancia• que tienen relacidn 
con el deline11ente y que de e•• forma lo benefician o perju
dican•· crH80s que loa delito• ats ilustrativo• en este ••
pecto aon el parricidio y el infanticidio. En el prillero, la 
pena ae agra•• por la concurrencia de un ele-nto objetivo -
que viene a aer la eziatencia del parentesco conaan9u!neo -
~n lfnea recta entre el ~lincuenta y aacendienta al que pr! 
•• de la Yidar y un elemento subjetivo que equivale al cono-

·. ciaiento que debe· tener el •ictiaario (descendiente) con re!. 
pecto & 41cbo •fnculo. 

In el otro ejemplo que hemos citado, tubitn ae r!_ • 

ql&iere de cierta• calidades tanto en el sujeto activo COllO -
eel pasivo, Hf.collO de' una 110dalidad temporal conaia~te 
_. 7l boru de vida por parte del infante1 de tal manera que 
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~ •1 •e priva de la-vida a Wl nifto que no reba•a la• 72 
hOraa de vida, por parte de cualquier ••cencliente Unfant! 
cidio ein l!K5vile• de honor) , o concretamente po.r la •adr
Ccon llCSvUes de honor, adem4s debe reunir otro• r~•1---: 
tos), de todas formas 1a pllftibilidad ea privilec¡iada y por 
lo tanto atenuada. 

LIBERTAD PREPARATORIA 

Como ya aeñallll!IO• en ocasi~n anterior, la liber
tad preparatoria puede ser el resultado de un correcto tr~ 
t&l!liento carcelar!o, 'que 1in lugar a dudaa, redunda en be

. neficio del delincuente. 

El C~digo Penal de 1931, con las reformas que r! 
gen en la actualidad, hace una reglamentaci~n completamen
te distinta a la original, 

Se suprime el t•rmino m1nimo de dos a~os para el 
otorgamiento, es decir, ya no se señala que la priai~n sea 
mayor de-dos años coJDO originalmente se establec!a. 

Se concede a quien hubiere cumplido tres quintas 
partes de su condena en delitos intencionales, o la lllitad
de la miS111a en caso de delito• imprudenciales. 

Los requisitos para otorgar la libertad prepara-
toria son: 

a) Que el sentenciado haya observado buena con-
ducta durante la ejecuci~n de su pena. 

b) Que del examen de su pereonalida~ •e presuma
que esta socialmente readaptado y en condicione• de no vo! 
ver_' a delinquir, y. 
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et Que haya reparado o se comprometa a reparar -
e1 dai'lo ·causado, sujetlndose a la forma, medidas y tfrmi•• 
no1 que se le fijen para dicho objeto, si no puede c'ubrir• 
.lo desde lue90. 

La• condicione• para 90aar del beneficio •ona 

a) Residir o, en au caso, no residir en un 1uqar 
4etea.1nad0, e informe a la autoridad de los cambio• de ·~ 
doatcilto. El luq•r ae fija en la aiaaa forma que ••table• 
cla el c:t'Sd1CJO oriqinal, o •ea, tratando que el r.o pueda • 
aon•equir trabajo en el lugar que ae fije, y ade_.a, que -
au permanencia en fl, no sea un obat•culo para •u enmienda. 

bt Desempei'lar en el plazo •e.ftalado que •e le fi• 
:Je ocupacidn lfcita que le peniita aubaistir. 

c) Abstenerse del abuso de bebidas mlbria9antea• 
y del e~pleo de estupefacientes, psicot~picoa o subatan-
c~aa de efectos an&loqos, salvo prescripcidn .acstca, y 

d) Sujeta·rse a laa -didaa de orientacidn y au-
pervtsidn que se le dicten y a la vigilancia de alguna pe! 
aona honrada y de arraigo, que •• oblique a informar· sobre 
ea conducta, present4ndolo siempre que para ello fuera re
querido. 

Ro ae concede la libertad preparatoria a los CO! 
denados por delitos contra la ••.lud previstos en el artfc!! 
lo 187, ni a los habituales, ni a quienes hubieren incurr! 
do en segunda reincidencia (artfculo 85). 

Al respecto, Sezgio Garcfa Ramfrez dice que el -
legislador ªincurrid en el pecado de relacionar ••• la pr! 
paratoria con el delito que con el delincuente,· al eatabl! 
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cer conjuntanente un• aapeci• de perjuicio leqal ••• • CH} 

St •1 lillerado no cumple con las condiciona• fi
jada•, ae revoca la .l°ibertad preparatoria o bifn •• l.e 
apercibe de que en c•ao de volver a incuaplirlaa •e l.e re
WQcara el beneficio. 

E• cauaa d• revocacidn la comiaidn d• un nuevo -
delito intencional. En lo• delito• illlprudancialea la auto
ridad competente, aegGn la qravedad del hecho puad• revo-
c•r o no la libe~t•d praparatoria. 

En el •rt!culo 87 del Cddi90 Penal, eatablace -
que loa liberados quedan sujetos al cuidado y vigilancia -
da la Direcc~6n General de Ser~icioa coordinadoa de Preve~ 
cidn y Raad~ptacidn Social, pero en nin9C1n 11e>mento se e•t! 
blece quien ea la autoridad competente para conceder o re· 

· vocar la libartad preparatoria. 

El cedigo de ?rocedilllientos Penales vigente en -
el Di•trito Federal, otorga competencia a la Direccidn de 
Servicios Coordin~dos de Prevencidn y Readaptacidn Social, 
para resolver lo c:oncerniente a la concesidn y revocacidn
~e la libertád preparatoria. Dicho organismo investiga la 
.Olvancia e idoneidad dal fiador y resuelve sobre su acep
tacidn. Admitido al ttador ae otorga la fianza en forma -
an&lo9a a la de la libertad provisional y a fin da qu• ª"!: 
ta efectos la libertad preparatoria se extiende un salvo -
conducto. 

T~anscurrido el tiempo que deber!a durar la con
dana, el agraciado ocurre al Tribunal Superior de Justicia, · 
pára que •ste, en vista de la sentencia y de lo• infonae•-

(16) Garcla R.sm!rez, Serqio. Delitos en materia de Estupefa 
cientes y Psicotr6picos. Ed, Ja. Trillas, Primera --= 
lteimpreaidn 1980, M~xico, D.f',, P&q. 102. 
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de la Dlrecci5n de 8erv1c1oa coordinado• de·Prevencidn y -

ieadaptacidn social. haqa de plano la daclaracidn de que
dar el reo en libertad ab~oluta. Esta es la Cinte• lnterve~ 
ci5n que ae da actualaente a la autoridad judicial. El --
c.r.P.P. no aclara qui 5%gano dal Ejecutivo •• el com~e-
tente en el tra..tta da la libertad preparatoria y para r

'VOCarlar tampoco diapon• quiln har& la declaracidn de 11--. 
bartad absoluta. Por lo dem&a, en tlrainoa general••• ast~ 
bl•c• un procedilliento 1111&y aemejante al dal 0Sd1qo del Dis
trito Federal. 

Recapitulado lo anteriormente ñarrado, podemos -
decir que a lo largo de 1u desenvolvimiento, la libertad 
preparatoria ha mantenido caractfrea bi,n, deflnidos1 

a) !• una libertad condicionada 
b) Se otorga dispensando parte de la duracidn de 

penas privativas de libertad 
e) El requisito fundamental es la buena conducta 

en prisidn (que hace presumir la readaptacidn 
del delincuente). 

d) Debe garantizarse con fianza personal y rapa
rarse el daño causado. (o garantizar su repa
racidn. 

Las condiciones se contraen a que el liberado d~ 
muestre que es capaz de hacer una vida social normal y -

no di lugar a nuevo delito. Para ello, se le somete a la -
vigilancia del fiador y de la autoridad, oblig&ndolo a re
sidir o, en algunos casos a no residir, en algGn lugar de
terminado. 

Lo que ha venido cambiando en la libertad prepa
ratoria es el nombre de las penas privativas de libertad -
que dan lugar a •llar el plazo de condena dispensable y en 
mayor o menor medida las condiciones a que queda •ujeto 
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el liberado. Ninqüno de ••o• caabios ha sido substancial, 
deade 1171 hasta la fecha. Pero el cambio ... trascenden
tal c:onsiata en que la libertad preparatoria ha ido aal19!1 
do paulatinamente de .laa manos del Juez, para quedar sn -
aano• del Sjecutivo. 

Zato •• debe fundulental.Mnte a q• el .J11ea, en 
realidad, nunca ha contado con los inatru."llentoa necesa-•

. rio• para una aplicacidn justa de la libertad pnparato
'ria. Por eso, desde el inicio, aieapre tuvo liaitadaa • ..
facultades de decisidn a los informes de los ••tableci--
aiento• carcelarios. 

El paso de las facultad•• decisori .. de la li
bertad preparatoria del Poder Judicial al Zjec:uti'VO tie
ne como ventaja que la detera1nacic5n la tolla qu1u real-

"' Mnte ••tl enterado de la conducta del reo. llO obatante,
los inconvenientes .mas graves aon1 qúe exista la posibil!, 
dad ciu• el Ejecutivo abuse de esas facultades, ut11izln~ 
las como represalia de carlcter personal, sin que el con
denado· tanga la oportunidad de acudir al Juez que dicti5 -
.su sentencia. Y que la autoridad judicial se de•entienda
por c:Onpleto de los sentenciados, sin preocupar•• por aa
beii: hasta qui punto las penas y medida• impuestas aurtie-· 
ron el efecto deaeado, lo· cual le perai tir.ta dictar en lo 
futuro resoluciones mi• justa8. 

DTBNCION 

E•. aplicable a los condenado• a pena• privati-
vaa de libertad que ••ceden de un afto. 

Puecl8 durar h .. ta una aitad mis. Bl juea debe -
•.Presar fato •n la ••ntencia, •in que la oaiaidn d• ••te 
réquia:l.to impida. su apUcaciCSn. 



S. hace efectiva cuando a juicio del Ejecuti•10-
el condenado tenqa mala conducta durante la •egunda mitad 
de •u sa-na, res1stifndo•e al trabajo, incurriendo en fal
ta• 9ravea de diaciplina o en qrave• infracciones a loe -
re9lamento• del eetableci111iento penal. 

Llllllla la atenc1dn que en plena vi9enc1a de la -
Conat1tuc1dn de lg17 •• aplique la retenci6n por res1ete! 
cia al trabajo, si da acuerdo con el art!culo So. de la -
Const1tucidn Pederal, el trabajo no puede ser obligatorio~ 
salvo el tnpues.to como pena por la autoridad judicial. C! 
be aeftalar a este respecto que el art!culo 2• del Cddigo
Penal de 1931 no establece como pena el trabajo. Ahora -
bifn, las faltas graves de disciplina o infracciones 9ra
vee a loe reglamentos (•ie111Pr• a juicio del EjecutivoJ -
tAllbt•n dan lugar a la retencidn, o sea a la prolonqact~n 
de la pena de prisidn por hechos no delictuosoe con la -
consiquien~ violacidn a lo dispuesto por el art!culo 14 
CIOns ti tuc1onal. 

El cedigo de Procedimiento• Penales del Distri
to Federal, confiere la ~:inipetencia para la aplicaci6n de 
la retencidn a la Direcc~Sn General de Servicios coordin~ 
dos de Prevencidn y Readaptaci6n Social, a iniciativas de 
ella misma o de los jefes o encargado• de loe eetableci-
lliento• penales y por investigacidn practicada por un --
ateabr:o comisionado por la propia Direc:cidn. 

!n caso de ser procedente l• retencidn, la 01-

reccidn de Servicios Coordinados la comunica al jefe del 
establecimiento carcelario y al Juez o Tribunal respecti
vo. La intervenci~n del Juez es.nula1 sdlo se le da a aa
"r el hecho. 

La Direccidn determina el tiempo que debe durar 
¡a retencidn, de acuerdo con lo dispuesto por el Cddigo -

Penal, 
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una vez anali:adaa en torma particular tanto lal! 
, bertad preparatoria como la retenei6n. ea conveniente seña-
lar. que a lo l.irgo de •11 evol11eil5n histl5r1ca en la leqisla-

' cidn aex~cana ha existido un mareado paralelisJ!I) en aus res-
pectivas caraeterfstieas. Pues como hemos visto. la primera
d1sm1nuye la duraeidn de la pena de pr1•1~n. La segunda. la
aWMtnta1 dependiendo la aplteae115n de una u otra. del oompoI 
tamiento del reo en el establecimiento carcelario. durante -
la expiaci~n de su cendena. 

En ambos casos, la determinaeidn de la pena aplic! 
da por el Juez se ve alterada. Cambiada por una de distinta
naturaleza en el caso de la libertad Preparatoria (9eneral-
men te es ca!llbia¿a por la de confinamiento, consistente en la 
oblic¡acil5n de ,!:esidir en determinado luqar, o bien de no re
sidir en luqa:o.: deter:11inado, lo cual m&s que pena, es una me
dida de sec¡uridad)1 o simplemente prolongada, trat&ndose ·de 
la retenei<Sn. 

La concesi6n de la libertad preparatoria dériva de 
un reconocimiento dol Estado acerca de la inutilidad de ae-
CJUir ap¡~c3ndo una pena que presuntivamente ha quedado sin -
objeto po~ haberse conseguido la rehabilitaci6n del delin--
euente. La retencH5n, en cambio, encierra la determ1naei6n -
de prolongar la pena, por considerarse que la aplicada por • 
el Juez or1qinar1arnente reaulti5 insuficiente o inadecuada P! 
ra cumplir con l~s Cines de la readaptac16n que la motiva--
ron. Mas a pesar del paralelismo que existe entre estos dos
institutos procesales existen diversos inconvenientes de or
den tAcnico, deriva¿os de la Constituci6n que ilftpiden dar a_ 
ambos el mismo tratamiento procedimental. 

La necesidad de prolonqar la pena privativa de li
bertad .deriva de algunos de estos motivos: 

1.- Que el Estado. dict6 medidas inadecuadas para -

la prevonci~n general de los delitos y que por lo mismo la -



pun,c15n cualitativamente no fue 1dl5nea. 

2.- Que el Juez •• equivocd al 1nd191dualiaar la 
.pena y siar ello la aisaa re•ult(S 1nauf1ciente. 

3.- Que el Ejecutivo no ha cumpiido con la re•d•~ 
tacidn del delincuente que tiene enco11endador aplicando ift! 
decuadamente la pena deterainada por el Juez. 

En cualquiera de ••to•. caso• la declaraci5n de la 
retenci5n •• un reconocimiento por parte del Estado de que
na· ha cumplido convenientemente con loa fine• que tiene en• 
co .. ndado•· Sin embargo, e•o• hecho• no iJllputable• al reo -
no pueden dar lugar a la impos1c16n de una pena como lo ••
la ntenc15n. 

De acuerdo con lo establecido por'el articulo lt
Const1tuc1onal no puede imponerse pena alquna •ino por del! 
to previsto en la Ley. A su vez el articulo 21, dispone que 
la aplieaci5n de la• pena• es propia y exclusiva de la au~ 
ridad judicial. Sin elllbarqo la retenci6n la impone el Ejec~ 
·tivo, s~n observar las formalidades esenciales del procedi
miento establecidas por la propia Conatituc16n, sino que se 
constituye eñ juez y parte por hechos que no con•tituyen -
delito, y COlllO consecuencia de la aplicaci5n de la reten--
ci5n se crea incertidumbre en cuanto a la durac15n de la ~ 
na, con el.cons19uiente perjuicio a la aequridad jur!dica -
del reo. 

La liber~d preparatoria, en ca111>10, a pesar de -
que en un llO .. nto dado puede traer com> consecuencia una ~ 

. fta o·una aedida de aequridad d1•t1nta a la iapuesta por el 
·juea. (V.G. confinanaiento,en •u ca•o obli9acidn de re81d1r -
.•n deteminado lu9ar)r de ser impuesta por la autoridad ad• 
Ílinistraétvar de di•ainuir la durac16n de la pena privativa 
de libertad, por no afectar loe interese• sociales ~1 los -

·'. 
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particuJ.aree del eentenciado no reeulta violatoria de la• 
9arant!a• 49 legalidad y ••'IUridad jur!dica, com> la rete!!_ 
cic5n • 

LA INDIVIDUALIZACION Y LA POLITICA CRL~INAL.
Noa hemo• referido ya en buena medida a la individualiza--. 
cidn de la pena, y en forma ~uy especial a la individuali
zacidn judicial, por considerarla de mayor importancia. 

Remo• dicho que lsta, es un acto de voluntad re! 
lizado por el Juez al pareicul3rizar la nor::ia de derecno,
conaistente en señalar ia pena a~licable al delincuente, y 

ee por eao, que en la teor!a del derecho procesal penal ha 
recibido este nombre, y en la doctrina del derecho penal -
es conocida como punicidn. 

Es ain duda la funcidn t6cnic:o-jur!dica a carqo
del juez, una ~arte muy importante dentro de la pol!tica -
criminal. Para una eficiente furicidn jurisdiccional, se h! 
ce indispensable una debida especializacidn jurtdica y cr! 
minolc5qica, que permita al Juez,. hacer uso correcto del a,t 
bitrio que le otorga el art!culo 51 del Cc5digo Penal, y al 
llliamo tiempo, cW11plir con lo que dispone el art!culo 52, -
en el aentido de que deber! tomar conocimiento directo del 
sujeto, de la v!ctima y de las circunstancias del hecho en 
la ~edida requerida para cada caso. 

Sin embargo, la actividad desarrollada por el ~! 
gano juzgador aun cuando sea de qran relevancia, no ac¡ota -
lo que •• ha llamado pol!tica criminal, pues lsta, podel!IOs 
identificarla, como una parte de la actividad del Eatado,
·t:end1ente a conservar el orden pllblico, a prevenir o di•m! 
nuir la criminalidad, para de esa forma, evitar la destru~ 
cidn de la sociedad. (;::; 

-,.;-· 
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Esta tarea del Estado, ae lleva a cabo por me~1o 
de autoridad•• judiciales, cuerpos policiacos, • travfa de 
la creacidn de Leyes que •• amolden a la realidad, conae-
jo• tutelar•• para menores infractor••• centro• de obs•rv! 

.cidn, ·ate. 

Desafortunadamente la triste realidad noa demue~ 
tra, que en Maxico la pol!t.ica cr.illl1nal no CUJIPl• aua obj!, 
ti'IO•r que lejos de loqrar 1a prevencidn y dislll.inucidn ·4~ 

la delincuencia, lata aumenta di• con diar que laa t.eyes -
que •• ponen en viqor aon mod.ificada• o abroqadaa en corto 
t1mmpo, lo que denota su ineficaciar que en loa centros de 
reclu.idn no ae cuenta con una correcta organizacidn peni
tenciaria, aun cuando en la actualidad ae cuenta con la ~ 
portant!a.ima Ley de normas 111!nimas sobre readaptacidn ao-
cial de sentenciados, por una parte y por otra, con la -
Ley que cr .. loa consejos tutelare• para los menores 1n--
fractores del Distrito Federal. 

Jo•• Angel Cenicero• esboza loa proble11as • que 
debe atender la pol!tie~ criminal de la siguiente formas -

•g1 pa~r.iamo como fenü~eno universal y consecuencia de la 
crisia cada vez mas aguda, de la orqanizacidn •ocial capi
tali•tar él creciaiento de la poblacidn con la consecuente 
aql~rac.idn en zona• urbanas y barrio• bajo• y el auaento 
de deaocupadO•, vaqo• y .. 1viviente•r la deaproporcidn no
toria entre el aU111ento de la poblacidn y los servicios p6-
bl.ico•, e•pecialllente de prevencidn tanto jud.icial como •!! 
aini•tr•tiva de la delincuenciar ••cuelas, hoapitale•, ca
••• 4• beneficiencia, patronatoa, reformatorio•, ciuapos de 

4-port:e, t.ribunale•, polic!a en la proporcidn necesaria a -
1• poblacidnr el &Wleftto de centroa de vicio y de irunorali-

. dad, cuya influencia pern.ic.iosa no han podido contrarrestar 
ni el hogar ni la escuelas la de•or.ientacidn At.ica de la ·~ 
cuela y el quebrantamiento de laa norma• de la vida del ho-
9ar, cuyos ideal•• pasados todav!a no han sido sustituido•

de modo preciso por normas nuevas que impliquen verdaderos-
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freno• morales: el cine111atdgrafo como escuela de morboaidadi 
la relajacidn de la• co•tumbresr el chantaje periodfstico, -
la carencia de buena• clrceles y penitenciaria•: la falta de 
clirectores y personal eapecializado al ~rente de eso• esta-
blecimientos que la doctrina penal quiaiera ver converticlo•
•n taller, escuela, carapo de deporte, laboratorio, etc., el 
•coyotaje• orqanizado con la complicidad o la pa•ividad de -
los funcionario• faltos de probidad1 la incertidUlllbre de la 
repre•i6n, porque alqunas autoridades que debieran collbatir-

· 1a delincuencia la encubren, ~aun la realizan, amparado• -
po~ el poder puecto en sus manoa1 la falta de respeto de al-
9unas autoridades a los mandatos leqales y en particular a -
la• resoluciones de la justicia federalr la impunidad de los 
delito• cometidos por gente que dispone de influencia para -
eludir la acctdn de la polic!a o para ~ruatrar la actuacidn
judicial 1 la benignidad en la ejecuci6n de la• sentencia• --
dictada~ por los tribunales, la falta de instituciones que -
ayuden y orienten a conseguir trabajo a loa q~ salen de las 
c&rcel•• o regresen de las coloniá• de relegacidn, etc.,.aon 
material de investigacidn y estudio valioso para orientar el 
proqr11111a de accidn social, econdmica, pol!tica, educativa de 
polftica criminal•. (17) 

·Se na dicho que una de las principales causas cri
aindgenas que impera en el Distrito Federal, es la carga 91112. 
cional .de sus habitantes, pues vivén en medio de un Ulbiente 
qener.ador de nervio•i•mo, desarrollandose un alto grado de -
delincuencia, de droqadicci-dn, de uso de eatimulantes, de -
proble111&s de conducta, de divorcios leqales y eapirituales.
El ser humano reac~iona con alll8nazas de choque y violencia.
De allf que la juventud se dedique al robo, al pandilleris.,, 
al criaen, al suicidio. 

<i11 Citado por Carranca y Trujillo, Radl. Derecho Penal Me
xicano. Parte General. Plg•. 59 y 60. 
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•1• obvio que dicha orqanizacidn •acial influye 
119 aanera deteminante -cawia ~qana- en la deaadapta- -
cidn de ~a conducta, en lo• e•tado• peliqro•o• y en la cg, 
aiaidn de auy Yariado• delito•. La crilllinoloq1a 'f la pol! 
tica cr1Jlinal deban aliar•e aqu1 para •ei\alar cauu y -
pzoponer solucionea•. (18) 

Es illlportante recordar, que el leqi•lador ha -

creado tipo• abstracto• ••ñalando m&rgene8 d• punibilidadr 
el puo siguiente es buacar la correcta aplicacidn de ••a 
figura, y •• ah! donde la pol1tica criainal (tambiln lla
mada crtmind9ena), queda en llUUIOS del juez, lo cual repr~ 
•anta una qran responsabilidad, pus se ha observado que 

una incorrecta apreciacidn de su parte, •• convierte en -
un factor criJlindgeno, producto del reaentiaiento creado
en el delincuente, es por ello que •• ha dicho, que •• -
... importanta un buen juez qué una buena ley. 

Rodr1guez Manzanera citando a Verselt, ••ftala -
que1 .•t.a fonucidn de un juez no puede ya limitar•• a co
nocer bien la ley, y apU.car correctamente sua preceptos, 
la fonucidn de los juec•• debe comportar su preparacidn-
· al arte de juzgar, es decir, el arte de comprender t---
bitn factores y decisiones no jur!dicas y a t:oÍlarlaa en
cuenta an 9119 deciaione••. (19) 

Cabe concluir ••te inciso citándo la •19Uiente
frase de Roxin1 •eay que transfocu.r los conociaientos -
crillinoldqico• en exigencias pol!tico-crillinal•• y astas, 

·a •u vez, en reglas ~ur!dicas ••• •. (20). Pues con ••ta• -

"(18 J carranca y lt1vas, ltadl. Derecho Penal Mexicano. Par
te General. Ptq. 62. 

U.t J Rocldguez Manauera, Luia. Ob. Cit. P&q. 124. 
(20) lmxin, Claus. Polttica Crillinal y Sist_. del Derecbo 

Penal. Bd. lloach, Barcelona 1972. P&9. l. 
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B) LEY QUS ESTABLECE LAS NORMAS MDDIAS SOBU 
RBADAPTACION SOCIAL DE SENTDCUDOS 

Al decir del extinto maeat:ro Javier Pift• y Pala
cio1, la !Ay a que noa refériJIO• tiene au antecedente i~ 
diato en el reqlamento del Centro Penitenciario del. Estado 
de !IUlxico, formulado por el Dr. Serqío Garc!a Ram!rez, en 
au carlcter de Director, aa! como en la• refo:rmaa a la IAY 
de·ejecucidn de pena• del mismo Estado. 

Esta Ley de norllaa m!nimas, tiene COllO finalidad 
principal la de orqaniaar el sistema penitenciario en la -
Repdblica sobre la base del trabajo, la capacitacidn para
el mismo y la educacidn como medio• para loqrar la readap
tacidn social del delincuente. 

Su aplicacidn corre a cargo de la Direccidn Gen~ 
ral de Servicios coordinados de Prevencidn y Readaptacidn
Social, dependiente de la Secretar!a de Gobernacidn, tanto 
en loa reclusorio• del Distrito Federal, como en los dem4s_ 
de la Pederacidn. Aplic4ndoae en lo conducente -dichas nor
ma1, a loa reos sentenciados federales en toda la RepGbli-
ca, 

De qran importancia consideramos el art!culo 6o. · 

de la ley que nos ocupa, pues marca las basea del aiatema
penitenciario en MAxico, al disponer que1 •s1 tratamiento
••rA individualizado, con aportacidn de las diversas cien
cia• y disciplinas pertinentes para la reincorporacidn ao
cial del sujeto, consideradas circunstancias personales. 

Para la mejor individualizacidn del tratamiento• 
y tomando en cuenta las cond1cionea de cada -dio y laá ~ 
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•1bilidades presupuestales, •• clasificar& a los reo• en_ 
instituciones especializadas entre laa q~c poclr&n figurar 

establecimientos de seguridad mlxima, media y m!nima, col~ 
ni•• y campamentos penales, hospitales psiqui&tricos y pa
ra infecciosos e instituciones abiertas. 

El sitio en que •• dasarrolle la prisidn preven
tiva aerl distinto del qua se destine para la ejecucidn de 
las penas y estarl.n completamente separados. Las mujeres -
quedaran recluidas en lugares separados de· los destinados-

· a 1os hombres. LO• menores infractores ser&n internados, -
en su caso, en instituciones diversas de las .. 1qnadas a -
los adultos. 

En la construccidn de nuevos establec1a1ento• de 
cuatodia y ejecucidn de sanciones y en el reriosaaiento o -
la aclaptac~n de los ezi~tentes, la Direccidn General de -
Servicios coordinados de Prevencidn y Readaptacidn Social
tendr& las funciones de orientacidn tdcnica y las faculta
des de aprobacidn de proyectos a que se refieren los conv~ 
nios•. 

Collo podemos observar, en el primero de swa p&
rrafos hace alusidn a la concurrencia de diversas ciencia• 
y disciplinas a efecto .de loqrar un correcto trataJU.ento -
del delincuente, tomando en cuenta SWI circunstancias per
sonales. 

Al respec:t:o, Pifia y Palacios señala que en est:A
ley, se haya esa '•caracter!st1ca muy especial Clel trata--· 
lliento penitenciario, que se inicia con el periodo de cla
•ificacidn y continGa en el trataaiento preliberacional, -
cuya aplicacidn es poaible gracias a ese instruaento que -
es el O>naejo Ttcnico Interdisciplinario. L& fozaa auceai-
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va, la proqreaividad ea el de•arrollo y en la apL1cac16n -
del tratamiento, que comienza con el estudio de personali
dad, para poder formular el pron6stico, y que ~n base en 
tste llevara a cabci la clasificaci6n para explicar el tra
taaiento y proaec)irlo en la preliberaci6n ••• • <21> 

Ante• de la proaul9aci6n de esta ley, no •e con
taba con un instrumento adecuado para·realizar lo• ••tu- -
dios de personalidad, por requerirse conocimiento• especi!. 
lizados en laa materia• a que hicilllos referencia al hablar' 
d8l .. arbitrio judicial. Los jueces estaban obliqaclos a sol!. 
citar la intervenci6n de peritos, pero la lentitud de los
formaliamos procesal•• para su desiqnaci6n, hacta que los 
tribunales ae atuvieran dnicamente a los escasos datos r•!! 
nido• durante la 1nstrucci6n del proceso, los cuales valo
raban de acuerdo con sus pocos o muchos conociaientos de -
.. dicina, paiquiatrta, paicolo9ta, crL'll.naltstica y traba-

. . . 
jo aoci-al.· 

COllO hemos sostenido en eate trabajo, si bien es 
cierto que es casi illpo•ihle que el juez tenqa conocimien
to• en cada una de •••• ciencias y di•ciplinas conexa• deI 
derecho.penal, tallb1•n lo•• que debe auxiliarse de los -
~cnicoa e•pecial1zadoa en cada una de esas materias, que
le wUl!linistren la 1nformaci6n adecuada respecto del delin
cuente, de tal manera que refleje la verdadera peraonali-
dad del delincuente, y de esa forma, aplique correct&lll8~te 
la facul.tad que le co~fiere el c6diqo penal para individU!, 
l~sar la pena, y evitar que su arbitrio se convierta en ª!: 
bi trariedad. 

( 21) Garcfa lt&afrez, Serg_io. La Justicia Penal. Prol. de -
Pifta y Palacios, Javier. la. Edicidn. Ed. PorrGa, 
Maxico 1982. Plgw. 9 v 10. 



Tal paraca qua la •99Wlda·parta del artfculo 7o. 
de la lay q1aa analizamos raauelve el probl ... , al diaponer 

.11'1•• •se.procurara iniciar el eatudio de personalidad del 
!nteno cleade que tate quede sujeto a proceso, en cuyo ca

. 80 n turnara copiad• dicho estudio a la autoridad jur1a
d1cctonlll de la que .&qual dependa•. 

Sin embargo, como pod..,s nr dice qua •• procu
rara f,n.tciar ••• , iua no lo utablece como una obli9actdn -. 
!neludüler aainl1S110, •• re~iere al interno, ... no a 
doa loa que eat&n aujeto• a proceso, de tal fozma qua 

procesado• que disfrutan de la libertad caucionada, o 

to
lo a 

qute 
n- •• encuentren sujetos a proceao sin re•tric:ctdn de au 
libertad personal, no son objeto de ••ta ley, lo que en un 
-.nto determi.nado prodrfa ••r deafavorabl• para ellos, -
sn-• el juez no contarla con el eatudio de personalidad Cl2. 
rnspondi.ente. 

Tal vez se deba a la r•dacci~n del ptrrafo tr~ 
crtto, el hecho de que en la realidad practica, caai nunca 
•• estudia la personalidad del delincuente por parte del -
drqano !lncar9ado para hacerlo, puea adlo en llÍuy contadas -
ocasione• el juez solicita al Oon•ejo Ttcnico :tnterdisci~ 
pltnario del reclusorio reapecttvo, le envte copia de di-
cho ••tudio, en cuyo caao la envla, el cual adolece de las 
caractertaticas tfcnicaa que denoten la peligrosidad o no 
peliqroai.dad del acusado. 

Por otra parte, .obaeryama que a•t• estudio aul
ttdiaciplinario (cuando •• practica) , no reune loa requtai . -
toa foraalea.que eatablece el cdd190 de procediaiento• pe-
nal•• del Dtatrito l'ederal, ni loa que establece el c:Gdi«JO 
Federal de proced1111entoa penales, pu•• lo• perito• no aon 
noabrado• por laa partea ni por el juea, no aceptan ni PZ!. 
e.atan el cargo, no ratifican au dictaMa• at ha i...-r a -
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una junta de perito•. I.o cual no• parece correcto en pr1'."' 
aer luqar porque evita la lentitud del procedimiento y en 
segundo, porque a1endo 'la ley de normaa m!nimu de la mi!. 
111a jerarquta que el CCSdil)O de procedimiento• penalea,. po~ 
ser aquella reglamentaria del arttculo 18 constJ.tucional, 
debe considerar•• que la nueva ley ha modificado el OSdi-
90 de procedimiento• penales en ese aapecto. 

COlllO un comentario final, podemoa decir que un 
verdadero estudio de persona~idad practicado con la aten
cidn y conocimientos eapecializados que •• requieren,. 
constituirta un verdadero dictamen conforme al cual el -
juez valorara la• circunstancias a que aluden los arttcu
loa .51. y 52 del cddiqo penal, y no individualizar la pena 
COllO en realidad lo hace apoylndose en los datos que 
obran en el expediente, como son: las ~enerale• del proc~ 
sado1 su declaracidn ministerial y preparatoria1 el dicho 
de los testiqos1 los careos que resultan entre las partes 
y en ocasiones con las pruebas ofrecidas o lu ampliacio
nes de las declaraciones que se realizan con el fin de -
aclarar los hechos. 

La peligrosidad la deduce de los hechos, o sea 
del delito1 de la gravedad de fste1 de los mdviles del --
11i1111101 del dolo o culpa existente, del. grado de capacidad 
ctel procesado1 sus condiciones de vida1 y el luqar que -
ocupa dentro de la sociedad por el grado de cultura con -
que cuenta. Pero no •• da al estudio de personalidad, co

'lllO lo reiteramos, la importancia que tiene, siendo que ·~ 
te deberta constituir un verdadero dietanen. 

C)~- JURISPRUDENCIA. 

Ho queremos dar por terminado el presenté ~rab~ 
jo, sin hacer un brev~ comentario acerca de lo qu9 n~estro 
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mtxiJlo tribunal de justicia ba austentado con relacien a la 
materia .que nos ocupa en cuyo campo ciertamente. no ea muy 
extenea la jurieprudencia creada, sin embarqo tranecribire
moa algunaa de ellaa1 

•.nnttsPllUDENCIA DEFINIDA, QUitn'A SPOCA, 
HUMERO ~os, PENA, INDIVIDUALIZACtON DE 
LA, AJBITRIO JUDICIAL. La CUAntifica-
cidn de la pena correeponde exclu.iva-
mente al juzgador, quien qoza de plena
Autoncim!a para f 1jar el monto que eu ~ 
plio arbitrio eatime juato dentro de ~ 
los ab:Lnlos y m!nimos aeftalado• en la -
Ley y sin m!s l1mitac16n que la obser-
vanci• que las.reqlas normativa• de la 
1ndividualizac1dn de la pena•. 

JURISPRUDENCIA DEFINIDA, SEXTA EPOCA, -
NUMERO 206. PENA INDIVIDUALIZACieN DE -
LA, REQUISITOS. Para una correcta ind.1-
vidualizaci~n de la pena no basta hacer 
u.na •imple cita de loa preceptos leqale• 
que regulan el arbitrio judicial eobre
el particular, ni es euficiente hablar
de las circunstanc.1as que en1111eran, con 
el mtamo lenquaje qeneral abetracto de 
la Leyr es menester razonar au pormeao-· 
rizac16n con las peculiaridade• del -
reo, y de los hecho• delictuoaos, eepe~ 
cificando la forna y manera como influ
ye en el. &nimo del juzqador para dete
nerlo en c.1erto punto entre el m1nimo y 
el m&.1JllO. 

JURISPRUDENCIA DEFIHIDA, SEXTA EPOCA, 
.SEGUNDA PARTE, NUMERO 207. PENA, INDIVl: 
DUALIZACieN DE LA. SEGUN LA PELIGROst-= 
DAD. La peligro•idad del sujeto activo
coneti tuye uno de lo• fundamentos del -
arbitrio judicial en la adec~ de la• 
sancionen, el que no solo debe atender
al daño objetivo y.a la forma.de au con 
aumacidn,aino que deben evaluara• t .... = 
btan loa antecedentes del acusado, pues 
el sentenciador, por imperativo le9al,
debe individualizar loa casos cri•ino-
aos aujetoa a au conocimiento y con. -
elloá, las sanciones que al agente del 
delito deben aer aplicada•, cuidando -
que no aean el resultado de un •imple 
,an&lisia de las circunatancia• en que -
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el 'delito •• ejecuta y de un enuncia
do mas o menos completo de las carac
ter!aticaa oatenaibl•• del delincuen
te. •ino la conclwaidn recional resul 
tante del exam.n de su personalidad : 
en aua diYersos aspecto• y sobre loa 
lllS•ile• que kl indujeron a coaet•r el 
delito. ·· 

JUUSPRODDCIA DEFINIDA, SSXTA BPOCA, 
SIGUNDA PAR.TE, NUMERO 2.ll. PENA, NEGA 
TIVA DEL AMPARO CONTRA LA INDIVIDUAi.Y 
ZACieN. E• improcedente conceder eT 
aapuo para que •• subsanen las &n094I 
l!a• tAcntco-jur!dica• en que haya iñ 
currido el juez natural al individua= 
lizar la sancidn, •1 de las conatan-
cia• de autos aparece que por la ex-
trema peligrosidad del agente o de -
las circunatanciaa de ejecucidn con-
creta del caso, requer!a le9alalente -
1.gual o mayor repreai~n penal que · la 
illpuesta al reo quejoao• • 

. Podemo• asegurar que incluso para la Suprema co~ 
te de Juattcia de la Nacidn, ha pasado un tanto inadv.rtido 
el verdadero sentido que debe dlraele al estudio de peraon~ 
lidad del delincuente, pues •i bien e• cierto que •• ocupa
da 1.nterpretar las regla• que deben normar el criterio del 
juez, tallbifn. lo es, que uno de loa ~actores ... importan-
tea para que reaúelva en forna correcta •• propiamente di-
cho estudio acerca del delincuen~. 

Sin embargo, no 1.Jllpone taapOco COJllO la Ley de -
nomas 11!n:iJlas, la obligacidn a loa juzgador•• a t.oniar COlllO 

punto de partida el dicta.en que dllbeemitir•• de la persona
lidad del delincuente. Tal vez por eso. obaerv.aos que gen~ 
rallMÍnte lo• jueces al dictar aentencta, dividen a la peli-
9roaidad en tres qradoa que son: m!nimo, medio y m&xtmo1 f! 
jiu.do subqrado• dentro de la misma escala, por lo que al f! 
jar la pena, hablan de que la peligrosidad es a!nima1 entre 
•!nima y mediar o que e• mediar o entre la media y la mfxi
mar o bien que es mlxima. 



e o N e L o s t o N E s • 

Despul• de ana1isar todo lo ante• expn•ado, ••ta• 
me • po•lbilil!ad de concluir el pre•ente trabajo, haciendó 

lu •i9"1enta• •fimacionea y •u9ennct••• 

•aDG:D. A la PM\ª cle•d• un punto de nata -~ 
ta clootrinal, .. 1e atribiayan diferentaa Une•, oon•icler&n~ 
••1• fundaMntal-nte, el Mdio por al cual .. t.rau de ~ 
b111tar al delincuente hacitndolo Gtil a la llOCiedad. 

Sin eebar90, la realidad no• d-ue•U• lo oontrarica. 
sn nuaatro •ist.e:aa putt.enctar.to .. x1cano, podmoa obaervar
que •• aplica como ca•ti.90, oamo •ufrUtiento, oom exp1act&a. 

POr l.o anterior, def1n1resio• a la pena OOllO la pr! 
vaciBft 4e ciertos bien•• jurfdicoa decretada IJOr el juea en 
la ••Rtencia que pone fin al proceso ••9\11.do en oant.ra del -
delinC\lente, ajU11tindo•• a lo• alrcien•• de punib1U.clad que -

la ley ••ftala • 

. llGUMDA. No deben confundir•• la• penu, Mdida• • 
da ••quridad y ••elida• de prevenci~n 9eneral de la deliftcue~ 
cia, pu•• aunf)U• ••ta• t.z.• figura• de una_ o de otra forma -
puedan redundar en la di .. tnuc.tdn de la delincuencia, •on -
t.r•• .tn•ttt.ucionea con caractarf•tica• diferentaa. 

TIRCERA. TUlpQCO deben ••r confundido• -loa concep
to• de punibilidad, punicidn y pena, pue•to que a\lftque loa -
tre• (cada \IDO en •u mo•nto), lnciden en la ait.uciCSn ::I!! 
tf4ica dd reo, uianan dedqano• divenoa. 

CUARTA. Aunque a nivel doctrinal •• habla de que -
•xi•ten trH tipo• die 1nd1viduaUaac1CSn de la pena, que eona 
leqlslattva, judicial y adaint.trattva, cn..::ta Cl\N-la tDt•
que exiat• •• la ••IJ"ftda de laa Mftcionadaa, en claaclil! el j•i 



179. 

qador ef•ctiva111ente al plante&rsele un ca.o en concreto, y t:o• 

unc!o •n cuenta lo• elemento• con que cuenta, as! como la Pert!. 

lidad qu• le aeftala el tipo, concretiaa la pena. 

QUDITA. l•inlimno, con•iderU10a que la inclividuaU.a!. 
ciCSn legi•lativa no existe, pues el leqialac!or al crear •l ti• 

po aol ... nte da al tribunal laa baaea ~ra inclividuali1ar la -
·pena. 

Por lo que respecta a la individualiaacidn adainia
trati~a, esta tiene una muy dudosa existencia, pues en la rea
lidad n~ ae adecdan loa planea y proqramas educativo• para ca
da reo •n particular. 

SEXTA. ~a! -pues, podemos decir que la individuali1~ 
ci&n judicial d• la pena ea el acto consistente en la d•termi
naciCSn que ~ace el juez, de la aanci6n aplicable al delincuen
te, partiendo de un tipo general y abstracto, as! como de la• 
circunstancia• que rodeen el caso concreto. 

SEPTIMA. Al individualizar la pena, el juez bace 
uso del arbi~rio restrinqido que el ~digo penal le otorga en 
loa art!culos 51 y 52, el cual d•finiremos como la facultad j!! 
ri•diccional para concretizar la pena de acuerdo al grado de -

.reprochabilidad al autor del delito 

OCTAVA. En este orden d• ideas, obaervamo• que en -
el ~diqo penal de 1871, no ae ~eron las'bases para una vercla 
dera 1ndiv1dualizaci6n de la pena. Bl legialador aeAalaba de -
antemano las aanciones aplicables a loa delincuentes• de ac.ue~ 
do con una tarifa taaad• de atenuante• y agravante•• por lo -
que el arbitrio juclieial fue pr&cticamente nulo. 

NOVENA. El ~digo penal de 1929.adoptd.el.•i•llO ai~ 
. tema de atenuante• y· agravantes para la impo•iciCSn de las 

penas, con dos varianteat se faculta al juea para apar-
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t:•r .. de la claatftcac1an le9al1 y •• permite al juz9ador -
qua to .. en cu.ent:a atenuantes y aqravant•• no previstas en 
la l•Y• Bata cdd190 representa \afta etapa de tran•1cian en-
~ al •i•t.alla rf91do del cddiqo de 1171 y el establecimi•~ 
to del arb1tr10 judicial adoptado por el ~diqo penal vi9e~ 
t:a. 

DSCIM. Bl cddtqo penal d• 1931, amplia al arbi
trio ju41c1al h .. t:a lo• l!mit:•• conatit:ucionalea, puesto que 
no puede imponer•• la pena arb1trar1 ... nte, aino dentro de 
loa U111taa fijados por la ley y conforme a las norma qu•
tata Htablece. 

DBCIMA. PIUJllRA. conatderuio• que la pena al 1nd1V! 
dualiaane, debe •er adaptada a la naturaleza del delincue!!, 
ta, y no; atender ... a la mac¡nitud del Ml co .. ttdo, como -
desafortunadamente ae haca, para de esa forma ~ratar de - -
reintetrarlo al sano de la sociedad. 

DECIM SBGtJHDA. Aal pues, noa percatamos que en -
la realidad no ae da una adecuada 1nd1vidualizac1dn judicial 
de la pena, pu•• el juzqador carece de loa elemento• necesa
rios que l• reflejen la verdadera peraonalidaddel delincue~
te, pues incluao ni siquiera •• cumple oon lo precept:uadó 
por ~l articulo 52 del cddiqo penal, al decir que el juez ~ 
ber& tomar conociaiento directo del sujeto, de la vfcti.. y 
de laa circunat:anciaa·del hecho en la medida requerida para 
c:Ílda CS90,ya que en realidad ante quien ae actCla es ante el •e-
cret:ario de acuerdos, pero ea el juez quien det:enúna la pe
na aplicable. 

DBCIMA TERCERA. Al parecer, •• la ley que ••table
. ce· lu normas afniaaa sobre readaptacidn social de aent:encia

doa la que viene a resolver el probleraa para c:onocer laa cir
cunat:anciu. objetivas y subjetiva• ••l ilfc~t:o, al contemplar . 
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el eatudto de personalidad, ain ermargo, ••t• eatw!io no lleqa 
a .. no• del juea en la caai qeneralidad de loa caaoa, y canelo 
excepcionalmente lo aolictta, adolece de la• caractert•tica• -
tacnicaa que denoten la peltqroaidad o no peliqroaidad del prg_ 
cea a do. 

DECIMA CUUTA. Tal vez ••to •• deba, a que_•n nue•
t:ra optn.ldn al plrrafo aaqundo cSel articulo 7o. de la lay Mn

ctonada, no ••tablece dicho aatudto c:ollO una obli9aci5n, aat -
eolllO t:aapoco •• refiere a todo• loa aujet:oa a proceao, sino •!? 
lo a loa internos, por lo que conatderamoa conv.n1ante aea n
foraado dicho plrrato, de la aiqpiente maneras 

Dtcer·•s. procurara iniciar el· ••tudio da peraonal! 
dad del interno d•~d• que ••t• quede aujeto a proceao, en cuyo 
caso.•• turnarl ~~pia de dicho estudio a la autoridad jur1ad1_: 
cional de la que aqual dependa•. 

Debiera decir: •11 estudio de peraonalidad •• prac
ticar& al acusado de1de que ~ste quede sujeto a proceso, debil!!. 
dose enviar inmediata~ente copia de dicho eatudio a la autori• 
dad jurisdiccional de la q~e aqufl dependa, y en lo sucesivo,
deberl remitirle copia de la actual1zaci6n del estudio que pe• 
r16dicamente se le practique. 

Cuando el procesado no se encuentre sujeto a pri- -
ai5~ preventiva, el juez tomara las medidas conducentes a efeg 
to de qué el acusado se someta a loa estudios correspondiente••· 

. 
DECIMA QOINTA. Un estudio de personalidad realizado 

con la suficiente dedicaci5n en el que .. ~oncurran conocimientos 
tfcnicoa de laa artes auxiliares del juez penal, tales comor -
·Antropolo9ta Criminal, Endoerinoloqta Criminal, Sociologta Cr! 
ainal, Paicologta Criminal, Estadfstica Criminal, Penoloqta, -
·Nedicina Forense, Pólic!a.Cient!fica y Crim1na1!at1ca, aorvi-
rfa para valorar las circunstancias objetivas y 8ubjat1vaa del 
delito, y da ••• forma individualizar la pena, por lo que en 



182 

••t• aent1do, el eatu41o 1nterd1acip11nario de la peraona11-
da4 del delinCNlllKe, COUUtllida UD Wrdadezo llic:t:aMn, CO!l 
forme al ~l el :t•• eentenciara. 
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