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CA!'1TULO PRIMERO 

EL DELITO Y SU REALIDAD SOCIAL 



I- EL Dí:LITO UNA REALIDAD SOCIAL. 

No sería posi~lc iniciar el des~rrollo 
del presente trab~jol 5jn hacer nlusi6n nl delito, es decir, 
a la import~ncia que tiene el mismu p3TJ nticstra legislaci611 

penal.Desde los .:ilbores de ln l1umaniJn<l, se ha evidenciado -

el grave problema de la cri~tinalldad, problema que ha apasi~ 

nado tanto a <liTigentes del zobierno 1 a los estudiosos del 

derecho~ 3s°Í C:Or:\O a todos los rcnsnntcs en general, eru• -

virtu<l de que llev~l ~n s~ ~on su soluci6n, o al menos con 

tTa11<:u-!_Ji.dod y di:s.:i.rrol1o del 

conglomerado soci:i.l. 

Los ,·.e tes dcli e tLlOS()S hieren pn:ifund.:i~ 

1at·ntc l:1 co;-i.Yi".H:nci::. h1.1r:1•E12; la ·;:>,ar.c;a d.;:: ccr.1bntirlos y prE_ 

venirlos ha varin<l~l con el tT:lnscurso del tiempo , esa fun -

ci6n d0 ~as tig1J )" prcvcr\ció~ va unid;1 al conocimie11to y a la 

solución de los probleinas ~~e repr~scn~nn las ~at1sas ¡ los 
f.:Jc:.::i::2s dc:<::>:T::l.:~~:ntc~:__:J:~ 1 c-"!·~1.':2n:i1~d;;d ·:e<ili:::Gndo:o,t:" 3<;.:;, -

un¡1 labor de terupcGt:ca 5ac];¡l , ~oncribuyon<lo con esto a 

alc~nznr la~ fi11alj<l3Jcs qi;e e~ ol c~n1po J~l Derecho Pen~l 

r.my fundamcr.c. .. :lment.e se ¡.:r:-::.s~.:::uen: lJ. st:~;uri<l.:J.d .social, :31 -

mantenimiento J~l !}rd::tl j11ridi~0 r p~nid11do cspeci3l tinfa -

sis B.íl la re:-.::encr~1c.i:Jn del dclinc:·:.:ntc, p~tr:~ e.u!~ éste ne 

rPe<luq11e y 35i~i~~10 l·1 reaJallpte 3 la vid3 soci~l. 

I:l de..3.trroll·J 1J,,; t~ndenci:1s rei·1indica

toriJs en el c5p[ritu Je l~s pueblo~ ::~ rugnado y pt1gnar~ -

.:;icmpre por UTl:i. m3yor ~quiC.~iJJ por una Lr.uald_acl entre los -
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componentes de la colectividad, por t111n mejor justicia im
partida a los integrantes <le ln misma, asimismo luchará por 

la humanizaci6n de los castigos impuestos a los contrnvent~ 
res de ln ley, por el bienestar y scguridild de la comunidad 

social, anhelos que deben ser satisfechos pues llevan en sí, 
amén de la seguridad social, el mantenimiento del orden ju

rídico y el progreso social y humnno. 
Los factores que engendran al delito no 

podrán desaparecer con severas penas o sancio11es , pues es
la actividad delictuosa consecuencia de multiples factores, 
los cuales, S!.bien, no puet.len ser total.nen te erradicados, si 
pueden proponerse medidas que redu:can a éstos a su mínima
expresi6n , ya que el delito, si bien acto humano, es un -
acto de tipo social. 

En este orden de ideas, podemos concluir 

que debe la legislación penal contemplar el enorme panorama 
que rodea al delito y establecer en sus normas una visi6n -
tal , que no se desligue aquélla de éste, ni suceda a la i.n, 
versa.Al referirse a este punto 1 nos dice ?-1aggiore 11 Quc el 
delito y la pena como valores jurfdicos, son complementarios; 

el uno atrae al otro: no hay delito sin pena,ni hay pena sin 
delito". (1). 

(1) MAGGIORE,Guiseppe . .Q.~~c Penal,Tra<l. J.J.Ortega T., Edi 
t.orial Tem.is, Eogutd, Co:v¡¡,bia, 195~~, '!'or.;o !,pag. 3. 
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11. - CO:\CEPTO DE PENA. 

Dentro del clásico tríptico del Derecho P~ 

nal: delito, delincuente y pena, ~ste constituye el tercer 

elemento. Desde que Francis Lieber en 183-1 utilizó por pr.!_ 

mera ve: el término penología, el estudio de la pena como 

medio directo de lucha contra el delito cobra vital impor
tancia y atento a ello, estudiaremos a lo pena no con hase 

en un descarnado análisis <l~ las establecidas en los có<li
gos, sino en su función de prevención y represión y sobre 

todo inscrto:ido el fin primoi-JL.il <lel Derecho Penal la di~ 

minución de la dclincucnc1a. 

El cor1cepto de pena es menos amplio que el 

de sanción. Desde que se tiene noción del delito surge co

mo su consect1cncia e históricamente 3parcjada a él la idea 

de castigarlo, y allí nace la pena. El concepto de sanción 
es C"~ cambio, bien ;¡•,oderno, desde que su e1aboro.c.i6n fue -

fundamentalmente obra de los positivistas. Podríamos decir 
que mientras coda pena contituye una s3nci6n no ocurre lo 
propio a la inversa. 

Inumer3blc son las Jefinifiones presenta-
das al respecto de la pena, en virtud de que no ha habido 

::-=:::.id.:.st.:i pc; .. 1! <lr= .i.111¡io¡ ~CJ.i1cia algun3 que no haya contri-
buido con la propia, logicafllente c:td;i u!1a de ellas vJ. enf~ 

cada desde el particul~r ángulo de su pensamiento o de la 
escuela a la que pertenece. 

Lo. palabr:l pena \'ienc del lnt.ín "poen;.i", 
que .dcno:a el d0lor r".í.sL:o y ¡¡¡oral que se impone al trans-

- 13 -



gresor de una ley. Para definir ln pena. Ulpiano dice: 11 a 
estiffiatio delicti''es decir, que la pena es el prech del 
delito, si bien esta Jefinici6n es concreta, toda vez que 
coincide con la dada porHugo Grocio de hace ya más de tr!'_ 
cientos aftas, al decir que la pena es u11 mal de pasi6n 

que se infringe por consecuencia de un mal de acción, pe
ro dicha definición necesita actuali:arse y debe darse 
por tanto una definici6n en la que se abriguen todas las 
manifestaciones de la penalidad, así las Je la pena rnnl -
como las de la pena correccional y tutelar. 

Ces~r Bonnesana, M~rqués de Bcccaria, as~ 
\·era: que la pena "es el obstáculo poUtico contra el d.e
liro" y alhablar sobre la idea de la pena Carrara señala 
que este autor establecio más bien el fin de la pena, tal 
como el lo concebía en lugar de dar ln noci6n de ella (2). 

Anteriormente señalamos que el concepto -

de sanción es más amplio que el de pena, ahora bien para 
tener una visión m5s amplia agregaremos que, sancl6n en -
sentido estricto 11 es (}} mal que sigue a la inobservancia 

<le una norma, el castigo que confirma la inviolabilidad y 

santidad de la ley; elsentido amplio de sanción es la co~ 
secuencia inevitable del cumplirnicnto o incumplimiento de 

(2) CARR\RA. Program3 de Derecho Criminal, Trad. Jase J. 
Ortega Torres y Jorge Guerrero, Ed. Temis, Bogot§ 
Colombia, rns7, Volumen 11, pag. 33 
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la ley y por ello expresa el castigo de Ja culpa y la re

compensa nl mérito. Es nl hablar del concepto de la pena 

que ~laggiore nos expresa sus dos conceptos, antes mencio

nados. (3). 

Queda asi definido lo que por sanción se 

debe entender. es decir contener los dos clcmn~tos: premio 
)' castigo. Establece además Maggiore (4) que existen 

sanciones de la ley divina, que son la felicidad prometi

da a los elegidos o la condcnnci6n amena~ada il las r~¡1ro

bas; la sanción de laley moral, que es, la ~stim2ción de 

la comunidad &tica y el remordimiento de conciencia; la -

sanci6n a la ley natt1ral, la cual no puede ser violada i~ 
punrraente siil traer uniJa su fatal consecuencid, y por dl 
timo la sanci6n jurídica que consiste en el mal con que Q 

mcnaza o en el bien que promete el ordenamiento jurídico, 

en el caso de ejecución o de violaci6n de una norma. (-l) 

Es certera critica que al legislador hace 

Maggiore, al decir, que la figura de la sunción jurídica 

tipica, consiste en la amenaza de algún mal, pues el le~

gislador como el consenso social ... se preocupa más de los ~ 

fectos de la transgresi6n, que de la debida observancia 

del orden jurídico. 

Correc~o y novedoso sería el implantar en 

nuestras normas la recompensa a la virtud, ya que si el -

(3) Y (4) MAGGIORE, Gíuseppe. op. cit. Tomo 1I pags. 7.21 y 

224. 
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obrar rnJl aLarrca un r.1al, ld~icé1mente toda buena acción 

acci6n ¡>ara ser initad~ debe ser reconocida y premiada. 

Considera~os que este perfil de la sJnción 

jurfdic3, signa una nueva caracter!stica al Derecho Penal, 

pues dentro de sus fines tr3dicionalrnent~ represivos, se -

sumarí3 el prC"visor y no por ello se formaría una nue\·a r~ 

mn del Jerecho penal, plies ~i e~ e~encia del 1nismo casti-

¿;ar, es esencia C1.: tocio el Derecho pr('\'eni r. 

Al sitt1arnos ~n el ~or2cept0 estricto de la 

pen;1 y en relaci6n directa con la norQa juridic3 penal me

xicana, qu€ es lo -il:e nos intercs3, diremos que, esta 61t! 

ma, debe constar de dos e!('~".'!~ntos: El precepto y la san 

ci6n. El precepto expresa el Mar1J3to o la prohibición he-

clias a la conducta; la sanclón denota la consecuencia riel 

incurnpli~iento de la norraa. El precepto y la sanci6n pueJe 

coexistir en una mis~a n0rma o encontrarse ~n distintas de 

una ~isma ley, pero ~unca faltará la segunda a la pri~era, 

esto lo vernos cont0nido en nuestra Carta Magna, en el arti 

culo 14 párrafo Tercero, al consagrarnos la &arantía de 

exa~ta aplicaci5n de 13 le~· 

La sanción jurídica tona varias formas: Ci

\·it, Aclmin.J.strativa, ,\Juanal, Penal, etcetera; esta distin

ci¿n tiene gran importan. t~, porque 12 naturale:a de lasa~ 

ci6n sirve p~ra calificar ¿l tipo de ilícito jurídico sin -

lo cual esto no seria posibl~. 

La pena es una sanción jurídica especial 

que obra ra~di3nte coacci~n persor1al sobre el que haya in 

- 16 -



ílingido el orden pc·na1.:\si r..isr..c- dircr.,0:: 1 qlw ];-, µcna obra 

en dos ~Gnen:os: e: de la con~inaci61l y el de la 0jecuci6n; 

la ley ccn11in~ en Jbstr~ctc y ~l juc: ]J inf1inge en concr~ 

tC' ;' al ser ir.pu~s:~: pre-duce s1.~::: efc·cto5 que ccnsisten rcg!:!_ 

1:1rr.1ent(' en algun sufrir..i"Cnto :il s~11tenci3do. 

~0~~ecto 31 t6picc a~ota ~laggiore que,-

Utic:.~c~ cr1 el pensa~i~~tc de C:lffüT5, 

c-1 mi.s¡;¡c nos di..:c que la i).Jl:ihrz. Pcn.:i., tiene tr•::::; Ji5tir,-

tos si~nif1caJos: 

l.- El sentidc gcner~l: Expre~a cual-
quier dolor o c1.:.--:lquier rr...11 t.µie 

ca.us·.: dclor. 

2.- El ~e;,:ido •."srec.i:i1: Desi~n.J un mal 

mal qtie s~ s11fre p0r ~ausa Je un h~ 

cho rro¡1io , ~~a na}~<ldC· O inprude~ 

te.·, y en ~s~..:. :cTr:t C("!.rTendc- todas 

la~ r~nas natura10s. 

3. - En un sentido cspeci3lísir...a :Denota 

un ~:l! que 13 3Ut0riJadpGblica in-

flin;c a un culp~ble por causn de -

un ·.:le: i to. ( 6) • 

(S) ~t.\GGIORE, Giuseppe,o;:;. ci"t. Tor-:c II pa~. 229. 

(6) C..\RR.·\RA,F. cp . .:it., Tomo II 1 p.:g. 1 32. 
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Es Jeci1·, para Carrar5 la pena es un mal, 

y es en este ?Unto donde al i&ual que Roedcr e-) op1na~os -

que, la idea de la pena no debe ser ncccsaria~entc ti~ mal; a 

lo cual el trataJista italiano r~a!irma: que la conciencia 

¿el der~cho le es cong~nitn al hombre , y a esa conciencia -
le es congenita la idea de que cu3n<lo un indi,·i<luo viola el 
derecho de su semejante, como consecuencia de tal 3Cci6n se 

le debe inflingir un castigo.El impulso de este hecho ha v~ 

riada con el desarrollo de las divcrs3s formas de civili:a

ción.Pero la idea de castigo del culrable es preciso consi

derarla como un contenido necesario y promorciial del .,.:kre-

cho y de la naturalc:a del mismo hombre , concluyendo el -

autor de Pisn dice " LA PESA ES US COSTE:;IDO SECESARIO DEL• 

DERECHO". ( 8) • 

Proclnma, ade~ás, que la Escuela de la 

Tutela, de la cual es fundador, vea la necesidad ¿e que el 

derecho sea el soberano de la hum3nidad y que esta soberu· 

nra sea rnantc11ida incólume contra cualquier ataque , y de 

que por consiguiente el obj~to primario del orden social -

se3 el mantenimiento de la soberanía del Derecho , del -

cual las potestad~s no son sino iristrumentos pasivos, en -

cuanto se emplean para su prtecci6n. 

(7) y (8).CARR.~RA,F. op. cit. Tomo lI pags. 1 y 11. 
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Consideramos que de las tres clases de r~ 
na que nos señala Carrará, ln primera es un concepto demasiado 

general y que no tiene vinculaci6n estricta con lo que por -

pena en la jurídic~ penal debemos entender; la segunda conceE 

ción serf~uno idea cong6nita al hc~brc , es decir, sería una 
primera reacci6n a un hecho que causa m31, que hiere en nues

tra vida y por tanto no es un concepto totalmente adecuado. -

Y en su tercer significado abarc.J unicamente el aspecto ne- -
gati\~o de la pena, es decir, no conten.pl:i el perfil positi\~o, 

el cual hemos dicho, debe contener un premio a la virtud. 

- 19 -



111. - [L fl~ UE LA PL~A. 

Si bien ~s ci~rto ALie el objcti~o p1·in101·

dí:i1 de un tratiajt• d{' L1 n:1t1:rnle::i JLl prcsc>nte no ~~5 :'im-

pler:1entc: rep1c .... du.:ir lo cs.:ri t.ci 0 afirr~ado por otros auturcs 

sobre dctc>r;;1inado tc·r:w, nD d1.. ... ~..::·;:.os o¡;:itir 1.:.:~ ..!iYcr::,15 ccrri_ 

ente~ que s~ l1an conformado par3 scfial¡1rnos ~1 fi11 2e la pe

na, nde~~~ ~sto ~os ll~v~ a cs:ablcc~r el objetivo a lofr·nr, 

asf inici~rc~0s el des~1·1·cllo del prescnt~ inci~o, pues es -

tina p;11·tc csez1~ial <l~ la <lL,ctrin~ pc113l. 

Ancta1·eraos pri1ncr·~rncnte q11e se distinguen 

las teorí~1s que tratan dc justificar 1~1 pt"na en : Jbsolutas 

y 1·elati\·as, segón que constituya un fin en s1 misn!a o 1111 1ne

dio tendiente al logro de otros fitii.!s,.. Zil igual, se unt.~n las 

teorias mixt3S, las cuJles distinguen ambos aspectos en la 

::.1sma. 

Para las t~crias absolutas lo pena cons

tituye un:i \.'.onsecuenci:i necesaria e ineludible d(.·1 delito.La 

r3:ón de ser de la nplicnción de un~ pen~ estará dada enton

ces por la sola comisión del delito.Dentro de las teorías -

absolutas, Binding, ha distinguido la tecriía de la repara

ción de l3s teorías de la retribuci6(9). Par3 esta tecria 

-de la reparación- el delito es susceptible de satisfacción 

r la pena e~ el unico medio para lograrlo. 

(9) Enciclopcdfa Jurídica Ot·IEBA, Editorial Bibliográfica ar

&enti110,Argentina, 19b-l, Tomo XXI , pabS. 965 y 966. 
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[n c;1mbio, ln e.sencia de l:1s teorf:-1s de 1a rctrihuci(1n r:1dicn 

('_n que el delito es en si rr:ismo irn_·p:1r.ib1c .. -·d1c.1·:..: bi('il, si l~ 

pcn3 f•ncuentr;i en si mis1n<1 su ra:ón d<' .ser, es dt..,\.'.ir, punituT 

quia pccc;1turn, se ca~tig:i porque se h;:. pecado -tC'0ri.i.s ahso!!:!_ 

tas~ 1 o bien se justifica ¡iol' un n·Jt::':o extr::n.scco, o :.::en -

brin<ln un2 utilidad .:t 1:1socicdad como medi0 par:i !)rc,·cn1r lo::: 

d~litos, es decir, punitt1r 11e 11cccctur, se c=istigJ µara que 

no se peque. 
Dcbe~:cs ,1clar.11· que estos dos criterios -

est5n muy· lejos de ser totalmente ciertos un0 L otro, ¡1orqt1~ 

lo absoluto no puede ser por completo njcn0 a lo relativo, -

ndem5s est3 Jistinci6n es muy débil, ya que vemos como las -

divcrs~s doctrinas van p3~ando sc~an s11s autores de u11a cnt~ 

gorin a otra.Es t1ecir, LA PE:\A !'<O PUEDE CONSIDER"RSE COMO U:\ 

FIN , POR SI ~IIS~l'I, S!.:'1 SER u:; MEDIO. Al respecto coincide 

con esta conclusió i'-13.t,S:iore (10), al habl3r sobre el funda 

m~ntq filosófico de la pena. 

Hemos dicho que dentro de las teorías -

absolutas 1 existe una separación entre teorías de la retr~ 

buci6n y de la reparaci6n .Dentro de las primeras , €stas -

se dividen segfin su tipo de fundamento , de orden religicso

político, moral o jurídico. 

(10) MAGGIORE, Giuseppe, op. cit. Tomo Il, p:lgs. 247 y sigs. 
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P:ira el priPicr tipo <lP furitLlncnto, c·l Ls

ta,!o e~ l.1 l·x¡11·~~i6n en el niun<lo (le t111 orJ~n anl1~l;1do poi· Dio~, 

siendo la r0r1:1 el ~eJio en ~irt11J Jcl cual el E~tn<lo v~11cc ~ 

la volu11tad que al <lelinq11ir s~ sobrepuso a la vol1111t~1<l st1prg 

QU, n1ostranJo el r1·cdo1¡;inio Jel De1·echo. Kant expo11c ln teo

ría de la retr1tuci.ón r.1.or.il ;.· ex.rene "13 trasgrcsíén ;1 l:i lC'y 

moral e::. dip10 de pena, ~iendo <.'St.'ncial qut:- en toda pena haya 

justici.:i'' (11). Ademfi~ diremos que l:i niús <Jntigua forma en que 

se presenta la teorí.:i Je la rctrihu1.:i0n es Lt ¿rica, es u:•a 

C'Xigcncia d0 L1 conciencia moral que el m~ll sea compensa.e.lo con 

el m:il. 

La retribución moral alcan:n su perfecta 
evolu(i611 en 15 f6rmula de la retribución jurídica.Se debe -

esta e\'olución n Guillermo Federico Hegel, quien con base en 

ln dialéctica de los c0ntrarios,distinguc en la retribución 

la ncgnci6n de una neg3ci6n y por consigt1ie11te la reafirma -
ci6n J~l Derccl10.Pode~os entonces conclui! al igual Maggiore 

que este principio fundamental de 13 pena es el mds acertado, 
ya que ; 

l.- Liga el fenómeno de ln pena al orden 

universal y expresa el punto de contacto entrela justicia h,!¿ 

mana y divinn. 

(11) Enciclopedia jurfdico mlEBA, Editorial Bibliográfica A!: 

gentino, Arentina, 190~. Tomo XXI, pags. 963 a 965. 
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~-- [stablcce un fundamento Je c31·5cter 

~ti~o n la pena, estnblccicn<lo l:t t:5xirna Je t¡uc na l1:t~ pcn~ 

~in culpa, e~ decir, ~~r5 }¡1 3cci6n l~ fue11te <l~ premie G 

1.."\ll pü. 

3.- Ti~nc u~ elcmto Je ard~n p~ico16gico 

COJ!1u recor.1¡n·n5a v re3cción dP 1.:i conciencia hu:1::in.1 ant0 el -

Jc1 i to. 

~.- Co11tcmpla que la pena se Jistingue 

<ld otras medi<l;is de prcscrvaci611 c0ntr:1 el d~lito, de carácter 

no estrictnmcntc penal. 
5.- Contic11~ to~as las otras teoría que 

fundamentan a la pen3 y a la ve~ J~o se contiene totalemtc en 

algunn de ellas.Es retributiva en ct1anto que hace que retor-

nen al hombre l3s consecuencias <le su delito, 

reedirne; en cuanto a la teoría de 1:1 defensa, 
lo reeduca y lo 

niega al deli· 

to con el regreso de un mal igu.:ll, reafirma y por lo mismo am 
pnra al orden social y juridi"co. 

·6.- Finalmente, ~stablece la proporciona

lidad que entre delito y pena debe existir.(l?}. 

Un3 ve: expuestas las presentes ideas y -

conceptos, es bueno concluir que LA PEJ'A E~ UN ~k\L C01'MINADO 

. AL REO , DENTRO DE LAS FORMASJ:.EGALES PREVIEMENTE ESTABLECIDAS 

y CONCRETAMENTE SE~ALADAS A UN DETERNINADO DELITO, COMO RETR.!_ 

BUClO:\ DE UN W<L DEL MISMO PAR.-; REINTEGRAR EL ORDEN JURIDICO 

INJURIADO Y PREVE:\ IR CONDUCTAS DELICTJV,\5 POSTERIORES. 

(12) ~L~GG!ORE, Giuseppe, op. cit. Tomo II, pag$. 257 )" si¡:s • 
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Ahor~1 bic11, a ~sr0 1·cspccto ~011siJc1·31nos 

que ~i bien es 1;1 pc11;i el n1~dio por cxcelcncj3 1nc<li~l11tc el 

cual SL' reprime el .. lt.'lito, no qucJan L"xtinguid:i con L'i las 

los rncJios para tcr~ti11~1r y <lis:ninuir los delito~, es esto 

final"iJaJ de l.:is 1 lam:id~s ~·tcdiJas Preventivas o !>lcdid:.15 <le 

Segurhlad. 
Los rt.'l:1ti\'isc1s consiJcran que 1.:t pena 

tiene un fin, es un 1:1cJio ncccs:irio p:ir:i l<l scguri<.bd que 

es lo qu0 le <la sent i<lo a 1:1 represión. Dl'ntro de cst3s - -

teorías 133 doctrinas Jifieren acere~ Je la i11tcrprctaci6n 
del modo c11 que la pena 3ctíla ¡13r3 cbtcncr esa finaliJaJ. 

La teoria contractualist3 deriva de Rossc.:iu y en el 5rea -
penal el exponente de la misma es Bcccarin (13). El orden 
social cst;J funJ..:ldo sobre con\·cn..:iont..·S )' tiene por fin la 

conscrvación de los contrnta.ntes. Se Jicc que así la iden 

Je la pc11a es la de una rcncci6n defensiva para la conser
v:1i.:l611 <lcl pacto social. La teoría <le la prevención me--
Jia11tc 1~1 cjccuci611, ve el fin de la pena en la 3plicnci6n 

pública de las penas graves, p:i.ra .:isí inspir.:ir temor. La -
tcoria Je l:t pr~vcr1ci611 mediante la coacci611 psicol6gica, 

·;rcai.:i6n .Jl r.('t1~rh:1.:i. (1.1:. rc;1l::.:1 qUL' para :.:i\·itar la cm;lisión lt•litos, no 

(13) BECC~RIA, C0s3r. 

(1~1 ~E:GER, Edmund. 

Tratado de los Delitos v de las Penas, 
'lr:iO:--s~Scnt1s ~-lefCiWez-~ITeya 
Hodin., Edit. Aguilar, ~ladrid 1981, -
pfigs. ~a 11 y ~5. 
Derecho Penal. Traducción de la 6a. -
tu.· . .uciiiaña¡j"ar el Dr .. \. Conrado Fi!! 
:i, Parte G<>ner:il. Ed. Bibliogr5fica 
_\rY,l'lltina, ~\rgC'ntina, 1958. Pñ.g.371. 



C~ eficn: ln f0~CCi6n r:sic:JI sino la psiquiCJ que es ~fccti

VOJllCDtC Ante1·io1· Jl Jclit0 Y orcra nlíl~ll3:;¡nJo C0TI una pena 1 

la po~iblc tr:1ns~resi6n de t1nJ ley y :1¡1lic5ndola realmente 

CL1:1ndo ell:l es transgredid~. 

Rom.'.1gnos:i formula la tcot·í.:i. de 1.1 defcn:.a 

indirecta y se m~nifiesta nctu~111dc sobre el futuro <lclincu0R 

te, infuycndo en ~u 511ir10 ~~di¿111tc el temor, es Jn pena una -

fuer:o que imp10lc al delito (IS). 

La~ teorías anteri0rmc11tc ncncionadn5 se 

agrupan en el sector <le 1:1s llamadas teoría$ Je la preven

ción general, )' al la<lo de ellas surgen las llamadas teorías 

de la prevención especial, difercnci5ndosc 6stas de nquillas, 
en que las primeras actúan sobre la colec~i,·idad y lns se&u~ 

das denotan SLI sentido prcve11ti,·o e11 re13ci6n directa con d~ 
terminado sujeto. 

Me:.ger nos seflala "que toda acción humana 

tiene ~n fin )' por consiguiente la pena debe tener un fin y 

éste consiste en la prevenci611 del delito, lo cual se puede 

reali:ar por do s caminos , bien sea actuando sobre la comu -

nidad -prevención general- o actuando sobre el individuo 

-prevención especial- " (16). La prcYenci6n gener::il es la as 
tuaci6n pedagógico-social sobre la colectividad intinidando 

y por consiguiente previniendo el delito y al mismo tiempo d~ 

(15) Enciclopedia Jurídica O~!EBA, op. cit. Tomo XXI, pag. 965. 

(16) ~!E:GER, E. , op. cit., \"olumen 1 pag. 3-0 
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be ser\'ir para educar la con¡;.iencia de la colectividad hncia 

sentimientos más humanos, es decir, la prevención ~eneral -

persigue dos principios: intimidar y hacer cu-mplir el 1·c?_ 

peto a la ¡>ersonnlidad , la cual es'para el derecho un valor 

propio. La actuaci6n anímica no es es-encinlmentc distinta 

de ln prevención especial, salvo en lo que respecta a su -

esfera de acción.Pero a pesar del paralelis~o entre ambas 

prevenciones, los principios expuestos actfian en la preverr 

ci6n cs11ccial de forma propia, sus firies se incluyen en los 

criterios de sc~uri<l~ <l y corrccii6n. lJccimos scgurida<l en 
virtud de que ·si antelación ya se dijo c\uc la función o u11a 

de las funciones <le la pena CS FT•~Veni.r ]OS delitos, se SU -

man ahora decir que la sociedad debe estar nsc&urada contrn 

el delincuente.En el sentido relativo a la corrección se 

asevera que la prevención especial no es co11formc con la s~ 

guridad de la colectividad, sino que actóa sobre el delin -

cuente ccrrigiendolo. 

Existe como una de las más importantes 

teorias <le este grupo, la teor .. f2 corrt:ccionalista, cuyo 

creador es Roedcr estableciendo que la pena deja de ser -

un mol porque su fin es mejorar •l delincuente (17). 

I>or dltirno, las teorias mixtas incluyen 

en la pena un carácter absoluto y uno o varios relativos, 
pues debe considerarse que utilidad y necesidad deben com

plcme~tarse. Entre los at1toT• de este grupo <l~ teorias cs

tan ; Carrara, Merkel y BinJJ.L.:;. 

(17) Encicolpedía Jurídica OMEBA, op. cit., Tomo XXI pag. 965. 
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C~1rr.~1f:1 lXJ1llI1C t¡UL' l'l fin <le J;i pen~! !10 

:.:-:.t~·ib;i en que· 5(.' h~1g:1 .1u5tL.:L1, ni C'll ljUC' t:·l ofenJida se;1 

\·cn~a<lo, ni Pn lJU~ ~l J~linct1~~t~ 11\1r~t1e s11 <lclito, ni que 

se obtenga 511 enmi~nd~, toJ~5 cst~s pt1~den ser c0n.secuc11 

cias y adn J0$cabl0~ de 1~1 pcn;i, sin ~1nh~rgo ln p0n;1 con -

tinu3rf~1 siendo un .:-:cto inob_lc·t;d-le :1:.ín cuando í.:iltar<in -

es tos res u 1 ta C.o s. . i: s p o r t <"!Tl to l" j fin primo r dial de 1 a pe n :1 

el restahlecimicnto del ord~n ~xtcrno en la s~ciedad, que 

fue daña(lo :.il \'iolar las leyes di.sr.1inuyendo en los ciud;1-

danos el sc11tirnie11to de p1·0pi~ s~gt1ridad (15). 

Es certero entonces afirmai· que dentro 

d~l co11c~pto rc¡1dr~~i6n se inclu)·en los resultados <le co -

rrecci6n <lel culpable, estímulo a los buenos y a~oncstación 

de los más inclinados.E~ decir, 4ue este concepto de repa

r3ción es totalmente diferente d~ los conceptos llanos de 

intimidación y enmienda porque u11 cosa es inducir al culp~ 

ble a no delinquir m5s y otra es pretender hacerlo interioI 

mente bueno.La intimidación ~· la enmienda estan implícitas 

en la acción rr.oral de la pena, sin que sean éstos un fin -

especial de la pena, pues se desnaturaliza la función punili 
~a de l• pena. Así el fin último de la pena es el bien so -

cial representado en el orden que se o~tiene a merced de la 

tutela de la ley jurídica y el efecto del hecho de castigo 

se une a la causa que lo legitima. 

(lS) CARR.\RA, F., op. cit. \"olúmen 11 pag. 613 a ó2ó. 
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IV.- LA rtSA E~ LAS ESCUELAS PL~AL[S. 

E~ Je rclcvnntc intcr6~ conocer ~n el de

venir de 13 l1i~to1·ia la suerte que h:1 cor1·ido algG11 te~;n 0 

sucesQ, es con tnl finalid:1d que iniciaremos el Jc5nr1·ollo -

del presente inciso. 
Si bien no c11 su conceptuación actual la 

pena ~ic10.prc ha cxis.tido desde que el hombre se ha Yisto nfe_f 

tado en su rt:"rson-3 o prc.pi('dades y corno un.::i. primer3 form;i de 

rcacc;ón h3cia ~l causante de ello, así la pena vist3 n tr~ 

,·es de la hi~torin il\1stra los elementos esenciales de ella 

~ cualc~ de los mismos han mudado, adem5s aporta, el que -
persigue el hombre ccn la rnismn y cu51 h3 sido su funci6n. 

Un ve: anotado lo anterior, diremos que 

ln funci6n represiva no.$ muestra di\·crsos fundamentos en los 

vnriaJos tiempo~. 

Los historiadores de la ciencia penal -

coinciden en afirmar que existen los siguientes periodos. 
¡, De la venganza pr'i,·ada. 

2.-De la venganza divina. 
5.-Dc la venganza pública. 

4. -Huma ni ta río . 

. 5. ·Cientríico. 

En cada uno de éstos aparece predominante 

el principio que le da el rubro.Aún cuando aclararemos que el 

scftalamiernto hecho no significa que cada uno sustituya por 
completo al siguiente, ya que por el contrario si bien en c3da 
uno existe tin idea predominante convi-ven con ella otras di 
vcr$as e rncluso contraria~. 
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1.- f'c1·{od0 d~ ];¡ vcng~n:a privndn. 

Xad~ cxist0 con sc~uridad ~cerca del 

1>rincip10 que· inspirnba la penalidad en los tiem¡ios pri 

raitivos.:\firr.1.111 los uutorc.s de la materia, entre ellos f.fa

ggio1·~ que la funci611 penal en este período era esencial

mente u-na vengé'ln:a, pero ésta \'icne siendo de carácter i!l 

dividua] o reali:nda de un g1·11po a otro, no se puede consi 

der~1r como una reacción penal pues esta ven¡an:a es pura -

mente personal y la sociedad no la aprueba ni la rechaza. 

Podrá hablarse de una vcn&~n:u privada equivalente a ln p~ 

na, cuando lu sociedad recono:ca la legitiffiidad de la ven

&nnza del ofendido(l9). 

Así en esta etapa se da lugar a gran -

des arbitrariedades y sangrientos hechos, ya que no existe 

limitante alguna, s61o surge como una leve atenuante la -

ley del Talión, aunada a un sentimiento de propia conserv~ 
ci6n. 

2. Perfodo de la vengnnza di \'ina. 

En esta etapa afirma Cuello Cal6n que 

la represión penal funda su objetivo en que el delincuente 

expíe su delito y la divinidad deponga su c6lera.La justi

cia criminal se ejercita por los jueces r en nombre de Dios, 

siendo un claro ejemplo el pueblo hebren(20). 

(19) MAGGIORE, G . op. cit. Tomo Il , pags. 243 y sigs. 

(20) CUELLO CALON , Eugenio, Derecho Penal, Editoial Na 
cional S.A., N~xico, 1951, Parte Gene

ral, pags. Si r sigs. 
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'.;.- Periodo d" la \'t:n~.:1n:::-i púhlicn. 

Durante ];;. r.1i5m;i, el Derecho de c;istig~r 

pas3 p~til3tin3rn011te de ~~n0s dc l0s p~rticular0~ n las del 
Estado. Ya qtie 110 se puede decir p1·opiamcnte pena, cuando el 

castigo es irnpuC'sto por un particular. Es en cstC' moment~ -

cu3ndo se intenta mantener n cualqt1ier precio la tranquili

dad púhlica ~edi~nte el terror y la intimidación.Es preci

same11te cua11do surson las leyes mfis severas y crueles, no 
existía u·na li~itante n la arbitrJriedad de jueces y trib~ 

n3les, y~1 qur é~tos tenían la facultad incluso, de imponer 

penas no previstas en la ley, lle~ando fncluso a sancionar 
hechos n~ considerados como delito.Poniéndose al poder no 
en manos de la justicia, sino en las arbitrarias autoridndes 
judiciales, iniciándose con ello unn reforma con fines posi_ 

tivamente evolutivos, afirma el maestro Villalobos (21). 

·4,- Periodo Humanitario. 
Durante la \'i¡;encia del humanitarismo 

fue la iglesia la precursora en comb3tir la penalidad cru
dt"lfsima.Sicndo el Derecho Canónico el que hereda al Der,!C 
cho Penal las ideas de humani~aci6n, la orientación moral 
del dclincv-ente, la preferencia del perdón sobre el odio, 
ln caridad y la fraternidad.Son el Derecho Canónico y el 
Derecho Penal, los que valoran el elem~o intencional para 

(21) VJLLALOSOS, Ignacio, Derecho Pen3l Mexicano, Porrua, 
S.A, ~fxico, 1983, Parte General, pags. 28 y sigs. 
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1:1 ir.:posic1ón de 1~: Pl'Il.~ .Ll Oc·recho puniti\'O no es <lcrcd10 

de los p~rtict1larcs, sino del Estado. 
Seftal~ Cuello C316n q11e se forma con el 

cúmt1lo de estas ideas la corriente que a finnles del sislo 
X\'IIJ se conoce C0l7:0 el iluminismo e:::~). Es bajo cst::i co -
rricntc que en el Derecho Pen3l nace el J1críodo Humanitario. 
5011 las ideas de igualdad y <le libertad tomadas del Cristi! 
nismo 1 lns bases que cimentan el pens:irnicnto de Rosseau )' 
Montesquicu, para iniciar el movim-iento revolucionario -
francés .Ubicados en el Derecho Penal, es el rililanés César 

Bcccnri::i quien se encarga de cristalizar y exponer en su 

Tratado de los Delitos y de las Penas, los ideales de un -
Derecho Punitivo justo, es decir, propone la humani:aci6n 
de las penas, censurando la pena de muerte, las penas in
famantes, la tortura, abo&ando por la atenuaci6n de las · 
penas, proclama las ideas de la legalidad de las mismas y 

la protecci6n del acusado.mediante ~arantras procesales(23l. 
Paralelo al pens~raiento de Beccaria, surge ~n lnglaterra -
How~rt, aan cuando sus ideas se refieren a la pena de pri
si6n casi exclusivamente, realira un trabajo en el que ex
pone la reforma moral de los reos por medio de la reli -
gi6n, del trabajo y propone un régimen higienice y alimeR 
ticib.Ambos autores crean cambios al campo penitenciario 
)" a1os códigos penales de la ~poca. 

(22) CUELLO CALO~,Eugenio, op. cit. pag. 57. 

(23) BECCARIA, César, op. cit. pa¡:s 113 y S°igs. 
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5. - Pc..~rfodo C.iC'ntifico. 
SC' l1a~J¡1 de esta f~5c ~ p~rtir de ]3 sis

temati:nci6n de los cst1JJios penales.~ta1·cdndo el 3rr.1nquc ¡1or 

sus brillantes ideas el italiano C~sar Bcccaria, aún c11ando 

antes del mismo J1uho inquietud po1· lo ¡11·oblcm3s del ílcrccl10 -

Penal )" se hicieron al¡un;1s s.istcmati:acioncs para resolver -
los.Existen ¿tutores que Súfi~Jan el inicio Je cst3 fase a par

tir de lo$ positivist3s, ¡e~2~llos mfis p1·opi~1mcnte crear1 cierr 
cias ca11sales CXJllicativas de la criminalidad y no l1ablan de 

un derecho e~ encinlmcntc normativo.Is 11ucs, el positivismo 

una corricn te que irrumpe contra el humanitarismo, ocasion§n 

dos• el estudio de la etiología del delincuente.El delito yo 
110 es s6Io u11a entidad j¡1ridica en un cuerpo de leyes, si110 

que se le ve en una dimensi6n m5s amplia. es el reflejo de la 

personalidad del individuo.No es por tanto la pena sólo repr~ 
si6n sino es un medio p::ir::i reeducar al delincuente, es dacir , 

surgen las medida~ de seguridad corno otro elemento contra la· 
delincuencia. 

Dna ve: hecha la narración histórica de 
pena, sefialaremos el caminar de la pena en las diversas escuR 

las del Derecho Penal, para ver que concepto había de ella y 

llegar a una conclusión. 
Sur&e In Escuela c1§sica con su principal 

representante Francisco Carr<lra, quien concibe a la pena corno 
un mal que se inflinge nl culpable,pero no debe Ja pena eXC<'

der a las necesidndc~ de la tutela jurídica, si ello ocurre, 
ya no es protccci6n del Derecho, sino violnci6n del mismo.La 
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r-.edilb dl' 1a J)C'rl.'.l se t;i:.:1 en :n.•lación a la gra\'cdad d0l deli

to, l'5 decir, le intc-rc~a prouoTdialmente el restablecimiento 

<lcl orden externo de la sociedad~ en virtud de que con el de

lito se construye una ofcns:l ~ la soci~da<l al disminuir la 

los ciu~dadnnos.So5tie11c que el Derecl10 es 

cor1natural al honbrc, Dios lo di6 J ln l1umanid3d desde su -
crcaci6n, para que ~e cumpla en la tierra con los dehcres .La 

ciencia del D~rcho l1 cnal. es un orden de ra:ones ema11ndas de -

lr. Jey mora]. preexistentes a las leyes humanas.El delito es 

un ente jurídico que tiene dos elementos esenciales: el libre 

albedrío y un hecho exterior lesivo para el derecho.La impu
tabilidad penal se fundn en el libre albedrío .Aún cuando esta 

escuela da mayor relevancia al delincucn~e, no por ello se ol 
vida dela pena.Es el bien social el último "bjetívo de l!!.Pena. 

González Alpuche señala las siguiente• c~ 
ractcrísticas, como aquellas qu~ encierran el consenso de la 
lscuela Cl5sica: 

1.- Se establece un límite al Derecho de 
cns'tigar . 

2.- Se propone abolir las penas capitales, 

corporales e infamantes, como conse 
cucncia de ello se proclaman los re 
gímenes carcelarios y las sanciones 
pecuniarias. 

3.- Se reivindica la garantía de audiencia 
y el debido procedimiento para el in

fractor . 
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~-- Se dice t\tie ~u c~tudio se dirige al -

delito)" J ln pena cono entid3de~ jt1-

rídic~s 3i~l~d¡1~. 

5.- Es lo pena. un medio de protección ju

rídica. 

6.- La pena es uno sanción individual, ~ 
flicti\':i, determinada, cierta, ejem

plnr ). proporcionada a la entidad del 

dafio prodt1cido y en su ejecución es -

correctiva, inmutnble e improrro~able. 

(2 4) • 

A raiz del positivismo se abandonaron los 

lineamientos clásicos para adentrarse a los métodos de las -

ciencias naturales, creyéndose erroneamentc que se trabajaba 

enel campo jurídico.La aparici6n del positivismo fu~ conse

cuencia del auge alcan:ado por las ciencias naturales en les 

estudios f.i16soficos del siglo p-\~ado y que se hace ~cntir -

inclusive en el derecho.En materia penal la escuela positiva 

se presenta como la negación radical de la clásica, pretende 

carabiar el ~ri~erio represivo, suprimiendo 51 fund3mentaci6n 

objetiva al dar preponderante realce a la personalidad del -

delincuente.El positivismo se caracteri:a por sus métodos i~ 

ductivos como una rcacci6n más contra el clasisismo que uti
li:aba el m~todo deductivo . Eu1enio Cuello Calon senala los 

(24 ) GONZALEZ ALPUCHE, Juan José, El Crepúsculo de la Doctri

na Positiva del Derecho Penal, Imprenta Universitaria, · 

México, 1952, pags. 33 y 34. 
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siguientes enu11ci3dos cor:0 los co1·rcspondientes 3 la Escuelo 

ros.itiva: 

1.- La responsabilidad d~l delincuente d~ 
riv~t de su convivir en la sociedad. 

2.- Es impoTtantc la personalidad del de
lincuente. 

3.- Busca la preservación social evitando 

el delito, más que Teprimirlo. · 

4.- La pena debe adaptarse a la pelibrosi 
dad del delincuente, clasificando pa
ra ello u los mismos. 

S.- Para evitor los delitos se apoya en la 

individuali::ación Je la pcn·•l. 
6.- La funci6n penal tiene como fin la de

fensC:1 social (25). 

Ahora bi~n, si par~ tcJo ciencia dela na

turalez2~ c~·o fin es con:-lcer l.J.s cesas e indo&ar sus causas i!!. 

mediatas y a las leyes 3 qu~ se hallan sometid3s, es imprescin 
dible el método expeTimcnt.'.11, no resulta así, en cambio para 

el derecho por no ser ciencia de la naturaleza.El delito, como 
tal es un concepto formado en la mente por uno de los llamados 
juicios sintéticos a priori.En la actualidad ya nadie pone en 
duda la imposibilidad de utili::ar el método inductivo p2ra en
contrar las ~erdades rclacion~d3s con el derecho. 

(25) CUELLO CALOS, Eugenio, op. cit. pags. 48 a 50. 
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As[ en materia penal dice ~illalobos !gn~ 

cio ''El método de obser\·aci6n es adecuado para formar los 

primeros conocimientos antropológicos, psiquintricos ctc!tera, 

asi como para observar los primeros objetos p1~~ticos lle las 

sanciones que puedan orientar l.:i pcnolot:f<:!, todo lo cual con~ 

titu1rá los pn"'supuestos básico.s de la <lo&mática pcn111 y de ~ 

toda l.:i pclítiL:a que haya de se¡;uir el Estallo para tratar d~ 

rn3ntener l;i con<l11cta de los horabres dc~tro de la normas con~ 

titutivas del rJ&i~cn social; r~ro sobrc"los conocimi~ntos · 

asi a<lquiridos y paralcl~rnente a ellos. l1ay que seguir t1·ab~ 

janclo en el c.1mpo _iurídico" (26). 

De entre la lucha de las dos 3nteriores 

escuelas, surge la tendencia cclectica, esta posición 3cc¡1ta 

parcialn;entc los postulados de las rnism3s,Er1cucntra esta es

cuela su formaci6n con Alj1nena y Carnevale, admite del posi

tivismo la ncgaci6n del libre albedrío y concibe al delito 

como fen6meno indi\·idual y .social 1 h:iblando de las convenierr 

cias del méto<io indtictivo se inclina l1acid el estudio cientf 

fico del delincuente.Acepta de la Escuela Clrtsica el princi

pio de responsahi1idad mor~l; distingue entre delincuentes · 

imputables e inimputables, afin cuando niega al delito el ca

rácter de un acto ejec11tado por un ser dotado de libertad. 

Podemos concluir el presente capítulo di

cie-ndn r¡u(', el Dc7cchc Pt.:nal ha Üt: reducirse al conocimiento 

científico de los delitos y de las pen3s como fcn6menos regu-

(26) VILLALOBOS Ignacio, op. cit. pag. 48. 
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lndo~ ¡1 0r el orJcn~111iento JL1ridico ¡1ositiv0.Concltiir10~: 

l.- El delito tiene divcrsid~<l de cau-

sn~. 

L3 penn tiene ~u jt1stificnci6n en el 

mantcnicnto del ordc11 jurídico y so

ci~l. 

3.- La penn prodL1cc se~urid~d social. 

4.- La pena debe reunir los siguientes 
cle1nentos: 

a). Contener una prevcnci6n general, 
es decir, la pena debe ser una amen~ 
:a advirtiendo e intimidando a todos 
los ciudadanos. 
b). Debe contener una prevenci6n es
pecial, es decir, una prevención que 
se logra ejecutando la pena sobre el 
delincuente mismo, aspirando a conver 
tirle en un miembro util a la sociedad, 
esto sea ~cdiante la intimidaci6n o -
correcci6n. 
c). Ser a la ve:, la realidad palpable 

de que uni!.Persona al transgredir el -
orden social no queda su actitud imp~ 
ne, para reafirmar la confianza de t2 
da la comunidad y dar satisfacci6n al 
ofendido al ver que el delito no queda 
impune. 
d). Ser el medio que premie y estimule 
la virtud. 
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CAPITULO SEGlll\DO 

L\ EYQLLICIQ:\ CO\CEPTUAL DE LA 

SAXCIOX PE:;Ai. E:i NEXICO. 



Eit•n e~ ~:d,iJo que 1.Js costur.1bTC'S abo

rigc-nes Ch • .' ÍndOl(' renJ.1 1 CC' h~ll1 infJt1ido Cll la formación Je 

los sitcmas penílles actu~Lle~, si11 embargu tier1cn un¡1 gran -
importancia r son lu vereda que da inicio al Jcsarrollo d0 
nuestras presentes leyes pe11ales. 

l.- Los .-\:tecas. 

:\os dice Kohler J. que "el DErecho Po

nal mexicano es testimonio de severidad moral, de concep -
ci6n dura de la vida y de notable cohesión política" (1), y 

al hablar de cohesión política nos explica el Dr. Carranca 

y Rivas , se refiere a"que las penas en el Derecho de los -
a:tecas estaban al servicio de la oligarquía dominante y a 
la cual no le convenio estimul3r la libertad y la humanidad 

en el trate con les got>crnauos (2) .Ob,·i3mentc se establece 

est:1 finalidad en las penas, toraando en consideración las 
particularidades de la vida social y polltica del pueblo a~ 

teca, es decir, una marcada difercnciaci6n de clases, sobr~ 

saliendo la c\~se guerrera y sacerdotal, con la consecuente 

diferente justicia penal, dando diversas penas según la el! 

se social de los infractores. 

(1) KOHLER J. El Derecho de lo: a:tecas,Criminalia, T.lll, 
pags. 228 y s1gs. 

(2) CARRA:;c,; Y RI\"AS , Raúl. Dereche Penitenciario, Porrúa 
S . ..\., México, 1981, pag. 17. 
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Pre.domina en el Derecho a::tcca, la pena 
de l:\UC'TtL"" en sus más <li\·crsas formas: lapidación, ahorcadura, 
decapitoci6n o dcsct1arti:amicnto.Era la pena un ca~tigo en -

sí, no era un medio para log3r un determinado fin creativo, 
predominaba la vcngan:a privada, y a su lado la Le)" del T.;!. 
li6n para enmarcar ln ju~tici3 penal, es decir, la penn s~ 
lo dcbia satisfacer un instinto pr¡nitivo de justicia entre 

las diferentes clases sociales, torturar y afligir. 
Era pues, un derecho severo y cruel.Se 

establece que po1· faltn de moneda no cxist!a la pena pecu -
niaria ni tampoco existía la prisi6n como pena, pues no se 
comprendía la existencia de un hombre inutil a la sociedad, 
se imponía maltratamiento al cuerpo, escla\·itud o como ya -
se dijo la muerte. 

Se hacia la división de delitos leves 

y graves, los primeros se· castigaban correccionalmente, g~ 
neralmente con a:tes o golpes de palos, y los graves "eran 
delitos contra las personas, ataques a la propiedad, al or
den pdblico o a la mporal y la desobediencia a ciertas le -

yes preceptivas.Existia una prisión llamada Cuauhcalli que 
servía para los sentenciados a muerte, diferenciándose de -
la ~eilpiloyan que era para los presos de penas leves.La 
prisión duraba mientras se dictaba sentencia o se cumplia 
la pena corporal. 
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En cuanto 3 quien ju:gnb&, nos dice Cn
rran..:n r RiY.:1.s, citando n Rnúl Cnrrancn y Tru5ill0 que, cn.1 

el emperador a:tcca Cualht1atccuhtli, Tlatoqui o Hueitlatonni, 
junto con un Consejo Supremo de Gobler110,el llatocan formaJo 
por cuatro personas que habían de ~er sus her~anos, primos o 

sobrinos )" e11tre los que había de ser elegido el st1cesor Jel 
empern<lor, el que ju:gaba )' ejecutab.:1 lns sentencias (3).Los 

pleitos durnban ochenta <lias como m5ximo y scguian sin inteI 
medios.Cada ochenta días el Tlacotan celebraba audiencias p~ 
blicas, scntencinndo sin apelación. 

Expondremos a continuaci6n una lista de 
delitos y la pena con que eran sancionados tomados de la ba~ 
ta elaboraci6n que do ellos nos hace la Enciclopedia Mlxico 
a trnves de los siglos. 

Ahora bien, respecto a los delitos con
tra lns personas, el homicidio se castigaba con la muerte y 

si se ha:=ía con veneno morían el homicida y quien le di6 el 
veneno; el marido que mataba a la addltera moría porque usu~ 
paba las funciones de lo justicia; generalmente daba a éstos 
muerte ahorcándolos,si se mataba a uno hombre que tuviera ID!! 
jer e hijos, podía evitarse la muerte si la viuda la perdon~ 
b3 y entonces quedabn por esclavo de ésta. 

(3) CARRA.'\CA Y Rl\"AS, Radl.op. cit. ptlg. 19. 
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lle los delito::. contr~1 el orden de las 
farnilins, la moral pGblico o las bl1c11as costumbres, el qt1e 

r15s se c¡1stigaba era el adt1ltcrio.Si ton:abnn in fraganti n 

los adulteros y hahia testigos, los prcndíon y si era 11cccs~ 
rio les daban torwento, y una ve: confesado el delito los 
condennban .:1 muerte, si las personas eran principales los -
ahorcaban y dcspu~s eran emplumados de la cabe:3 y los qucm! 
ban por considcraci6n a su jerarquía.El que far:aba a una -
doncelln tenfa pena de muerte si era en el campo o en la ca
sa de su padre.La misma pena correspondía al padrastro que -

estaba con su entenada y la madrastra que estaba con su ent! 
nado, 

Por honestidad se daba muerte al hombre 

que se vest[a de mujer o a la m~jcr que se vest[a de hombre. 

Se buscaba la publicidad de las sentencias para que sirviera 

de {'Scarmiento .. 
De los delitos contra la propiedad, el 

robo de cosa notable o con violencia se castigaba la primera 
ve: con esclavitud y la segunda con la muerte.Se consideraba 
la embriaguez como vicio que inclinaba al robo.Todas estas ~ 

circunstancias se representan en sus pinturas, sin que jamás 
se considerase como circunstancia atenuante. 

En los delitos del orden pdblico cuando 

los culpables conspirasen o tratasen de traicionar al señor 
o le quisieren privar de su sefiorio, se le aplicaba la pena

máxima.Al que era traidor avisando a los enemigos en la gue-



rra~ los desp~da=3ban, se les conflsc~ban s11s bienes )" se h3-

cia esclavos a toJos sus p3rientcs. Er3 IílU)" sancionada la em
briague~ y se CtJ!1$id~r~bl cc@o ~;1 J0iitu gr~ivc, s~lo se per-

ci tía tomar pulque 3 los c1ayores de s~~cnt;1 ~fios o mayores <le 

treinta, en alg\1na boda, y a los borrachos que empc:abnn a e~ 
candali=ar se les tranquill:aba afrentosamente en la pla:a.(4) 

Luego entonces lo qt1~ se castigaba era la -
transgrcsi6n a u~a costl1mbre, a un mandato del soberano, es 
decir, la pe11a no tenia car5cte1· de coordinaci6n social, es -
decir, l~ defensa social y Je ma11tcnimiento del orden de la -

misma indole, sino que era una ve11gan:a y mandato. 

(~) Enciclopedia Mlxico a Tr~v!s de los Siglos, T. I, plg. -
657-661. 



~.-Los Mayas. 
El puoblo cayo establecí• penas de menor 

severid¡1J, ccmpnrado este dcr~cho con el a:teca.Refiere Raal 
Carrnnc3 y Rivas e11 su Derecho Pc11itcncinrio ~lexicano, al ci 
tor al DR. Corronco f Trujillo que, ln justicia era encab~ 
:n~~ por el hatab, que se hncí3 en forma oral, directa y pron 

t~, el rccibf:1 e in,·estigab3 las quejas y resolvía de i11rnedi~ 

to en forma verbal f sin derecho de apelación (5). 
Las penas eriln ejecutadas sin demora por 

los tupiles y servidores destin3dos a <licl1a fu11ci6n.Los pue

blos primitivos aprovechaban lo' medios que la naturale:a les 
ofrecía para con ellos dar muerte a sus enemigos o a los cul
pables de delitos, ya que el castigo tenía su origen en la n~ 

turale:n. 
Cnrranca y Rivas, dice que ºlas penas y 

las forn1¡1s de castigar de los pueblos revelan sus inclinaci~ 
nes morales y su grado ~e evoluci6n cultural cuando no espi
ri tunl f religiosa" (b). 

Los mayas al igual que los aztecas, no 
concebían la pena como una regeneraci6n o readaptaci6n, sino 
que pret~ndfan readaptar al cspfritu, purificándolo por medio 
de la sanción, ya quC' en ocasiones se conducía al reo acampa-

(5)CARRA~CA Y Rl\'AS, Raúl. op. cit. pag. 35. 
(6)CARRA;.>CA Y RI\'AS, Raúl.op. cit., pag. 36. 
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fiado de peregrinos al cc11ote sagrado de Chi~h6n lt:5 donde era 

arrojado desde lo alto de lu ci1na profunda. En ln comisión de 
un delito se ofcndia lo mis1no al Estado que a los dioses. 

1.os muyas al igual que los a:tccns carecían 
de dctcnci611 y c5rcclcs, si bien cxistia alguna de éstns era 

\lara agt1ardar la cject1ción <le la pena. 
En ct1~1nto a las penas, castigaban con la -

muerte al adGltcro, pnr;t lo ct1al atado a un madero lo cntrcg~ 
bon ol marido ultrajodo; si !ste lo perdonaba quedaba libre, 

y si no lo mntaba dcj ~1ndo caer sobre su cabe::a una gran pie- -
dt·a, a la mujer se le dab~ como ónice castigo la fama y el -

desprecio del póblico. Al homicida lo estacaban para que muri~ 
se, al la<lr6n de poco monto lo hacian esclavo y si era seftor 

se juntaba el pueblo y le labraban el rostro desde la barba -
hasta darle muerte. Tenia pena mdxima, el qt1c era traidor a su 

sefior, al incendiario y al corruptor de doncellas. Si el homi 
cida era menor, no se mataba, sino que se le hacía esclavo ad 

perpetuara. Xo usaban del juramento, pero maldecían al mentir~ 
so. ~o usaban los azotes ni 13 prisi6n, pero n los condenados 

3 muerte, a los prisioneros dú guerra y a los esclavos fugiti 
vos 1 les ataban atrfis las manos, les ponian en la garganta e~ 
l lcrn hecha de palos y cadenas y los llevaban a una jaula de 

madera que servía de clrcel. Ln pena de esclavitud era hered! 

tarín. Interminable sería ~cguir los co~turnhres mayas. todn -

ve~ que varían según los lugares (7). 

[7) ~!xico n Trav!s de los Siglos T.l., P5g. 352 y 353. 
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3.- Los :apotecos. 
~os refiere Rafil Carranca y Rivas qur, 

lP Jelinct1cncia e11 este grupo era míniraa, existían en los -

pueblos c51·celcs que er3n autfnticos jacalcs, sin seguridad 
alguna.Existía 13 cárcel para la emb1·ingue: entre 105 jove
nes y l~ desobediencia a ln~autoridadcs , 

Al igual que los pueblos a~tecas y mayas 
el adulterio cr3 altarnc11te penado, la mujer sorprendida en -
adulterio era condena a muerte, si el ofendido lo solicitaba, 
pero si 1:1 perdonaba, yn no po-Jria 6ste volverse a unir ~on 
la raisma, y era el Estado quien la castigaba con cru1es muti 
laciones.El c~nplice de la addltera era multado y se le obl! 
gaba a sotener a los hijos que en caso de tal hecho existie
ren. El robo se castigaba con penas corporales como la glage
laci6n en pdblico.Si el robo era mayor el castigo era la sa~ 
ci6n m5xima, es decir, se ·castigaba con la muerte(S). 

4.- Los Tarascos. 
Entre este pueblo dedicado principalme~ 

te a la agricultura, existía una marcada división de clases. 
El sacerdocio era una casta y a ella pertenecla el Cazonci y 

los principale$ del reino, luego existla la clase guerrera, 
el pueblo y una gran cantidad de esclavos. 

(o) CARRA\C.\ \" Rl\"..\S, RaúJ.op. cit .• pa¡;. ~~-
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11.- EN LA COLOKIA. 

l.- Las Fuentes en el Derecho Penal de 

las Indias. 

En 1528 se comenzó a organizar a semeja~ 

za de los demás consejos de la Corona, el Gran Consejo de las 

Indias, centro de consulta y legislación, tribunal y oficina 

de administración, además de academia de estudios. 

Para frenar los abusos de los españoles, 

que no eran de lo mejor de España, nos refiere Ignacio Villa

lobos que, en 1596 se hace una legislación de Indias cons

tante de nueve libros, que se aplicaban conjuntamente con las 

costumbres de los encomenderos y pobladores de América.Con la 

finalidad de que los españoles se rigieran por sus propias -

normas y con la tendencia de proteger a los indígenas, además 

para evitar que los mestizos y los negros creara.n motines. Las 

Leyes de Toro eran para españoles y supletorias para los indf 

genas~ pero de facto se aplicaban tambien desde el Fuero Real 

y las P~rtidas hasta la Nueva y Novfssima Recopilación y alg~ 

nas órdenes dictadas para alguna materia en especial, éstas -

últimas al 1gual que los autos acordados por Carlos III en el 

año 1759 marcaban el inicio para las Indias de una legislación 

más sistematizada (10). 

(10) VILLALOBOS, Ignacio.Derecho Penal Mexicano, Porrua, S.A. 
México, 1983, pag. 11 . 
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Por la ahunJ:lncia de pesc:1do c11 su rc

gi61i los raexicus la llamaron ~:ichoacfin.Adn cuan~o son esca

sas las noticias cic este pu0blo con refercnci;1 a ln í11dolc 

penal se puede decir que eran n1uy crueles.El adulterio con 

una de las mujeres <lcl ca:onci se castigaba con la muerte de 

toda la familia del addltero y confiscación de sus bienes. 
Aún ci1ando los delitos cometidos por los principales, fueran 

mínimos eran degradados y desterrados, así como tarnbien des

nudaban a sus mujeres.El hermano o el hijo del ca:onci que 

llevaba mala vida, era muerto con su servidumbre y sus bienes 

l~eran confiscados.Al for:ador de mujeres le rompían la boca 
hasta las orejas y despues lo empalaban.El hechicero corría 
la misma suerte pero en lugar de enpalarlo l"ra arrastrado vi_ 

voy muerto a pedradas.; 

El primer robo era perdonado, pero si -
r2incidía el delincuente, era deopefiado.A excepci6n dada de 
la fiesta Eguatac6nscuaro, en el cual hacía justicia el Sumo 
Sacerdote Petamuti, este derecho era reservado exclusivamen

te al cazonci (9). 

(9)CARRANCA Y RIVAS, Radl, op. cit. pag. 46. 
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Es decir, la prirucra fuente la constit~ 
yen la Rccopil3ci6n de Indias terminada en 1680, pero el es

pafiol Luis Jlrntnc~ Je AsGa sefiala que ~xistieron antes otras 

:recopilaciones como: la de JUrs.n de O\·ando de fecha descono

cida, el Cedulario de Puga de 1525 a 1563, la~ Leyes y Orde

nan:as Reales <l~ las Indi35 del Mar Oceano por Al0nso de Zu

rita de 1570, los nueve libros de Diego de Zorrilla de 1605 

entre otras in,:';:: ~1UL' \"it:ne:: ci ~er l::i fuente Je este nu~stro -
Derecho Pcn'11 ~\cxicono (11). 

Coi1 este d0recho Indiano, cami11d a la 

par corno derecho supletorio el Uerccho de Cns~illa, ya que 

se ~an<l6 a 3~1licar en Jiversa~ ordcna;1:as 1·e~1les incorpora

das a la RecupilaLi6n de 111Jias, igualmente y como yn hemos 

dicho las <lcm&s leyes de origen cspafiol. 

Rc·i1ere Jiml!r.e:. de Asúa que, a1 lado de 

estas dos fuentes sub5istier-:in en la NtH'\"a Espa11a 1:1s prime

ras costumbre5 Je lo~ indios conqt1ist~<los, expres3mcntc san

cion<ldas po·¡ los ~n(·i'.J.rc:1~, ::lc11:prc que no aft:>.:t3r;.in a la =-o
cieJad y al Es:ado colo11i:uJor, acept~ndosc !a jurisdicción 

Je los jefes i11JfgcnJs, como 10 ve1~os en la Ley 2~ trtulc 3 

libro VI de 1•1~ Leye:; tic ln:!ic.s ''L1 jul¡:.Ci..:..:i.¿;:: :::-~::·-~.n:'l\ -

han <le tent:r en lo.-;; i,,¿ic~ 2c s 1~s :'~]:"'hlc15_, no se h:1 de CJ!. 

tender 1.:n l.:is .:3us.1s c:iP.ir.::ile-s en que hubiese ¡:c-na de muE:r

te,mutila~i6n Je ~i~~bro y otro ::1stigo atro~, quedando sicnt-

(l !) J1~tENEZ DE ASUA) L11is. Tratado de Dc1·echo Pcnal,Editori~l 
Loz..:id.J., Argentina, i.9.:io-;-i'. 1, Pªb- 95S. 
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pre rcsery~d.1 p:tr.3 Xo~ r nue~tras Audiencias y bObernadores 
ln J11risdicci611 s11pr~ma 1 así en los civil como c11 lo crimi
nal, y el h.'.lccr justici.:i donde ellos no la h.icicren" (12). 

Uno. OltiQa fuente lo. conforman las di~ 

posiciones to~adas por los vi1·reycs r gobcrn3dores que nún 
cuando se cnmarncan en la esfera policial con~enínn penas -

graves, llegando Incluso a ln de muerte. 

~.- El Derecho Penal Indiano. 

Siguiendo la investigación hecha por el 

multicitaclo autor cspnfiol, anotaremos que un antecedente de

un primitivo Código Penal ~texicano , lo es un expediente ti

tulado Diligencias que en virtud de superior despacho se han 

practicado a pedimento de los naturales del pueblo de Santa

~bría Tlatitla de la Jurisdicción de I:ucar, México (13) .De 

este expediente existe un mandamiento relativo a asuntos de 
los indios de fecha 30 de junio de 1546 en el cual se toma 

en cuenta la condici6n indígena y las penas son atenuadas en 
comparaci6n n las aplicadas a los mismos españoles. 

(12) JI~IE::E: DE ASUA, Luis.op. cit. T.!, pag. 959. 

(13) JHIENE: DE ASUA, Luis. ,op.cit. T.I , pag. 961. 
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Ahora bien, cerno yn se estableció, en el 
inciso nntcrior, son lns Leyes de Indias el <locumcnto m5s im

portante en este tipo de lcgisloci6n.lnicia la mencionada ley 

Ant0nic Nnldona<lo y la íinali:n \'.:isco de Puga, sug,ún refici-c 
Jirr.fic: de Asua.llacicndo una cita Jiménc: de Asúa de la Ley de 

1621 denotamos en esta disposición el carácter preventivo que 
debe contener una legislación penol de progreso y que a 13 1~ 

tra dice: "el mejer gobierno consiste en impedir que.se come
tnn Jclitos, que en castig:irlos después de cometidos 11 (14). 

Asimismo en las leyes de Indias se est3· 

blece la existencia de personas en estado peligroso, tales e~ 

mo jugadores, vagabundos, gitanos, etc.Una amplitud enorme en 
la autoridad judicial.La pena pecuniaria se estabiece en rela

ción a las posibilidades del indígena:Y se denota mayor beni& 

nidad en las sanciones de los delitos, cuando éstos eran co

metidos por indígenas. 

Es en el libro Vlll de las Leyes de Indias 

donde se encuentran las m5s disposiciones penales.Este libro 

se compone de ocho títulos y tomando como apoyo que la finali

dad de la presente no es histórico fun-damentalmentc, nos cen

traremos en el análisis del título que tiene como rubro nue -

los delitos y penas y su aplicación", en el desorden que impera. 

en tal título diremos que aparecen como penas la de muerte, maL 

14) JHiEl\E: DE ASU?., Luis. op. cit. T.!, pa~. 961 
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ca, g3lcras, destierro y multa. 

Co11tiene este título 28 leyes, lns cua

les para fines ilustrativos transcribimos en seguida, toman

do para ello la enunciaci6n que con respecto nl tema hnce Ji 
m6ne: de Asua. 
Ley I: Todas las justicias han de a\·eriguar y ca~tigar los 

delitos. 
Ley !!:Como el jurar en vano y b1asfcmnr. 
Ley JI!: El falso testimonio. 
Le)· IV: Y el ad11ltcrio, ordenándose que los mesti:os sean p~ 

nadas ig11al que los espafioles. 

Ley V: Las penas de marca y otras pecuniarias para los mane~ 

bos, serán el doble qMe en Castilla. 
Ley VI: La de marca no se impondrá a los indios. 
Ley VII: ~o se prenda mujer por mancebada de clérigo, fraile 

o casado, sin información. 
Ley VIII: Y que las indias amancebadas se apremien a que maL 

chen a su pueblo n vivir. 
Ley IX: Xo se pueden tener estoques, verdugos o espadas de -

m5s de cinco cuartas de cuchilla. 

Ley X: Los indios pueden ser condenados al servicio personal 

en los conventos y en las repGblicas; 
Ley XI:Los condenados a galeras ser§n enviados a Cartegena o 

tierra firme. 

Ley XII:De las personas de c5,ara (pecuniarias) se tomará lo 
necesario para conducir los presos del Pera. 
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Ley XIII: Los galotes condenados a servir en galeras, no qu~ 
d3r5n en la~ indias dcspucs de cumplida In condeno, 
y serán devueltos a Espana. 

Ley XI\": Xo se condenará a los gentilhombres a las penas de 
galeras. 

Ley X\": LAs jueces han de imponer las penas legales de orde
nan :a. 

Ley X\'!: 'í los justicias gtiardan Ja ley )' Ordenan:as en la
ejecución de penas, aunque sea la de muerte. 

Ley X\"II: Se prohibe a Jos presidentes,oidores, jueces y ju2_ 
ticias que hng3n composiciones en causas criminales, 
salvo en especialísimos casos y por motivos no graves. 

Ley XVIII: Si fere neces~rio deportar a algdn caballero o pe~ 

sona de calidad, para presentarlo ante el rey, deberá 
remitirse copia de las resoluciones. 

Ley XIX: El extranamiento s6Jo podrá hacerse por los gobern~. 
dores. 

Ley XX y XXI : Dándose desde luego otras reglas sobre el exilio. 
Ley XXII y siguientes: Hablan de las sumas pecuniarias impue2. 

tas como sancion-s o costas. (15). 

(15) .lIME:\E: DE ASUA, Luis.op. cit. T.J, pags. 964-965. 
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3.- La Práctica Penal. 

En lo referente a la aplicación de la -

justicia penal , diremos que los virreyes y gobernadores te
nían facultades para imponer la pena de muerte Incluso.AOn -

cuando las Leyes de Indias orde11aban que se cumplieran las -

garantías legales c11 todas las penas, en la práctita no fue 

esto totalmente cumplido.Las penas variaban con las personas, 

el domicilio y la ra:a. 

Luis Jimfncs de Asfia, citando a Jos~ R~ 
fael ~lendoza nos dice que, los procesos m5s comunes de la CQ 

lonia se seguían .por delitos contra las personas: homicidios, 

heridas, injurias; o contra la propiedad: hurtos, robos, abi 

geatos y dafios; entre los sexuales est5n : el concubinato, ~ 

dulterio, seducciones, violaciones, raptos, sodomías y ocu -

pando el cuarto lugar estaban las conspiraciones políticas.

Los Tribunales coloniales, eran benignos, no aplicándose ín

cluso por el Tribunal de Chile la pena de muerte y atenuando 

las penas legales.La substanciación de los juicios era breve. 

Los fiscales velaban por la solución rápida de los procesos 

y sus dictámenes tenían sabios fundamentos.Las sentencias efl 

cambio sólo excepcionalmente exhiben fundamentos legales (16). 

(16) JI~lliNEZ DE ASUA, Luis. op. cit., T.I, pag. 978. 
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Las penas aplicadas por los T1·ibunnlcs 
Indi;1nos }¡1 rn5s de las veces eran n;~norcs n las pc11;1lida<les 

establcci~ns. La condena de muerte no se ejecutaba casi n11rr 

ca.Cuando se hacia, se ejecutaba de distint.is formas: la -· 

horca, Ja decapitación o el garrote.debido a la dificultad 

de quien ejecutará las sentencias, la Real Audiencia de Bup_ 

nos Aires conr¡utaba la pe11a impuesta por el Jesempefio por 

lD afies o a perpetuidad del oficio de verdugo (17). 
La pena de muerte y la de azotes eran 

ejecutadas en la pla:a mayor. 

Las penas corporales existieron, pero 
las seyeras eran conmutaóas.D_f'todas las mutilaciones, la más 
frecuente fue siempre la amputaci6n de la mano.La pena de az~ 

tes era la mis usada, pero previo el seguiraiento del juicio. 
Tenfa el carácter de afrenta y se hacía en espaldas desnudas 
y por las calles y en la pla:a pablica (IS). 

Existi6 la pena de presidio que reernpl! 
:6 a la de galera y a la de trabajos pablicos, a raci6n y sin 
sueldo.La pena menos fue la exhibición infamante en la picota. 
Tambien me11ores fueron el arresto, el confinamiento y la rc

presi6n. 

(li) JIMl:>EZ DE ASUA, Luis.op. cit., T.I, pag. 991 
(18) JHIDIEZ DE ASUA, Luis.op.cit., T.I, pag. 996. 
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III.- MEXICO lXDEPEXtllEKTE. 
1.- Las primcr:1s leyes penales. 
Al triunfo ~c1¡1 Independencia, como era 

lógico las primeras disposicio11es lcgisl:ltiV3S se refieren -
po1· las circunstancias pre~cntes, c1si cxclusi\"ilmcnte al D~ 

rccho político .La Con~tituci6n <le 1824 de tipo federal requ!'_ 
ría que cada entid3cl federativa tuviera su propia lcgisla-
ci6n, pero debido mfis que 11ada a la fucr:a de la costumbre -
sucedi6 que en 1S3S se declararfin vigentes en todo el terri
torio las leyes d~ la colonia(19). 

Hasta 1857 no hay bases sobre las cuales 
edificar el propio Derecho Penal ~lexicnno, reinando una total 
anarquía en cuanto a disposiciones esenciales, pues ya exis

tían algunas disposiciones pero éstas eran referentes al pr~ 

cedimiento y a la jurisdicción. 
Los constituyentes de 1857 sientan las 

bnSes para edificar el Dcrcc110 Penal, pero debido a la in

tervención franceS3, dicho trabajo se interrumpió y se rest~ 

bleci6 el gobierno republicano, el estado de Yeracruz fuf el 
primero en poner en vigor sus c6digos propios, civil, penal 
r de procedimientos. 

(19). \'lLLALOBOS, Ignacio. op. cit., pag. 113 
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2.- El Código Penal de 1871. 
Sic11do JL15re: en 1867 presidente de In 

República a don Antonio Mnrtíne: de Cnstro,S0crctnrio de Ins

trucción FGblicn, quien preside la comisi6n redacto1·a del que 

sería el primer Código renal Federal ~lexicano.Lográndose con 
los primeros trabajos la forraaci6n del l)bro primero y que

dnndo -como yn se h3 dicho- interrl1mpidos dichos trabajos, 

ranud5ndose en 1868.Con b~sc e11 este libro primero y en el -

Código Espafiol de 1850 y su reforma de 1870, se aprueba y pQ 

blica el C6<ligo rc11al el 7 de diciembre de 1671 que iniciaría 
su vigencia el lo. de abril de. 1872 en el Distrito Federal y 

en el territorio de Baja California sobre delitos del fuero
comün y en toda la República en delitos del orden federal(20). 

Es este código, manifiesta expresión 
de la corrien~e clásica y constante de 115~ artículos .dicho 

código se componía de un título preeliminar sobre su aplica
ci.ón, una parte general sobre responsabilidad penal r formas 

de aplicación de las penas, otra sobre responsabilida civil
derivada de los delitos en particular y una última sobre fa! 

tas (21J. 

(20) .THIE~E: DE ASUA, Luis. op. cit., T.I., pag. 1242 y 1243. 

(21) BARRAGA~ BARRAGAN , José. Legislación Mexicana sobre pre
sos, cárceles y sistemas penitenciarios (1790-1930), Bi

bliote(a Mexicana sobre Preve ci6n y Readaptación Social, 
:\dm. ~. Secretaría de Gobernación, ~léxico, 1976, pag. -277. 
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Es en la primera parte donde se dan sep~ 
radamcntc las penas de las medidas preventivas, reglas gcncr~ 
les sobre las penas, enumeración de ellas, agravaciones y at~ 
nuaciones e íncluso se contempla en este titulo el aspecto T~ 
lativo a la libertad preparatoria. 

El artículo 60, da el concepto que de p~ 
na se debe enten<lcr.Asi dice "no se estimarán como penas: la 

restricción de la libertad de una persona, ya sea por cirraigo, 

o por detcnci6n o prisión formal; su incornunicaci6n: la sepa
ración de los empleados públicos de sus cargos ni la suspen
sión en el ejercicio de ellos, decretado por los tribunales, 
o por las autoridades gubernativas cuando esto se haga para 
instruir un proceso" (22) .Es decir, no son estas di'Sposicio

nes una sanci6n irrevocable y definitiva, sino meras medidas 
preventivas o de aseguramiento. 

Este código, pretende con base en lo e~ 
tablccido en el artículo anterior, sentar u11a perfecta dife
renciación entre una pena y otra medida de diversa índole.Asi 
mismo el articulo 66 establece los tres términos de la pena 
temporal: minimo, nedio y mftximo.A no ser que la ley fije el 
primero y el ~l~imo, en este caso el jue: tiene pleno arbitrio 
p3T~ aplicar la pena que estime justa dentro de esos dos tér
minos. 

(22) BARRAGAN BARRAGAN, JOsé. c-p. cit. , pag. 23Z. 
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Rc311cto al trab~jo en prisiótl se incl\1· 
yen pílra que ~stc 3denfis cie ser una forma Je octipncional, se~ 

un mc<lio para allega~n los p1·eso~ un ing1·cso econ6micc, dis
posi~iones para tales fines. 

En el artículo 92 se hace una enumera -
ci6n de }35 penas para los delitos e11 general, y son : pGr
didn en favor del erario, de los inst!umcntos del delito y -

r de las coas que son efecto u objeto de 61; cxtraftarniento; 
orercibiqicnto; mult3; arresto nta)·or y a1·resto menor: reclu
sión en establecimiento de correcci6n penal; prisión oJ·dina
ri~ en penitenciaria; prisi6n extr3ordinaria; muerte; suspcu 
si6n Je algun derecho civil, de f~r:tilia o político; suspen
sión de empleo o cargo; destitución de determinado empleo, 
~argo u honores; inhabilitaci6n para to<la clase de empleos -
o cargos; in)13bilit~ci6n para obtener determinados empleos, 
cargos u honores. suspensi6n en el ejercicio de una profesión 
que cxiga tittilo expedido por alguna autoridad, o corpora - . 

ci6n autori:o<la para ello¡ inhabjlitaci6n para ejercer una -
profcsi6n; ~estierro óel lugaT~ distrito o estados de la re
sidenci¡¡ (23). 

Se señalan además penas para los delitos 
políticos, s6lo que se aumentan el destierro de

0

la República 
r se sustituyen las formas de prisión por el confinamiento 
que es ordenarle al reo la residencia en lugar determinado, 

f esta desugnación del lugar la hará el gobierno r la reclu-
5ión simple se hace efectiva en unn fortaleza o en otro edi· 

i BARRAGA?-. BARRAGA~, José. op. cit. pa¡;. 236-238 
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ficio desti11ados especialmente con este objeto. 
Las meJi<las preventivas que se sefia

lan son : reclu~i6n preventiva en establecimientos de educa· 

ci6n correccional; reclusión preventiva en la escuela de -

sordomudos; reclusión preventiv3 en un hospital; c3uci6n de 

no ofender; protesta de bu~na conducta; amonestación; suje

ción n la vigila11cia a la aut0ridad política; prohibición -

deir a determinado lugar, Distrito o .Estados, o de residir 

en ellos[24). 

Se hace ademfis seftalamiento especifico 

para en caso de agravantes o atenuantes de la pena. 

3.- Los proyectos de reformas. 

En el afio de 1903 el presidente Don Por

firio Díaz designó una comisión presidida por el licenciado 

~liguel S. Macedo par~ hacer una revisión al C6digo Penal y ~ 

proponer las pertinentes reformas, quedando terminda el pro

~ecto de reformas en junio de 1912, constante de cuatro volQ 

mnes careciendo de efectos prácticos debido a los movimientos 

revolucionarios que desviaban la at~nci6~ hnci3 otros asuntos 
de mayor envergadura. 

(2~) BARRAGA.~ BARRA~~N, José. op. cit. art. 94 pag. 238. 
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En oponión de Jim~11e: de AsGa, dicho pro 

yccto e~ deficiente er1 su t~cnicn, pero tic11e un cspí1·itu ¡10-

lftico-c1·iminal bastnntc certero q11e se muestro en medidas 

coco 13 retención por n1as de la c11arta parte de la pena contra 

los reos h3bitua1es, la hospitali:ación en manicomios para -

enajenados y anormales y el aislamiento cie bebedores consuetu

dinarios (25). 

4.- El Código Penal de 1929. 

En 1929 se culmina con la re\'isión al C~ 
digo Penal, hecha por una cornisi6n entre cuyos integrantes e~ 
tán José Almnra: y Luis Chico Goerne, es el Presidente Portes 
Gil quien publica el C6digo Penal de 30 de •eptiembre de 1929, 

el cual entraría en vigor el 15 de diciemre del mismo afio. 
Este c6digo de supuestad orientaciones - • 

positivas -asevera Jim~ne= de Asfia- consta de 1233 artículos. 
Refiriéndose a Almaraz dice Jiménez de Asúa que, si bien este 
c6digo e• de transición r por lo tanto adolece de defectos, 
es el primer c6digo que en el mundo inicia la lucha consiente 

contra el delito a base de la defensa social e individualiza 

a las sanciones (26). 

(25) JIMEXE: DE ASUA, Luis. op. cit., T.I., pag. 1243. 

t2t1J JHIE!\E: DE ASUA, Luis. op. cit., T.I., pag. 1244. 
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AfirmJ Luis Jirn6ne: de AsG3 que, agregan 
los comision.:1dos uqU1.:' el concepto de pcri:1 limitado hasta ento!.!_ 

ces ¡¡ la Jcci611 de lJ sociedad sobre el hombre c1·iminnl, se -
sustitt1yc p0r el concepto de represión del delito, trnscen -

diendo l~en::i. hasci el ambiente social y físico de nacimiento 
<le la delincuencia" (27). 

El código penal de 1929 era un C6digo de 
defensa social, y.:1 que el artículo bS dice "el objeto de las 
sanciones es : prevenir los delitos, reutili:ar a los delin
CL1entes y eliminar a los incorregibles, aplicando a c3da tipo 
de criminal lo~proccdimic11tos de educación, a<laptaci6n o cur~ 
ci6n que su esta.do ;- la defensa soci.Jl cxis;:-rn 11 (28). 

Las sanciones que establece el Código de 

29 se dividen según la categoría de delincuentes~ existen por 
tanto, para delincuentes comunes mayores de 16 afies, delin
cuentes políticos, delincuentes en estado de debilidad, ano
malía o enfermedad mental, delincuentes menores de 16 afias y. 
el articulo 73 de dicho ordenamiento agrega un quinto grupo 
llamado Sanciones Complementarias y dice que lo son cuando 

no constituyan sanci6n por si mismas. 

(27) JIME!\EZ DE ASUA, LUis. op. cit. T.I. pag. 1244 

(28) BARRAGA.~ BARRAGAN , José. op. cit. pag. 726. 
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Como opini611 personal cabe considerar 
que tanto el bloquC' de penas del grupo de delincuentes mcn~ 
res de 16 afias y el de penas par;1 delincuentes en c~tado de 
debilidad, anomalía o cnfcrmcdn<les mentales, constituyen un 
grupo de medidas preventivas, uan cuando, los autores del -
proyecto de dicho c6digo establecen que éste pertenece a la 
corriente positiva y por lo tanto no dbc existir diferencia 
al~unn entre pena y medida de seguridad.Es este altirno punto 
la esencia del capítulo que a continuación desarrollaremos 
y la finalidad dltima de esta investigación. 

Existen sin duda alguna múltiples co
mentarios sobre el C6digo Penal de 1929, mis siendo prete~ 
si6n de la presente el estudio relativo a las penas y medi 

das de Derecho Pen.al, es por ello que las referencias y e~ 

mentarios hechos se limitaron al citado tema. 
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CAPITULO TERCERO 

NATURALE:A JURIDICA DE LAS 
MEDIDAS DE DERECHO PENAL 



l . - A'.\TE CEDE:\TES. 
Existe polémica acerca de la fuente de 

origen coman o dive1·sa de las per1as y las medidas ~e Dere
cho Penal.La resolución de ello da pauta u orientación a a~ 
pectos teoricos y pr6cticos del Derecho Penal. 

Refiere Antonio Berinstairi, la divisi6n 
existente entre los penalistas, en atención a que hay quienes 
establecen una mism3 fuente y en contrapartida los haf que s~ 
fialan a las medidas una 11aturale: complementaria a la insu -

ficicncia de los medies tr~<licion~les en la lucha contra 

el crimen e igualmcr1tc afirmari que proceden de otros campos 
del Derecho. Se basan éstos últimos en el contenido 
pluridimensional y preventivo d~ las medidas y s~ aspecto -
subjetivo que unicamente presupone la peligrosidad del de -
lincuente. En cambio las penas son de un contenido unídi - -
rnensional )' retributivo, presuponen la culpabilidad; las 

medid~s de D~recho Penal aparecen por primera ve: a finales 
del siglo XIX como un fruto del positivismo italiano, en -
cambio las penas nacieron con el Derecho Penal Primitivo(l). 

Coincidimos con el mencionado autor al 
considerar que las medidas han surgido en el Derecho Penal y 

asi mismo éstas han evolucionado en su seno, y si bien no -

(!) BERI!>STAI1\, Antonio, Medidas Penales en el Derecho Con
ten1por5n~~, Importancia, Dificultad y Actualidad del tema, 

Editorial Reus, S.A., Madrid, 1974,P:í~ .. -65. 
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existían en su formn actual, si han tenido vida latente. 

Como indic3mos en el inicio del presente, 
la pena va perdiendo su carácter meramente represivo para 
ampliar su final idnd hacia el aspectorC"educntivo y de tc:

rapia y con ello lograr la resociali:nción del delincuen
te. 

Adn cunado se establece formalmente en n~ 
cimiento de las medidas a finales del siglo XIX, todas 
lns legisl3cioncs penales dan clar3 evidencia de institu
ciones semejantes a las medidas basadas en la peligrosi-

dad del in fr"c tor. 

Entre los pensadores qu'l! dan vida a las -
actuales medidas penales se cuenta a Plat6n y Santo Tomás 
según los cuales, la sanci6n es la medicina del alma o 
bien del espíritu. Para Lucio Anneo Séneca es fin de la 
sanción la corrección del delincuente y la seguridad de 
de los buenos, separando a los malos; Beccaria dice que 

es mejor evitar los delitos que castigarlos. 

Es en los inicios del siglo XIX, como ya 

dijimos con antelación, cuando los penalistas alemanes 
discuten 3cerca de las medidas de Derecho Pen~l. Asimi~mo 
en Italia los positivistas replantean una nueva visión de 
las medidas, señalan corno un error en el Derecho Penal 
que la corriente Clásica únicamente aplique tales medidas 

a los mentalmente anormoles y no a delincuentes reincideE 
tes o profesionales, y esta corriente al negar el libre -
albedrío dice que la sanción se basa en la respo11sabili--
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Jad legal o ~ocial, luego rntonccs la ~anci6n se Jl0Jrd ifil 

poner por la mc1·a ci1·c11nstanci3 <l~ vi,·ir en socicd3<l, La 

sanción tiene un car5ctcr escncialmente preventivo, anota 
Berin<tain (2) . 

. -\1 citar a Fe1·ri, BC'rinstain dice "una 

ve: ~x~luid:t toJ~ idcn de retribuci6n de 13 Ctllpa moral 

en el. Jcl i to, las mt"didas de seguridcJ poseen la misma 

fun~ión y naturaleza qut: las penas" (3). 

Es decir, la Escuela Positiva r10 ,.e mayor 

distan~ia entre pena y medida de scg11ridnd. 

De estas opuestas posiciones: Clásica y -

¡1ositiva, deriva Carlos Stoss en el siglo XIX, una siste

motl:aci6n de penas y medidas de seguridad en el antepro
yecto de Código Penal Sui:o. 

Ahora bien, podemos co'ncluir que las medi 

d:ts nac~n et1 el propio Derecho renal y en la evoluci6n P2 

sitiva del mismo que se presta mayor atcnci6n a la peli-

grosidad f resuciali:Jci6n del sujeto delictual, provoca
do el 1nayor interés de la5 medidas en la dogmá~ica penal. 

(Z) y (3) BERINSTAIN, Antonio, op. cit. pags. 39 y 42. 
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I l . • CO~CEPTO. 

Es oportuno recordar en este punto, la -

mención hecha en nuestro co.pítulo primero respecto .:i la 

prevenci6n de los delitos. Al respecto sefialamos que si 

como fin primor-dial y esc11cial de la pena se establece 

la represión y ejemplaridad, tambien anotamos que se con 

tiene en la misma un fin reeduc:idor y previsor de los d~ 

1itos, es decir, es 1.:i pena un castigo con una lu: de e~ 

pcran:a. 

Ahora bie11 1 res¡,ecto al rubro que da tf

tt1lo al presente capítulo, querernos subrayar que si bien 

la pena tiene entre sus fines la prevenci6n es esencia -

de éstas la prevenci6n especial. Ya que como lo asegura 

~taggoire "la lucha contra el mal del delito si tuviera -

que limitarse a castigar los delitos ya reali~ados, sin 

poner nint:ún freno a los futuros seria inefica:'' (..t). 

Anota la Enciclopedia Jurídica Omeba, b~ 

jo el rubro de Medidas Prev~ntivas, que en un sentido a~ 

plísimo dicha cxpresi6n contiene toda disposición o me-

dio de Cllalquier índole cuya finalidad va encarninad3 a -

disminui: el fcn6meno criminal. Distinguiéndose el amplio 

concepto del estricto y técnico-jurídico precisamente en 

que éste filtimo se agota en la rrevenci6n especial(S). 

( 4) ~t~GGIORE, G. Derecho Pena 1, El delito, 1 as me di dos de 
seguridad y sanciones civiles, Tr. de José Ortega T., 
Ed. Temis, Bogota 1954, V,11,pag. 395 

(5) Enciclopedía Jurídica OMEBA, Editorial Bibliográfica 

argentina, :\regentina, 196-1, Tomo XlX, pags. 4b~-497. 
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fuC' Cnrlos Stoss. pl.."'n~lista sui:o, pTofc~nr 
de Bcn13 1 Gru: y \'ien:i, quiC'n en 1S93 las incorporó a un Jocu

mente> legislati1·0: El proyecto de Código Penal Sui,o, base del 

código promulgado en 193' y que rige desde 1942 bajo el tfulo 

de Medidas de Se¡;uridad (ó). 

Al rC'specto c:>l auto,rmexicano Ignacio Vill!L 

lobos en su libTo titulado Derecho Penal Mexicano, señ.:.ila corno 
un error fyecuente, el que se ere~ que estas medidas son recuL 
sos ~oderno~ y a¡reg3 que ya en el Derecl10 Romano los locos o 
seJ, personas mental~entc enferm3s eran enviadas a un sanato
rio ('j. 

Villalobos establece que, las medidas de 

se~uridad 11 son aquellas que, sjn valerse de la intimidación -

(pena) y por lo tanto sin tener carlcter definitivo buscan el 

mismo fin de prevenir futuros atentados por parte de un suje
to qur se ha manifestado propenso a incurrir en ellas" asi -
mjsmo señala el autor mexicano que esta denominaci6n no es -
del todo impropia )' le parece hasta ahora el título miis n-cer

tado (S). 

Antonio Berinstain defina a las medidas 

de seguridad en los si!'.:uientes términos: "las medias (penales) 

son medios asistenciales, consecuent~s a un hecho tipica -
mente antijurídico, aplicado por los órganos )urisdiccionales, 

(6) Enciclopedia Jurídica CMEBA, op. cit. pag. 497. 

(7) \'ILL.~LOBOS, Ignacio, Derecho Penal Mexicano, Editorial -

Porrua, S.A., ~·léxico, 19S3, pag. S2S. 

(8) VILL.~LOBOS. Jgnacio. op. cit. 523. 
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:11 tcnc"r d·:: J¡i ley, ~1 1<1:: ih'r~on:1:;; pL•li[.rü~as par;1 }0¡,;1r la 

prc\·cn.:ión t.·~pC'ci;iJ''. ·\~r!.·ga que t•,:;;t~i=- ¡1!c<l1d;i:-. no nccc·~a:-i¡¡

mcntt> \"~in o pri\·.1r dC' l•.icnc:- jurídico::: ;:1 dc.-cr:~dn~1J3 persona, 

y por lo tanto, se deci;JLl cünt-:·,1rio .:¡ 10:::. aurorc•s i.1UP en su 

definición c011tc?1go1 t3l elemento (9). 
Consideramo~ que ct1¡1Jqt1icr di~pcsici6n u 

orden do.da po1· la Jutcr.i<l:id, por menor que eJl;:i SC'a, pcrtur

barfi nuestra esfer3 de acción. 
Eugenio Cuello Calón dice: l;is medidas de 

se~uridad son especiales medios preventivos, priv3tivos o li

mitativos de bienes jurfdicos, impuestos por los órganos es -

tatalcs competentes ~determinados delincuentes para obtener: 

3). Su rc~doptación a 13 viJa ~oci~1l (me-

didns de educación, d~ correcci6n y -

de curación). 

b). Su separación de la misma (medidas de 

aseguramiento de delincuentes, ina<laE 

tados). 
e). A prevenir la comisión de nuevos del! 

tos (10). 

Qtteremos hacer patente que unicamente so

mos-simpati :antes de la anterior definición en forma parcial, 

en efecto, es cierto que tal medida debe ser impuesta por una 

autoridad estatal (poder judicial) , que priva o limita nue~ 
tra !i~~r:J¿, ,. ~~ diri;i¿~ ~ <lct~r~inaJ0 suJ~tu ÍllU~ es - -

quien se ha hecho ncrcc~dor 3 la misma) . 

(9) B[R!~~STAI~. Antonio, op. cit. pags. -l9 y 50. 

(10) CUELLO CALOX, Eugenio, Lo Moderno Penologla, Bosch, S.A. 
España" 19S8, pngs, SS a 90. 
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Al1c1·:1 bien, es nt:dst1·u p.1rtict1lar opjni6n 

scf1al.1r que en 1:i r:-1•.:?nc1on:1J3 d12finición exi~tc una r~·itC'r.:ició!l 

0~ J~cir, 10 d~fir1iJ0 entr3 en la defi11ici6n, en ~fccto, es-

tablece Cuello Cnl6r1 cono c0nccpto ~l~<lidas Je Seguridad, mds 

sin embargo al Jar can10 fin de la a¡1licaci6n de las mismas -

dice se lo&rará con ellas el aseguramiento de los inadaptados. 

Si hien , el autor quis6 dar una especie y u11 gónero, es nu

estra posicidn el decir qu~ c~to no es claramente p3lp3ble -
e11 su dcfinici611. 

P~1r~1 CO!I0..:1Uir t.~l prt'SC'i1fL' inciso, debemos 

hacer una clara diferencia entre g6nero y especies de las Me

didas Penales. Conviene tambien disti11guirlas de otras ·espe -

cies d~ medidas 4ue estando inmersas e11 el dlcrecl10 no tienen 
cabida et1 nuestro Derecho Penal. 

~o podemos llamarlas sirnplcniente ~edidas 
pues es un término vago y que n3da aporta, t3ílipoco es correc

to·]a denominación de medidas de Jefe11sa social, propucstJ el 

6 de julio de 1951 ~n el Acuerdo de la Comisión Internacional 

Penal y Penitenciaría (11) ,pues resulta poco concreta. 

Para determinar con precisi6n nuestro cog 

cepto, diremos con Antonio Berinstain, que el titulo correcto 

es el de Medidas Penales, porque son las medidas que estable
ce nuestro Derecho Penal concretamente en México, nuestro Có

digo I1enal y que tiene relaci6:1 en farrn3 ~5s o menos directa 

con la pena, ya sea complement&ndola o sustituy6ndola. 

(11) BER!~STAI~, Antonio, op. cit. v. pags 73-75. 
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111.- l\ATUR.-\LE:A JLIR!l11C-\.. 

Para fijar la nat\1ralc:a juríJica de las 

~1edida~ l'cnalc>s, debemos hacer referencia a dos corrientes 

en qu~ los teor~cos se scparJn o dividen en : Unificación y 

nua l i smo. 

La tcroría de la llnificaci611 asevcr3"qt1c 

entre pena~ y ~leJiJas Je Derecho Penal, no existe diferencia 

~· se cornpre11Jen ambas \1¡1jo el rubro de sanciones. Esta tesis 

la sostiene el movimiento positivist3.Cita Scha~tian Soler -

"si el ú:iico fundamento dC' la actividad penal del Estado fu~ 

se la defensa social, y en virtud Je ello t0Jos los autores 

del delito respondieran por el sólo hecho de haberlo cometi

do, e~ natural que, cualquiera que S"'ea la nJ.turalc:a de la -

consecuencia del delito, ll~mesc ósta pena o medida <le scguri 
<l3d su car5cter común apareceria indudable y entre una y 

otra no existiría unn diferencia cualitativa" (12). 

Esta pcstura~dolcce de fallas esenciales, 

pues una sanci6n ordinaria es invariablemente proporcionada a 

a la gravedad del hecho 1 entre tanto las medidas penales no 

están unidas, ni por su forma ni por su contenido a la grav~ 

dad del hecho cometido, sino a la particular situación del a!!_ 

tor y se basa en ln peligrosidad del sujeto. 

(12) SOLER, Sebastian, Derecho Penal Argentino, Editorial TEA 

Buenos Aires, Tomo JI, pag. 456. 
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:-\<lem.ís el mec:ir.ismo dC' prevención mt:di:t!l 

te 3c~na::1 en una pen~, ínlt3 c11 la mc<lid3 de D. Pc11al , la -

cual a("tÚ;1 en los sujetos que por su ii11noridad, deficiencia o 

inmJdu1·c: psiquÍca no conrren<lian es~ ¡1~1c113:n y ¡ior lo tanto-

6st¡1 J~pcndc en su tipo y dtiraci6n Je ln peligrosidad clcl ~~ 

jeto. 

Sefia1a el mc11ci0nado autor que~ de5Jc cl

punto de yista dualista en el cual entre pena y Medida de lt~ 

recho Pca:ll existe una diferencia de cuali<l:id, pues las ~·ledl_ 

das de Der"cho Penal tienen un car;ÍctC'r estrictamente ndr.iini.?_ 

trativo )" no deben incorporarse a los c6digo penales, mante-

niendo su naturalc:J J~ disposiciones de prevención y de buen 

gobier.no.De este modo, se i·escrva para. el Derecho Pen.:11 el -

campo de la represión. 

Ya anotamos en el inciso 3nte1·ior que no 

es unican1cntc la represión la esencia de las penas y por lo -

tanto del Derecho Penal, si no que la prcvcnci6n forma parte 

<le l:.is penJ.s si bien es cierto es"to se produce en una form.:l. 

distinta que en las Medidas <le Derecho Pt'nal , no podemos 

afirmar la total ausenci3 preventiva en las penas. 

Es conveniente anotar las ideas que res -

pecto a. entre penas y medidas pen:ilcs, nos da Maggiore. 

El mcncionaJo e1 mencionado autor establ~ 

ce que las medidas de scgurid:id -com0 el las llama- estan li 
mitadas por dos frentes ; ,1 de 1~~ penas y el de las med! 

da5 de p0lic{a.Si la concepci6n de la pena se reduce a : la -

pena como deícns3 so~ial ~· la pcnn como retribución. 

Si 5c toma como base 1:1 defensa -dice el 

autor- los positivistas tiene11 ra:ón al a$everar la total 



inexistcncin Je UílJ difc1·encia entre pena y rrcdidi1.Los dos 

t~rminos h5siccs ¡1Jra lo~ positivi5t3S son ln pe1i~rosidad )" 

l~ Jcfcnsa,~l':> cst.<:: ültimn direct::i o inJirccto.L.:i deff.'nsa i.!l 

directn ticnJc ~ r~rno\·cr o ntrnua1· l~s causas sociales del -

dclit0 con meJiJJs de prevcnci6n )' de asistcnciJ sociales; -

13 c.kfc·ns.a dircct.1 tiende a :.cr inofensivos 3 los indiviuos

pcligrnsoso propensos a cor1cter un delito.Toma dos forma5: 

L3 de la prc\·cncifn 0n cu~~tc rrov~~ con medidas de policía 

(antes del delito) ; la de represión en cuanto provee con -

medidas de ile1·ecJ10 P~r1al (despucs del delito y a ca11sa de -

és:c]. En este urden de cosas la tlcdid, de Derecho Penal ell 

mina totalen1nte a 13 pena (13). 

Concluye el autor, que no podemos estar

dc 3cuerdo con esto, pues la pe1igrosid3d no debe ser Ja hase 

del Derecho P12n~l1, ni tampoco que la pen3 \•aci<.l de todo cont~ 
nido §rico y moral se anule en un3 autom5tica reacción defen

siva indiferente a los principio$ b§sicos de culpa y de expi~ 

ción. 

Finali:a el autor diciendo que la tenden
cia hacia la unificación es \'agu, 11 la pena castiga, p?..ra r;rc~ 

\"PniY y ccrr~f:lr existe l<! medida de seguridad'' (14). 

(13) H~GGIORE, G, op. cit. \'olumen 11, pag. 

(H) ~!AGGIORE, G, op. cit. Volumen JI, pag. 400. 
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Para suLsistir c·1 concepto de· pena, el mi~ 
ft:l' dchc- .1lt:>j~1rge de· 1n prevención y la c-ni::i('nda, esto quiere -

decir ~de la ¡wrw no pucl1e prciducir otros efectos COJ';lO la in
timidaci6n , ]3 PI"C\"CDCiÓJl, la COl"TCCCión y Otros, pero SOtl -

gen~ral-mcn:~Jc un modo C\"Ct1tt1al. 

:\hor<J. bicn,rcspccto n 10 rl·laci6n de ~iedl_ 

da de Dt:>recho Pe11al y ~lc<litla de Policí;1 1 asevera el autor q11e 

no existe difcrc1~cia alguna, si no má!?-.. bien, un.::i gran .:itr3e -

ci6n Jcsde el pu11to de vista do&mdtico. 

Dice el autor que si ti0nen ur1 sólo pres~ 

puesto: ('j pc·libro 1 :• un sólo fi:1: l.J. prevención tienen que -

coincid1~ en todo. 

tes: 

vención. 

dos condicione~ 
saber: 

Scfinla como JQs diferencias las siguien-

l.- Que las medidas de seguridad son des

pucs del delito r los de policfa un
tes. 

2.- Las medid3s de Derecl10 Penal son de -

exclusiva competencia del 6rgano judi 
ciol y las medidas de policía caen en 

autoridades de seguridad pública, o -

sea administrativas. 

Perot asevera siguen siendo medidas de pr~ 

Sin embargo se anotan a juicio del autor 

cumplir para que la~ ~.i~~.~s se ~p!iquen, ~ 

a) .Que sea una persona socialmente peligrQ 

~a. 

b).Quc esta persona haya co~etido un hecho 
pre,·i5to por la ley como ilícito penal. 
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Es <lecir, 11rime1·amc11te 110 d~ i~port:111cia 

nl prt>:::.upucsto Jelito corno Jif(·rencia entre r..edida de lkrecho 

Penal y m0did;1 de policia y posteriormente la scfiala como 

conditio sine qua non, nqué11a ~e puede aplic.:ir al su,icto re~ 

ponsnble de t01 conducta. 
:\si1:iisrno agrc~a Beri"sta(n, que aunque te!! 

gn ca1·5ctcr aJministrativ0 <lehcn ser orJcnadas p01· u11 jue=, es 

decir, reconoce qt1c tale~ racJid~~ Jebcn ser i~pucstas por una 

autoriLlad juJ·icL11, lo que' p1·csuponc la cor:1isión de un hecho -

d·~licti\·o y siguirndo el dchido proccJiraiento para la iw.po5i -
ci6n de una n1edida penal, lo cual es una ma11ifiesta aplicación 

del principio de legalidaJ )" ~i se diera u11 car~cter meramerr 

mente admin1strati\·0 tal cualiJaJ iw cobraría tal importancia, 

porque si bien es cierto que este es un principio general de -

Dcr~cho 1 en Derecho Penal , garanti:a lo$ bienes más preciados 

del hor.tbrc: ::.u libertad y sus bienes. 

Antonio Bcrinstaín,anot3 que desde el pu.q_ 

to de vista dogm5tico 1 existen entre i~dida y Pena diversas -

~oinciJencins e igualcmente diferencias.Y precisa que la prirr 

cip~l diferencia se r~ficre al presupuesto b5sico peligrosidad 

(y en la pena es la culpabilidad) y la no lirnitaci6n de la m~ 

Jida (en la pena el límite lo establece la culpab_ilidad. 

Agrega que difieren respecto al ámbito tefil 
peral de la ley, )"3 qt1e para las medidas no es aplicable el -

principio de ir1·cc1·0acti\·iJ;1d de la ley, aún cuando ambas se 

unen en su justificaci611 61tirna C\Ue es la fi~~csid~d de ~\1 im
posici6n para proveer }J co¡1vivcncia social(lS) 

(13,1 RERl\STAl\, Antonio, or. cit. , pag. 5". 
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E11 lo relativo 3 la apli~aci6n 6stas como 

ya hnn establecido otr0~ ntitorcs nritericr~1cntc citados, deben 

ser i~11u~stas ¡ior ln 0\1toriJ¿1J jt1diciJl,percnne guordian del 

principio de lcg::ilidaó, :1Sl mi~mo 1oi;r:ir su i.n<lepcn<lencia de 

las simples c1is11osi~io11es adrni11istrativas. 

l'O<lcmo::; anotar corao unn di fcrcncia m;ls C'!_l_ 

tre pena y nic<lida penal, que al ejecutarse ln medida evita el 

car5ctc1· totalmente ret1·ibutivo existente al ejecutarse una -
pen:i. 

Concluye Reri..sntain "l;:is r.1edidas difieren 

mils o menos de las pcnus, ontol6gica y fo1·n:almcntc, sustanti

va y procesalmcntc" (ll1 ). Su_,; conceptos dehen complementarse 

más que sobre el rcngloÍi priv~tivo de derechos en lo referen

te a su car5cter aflictivo. 

Uno de los autores que pertenecen al dua

lismo, es sin dt1da Et1genio Cuello Calón, scfiala que existen -

profundas diferencias en sus fines)" p0r la5 diferentes cla-

ses de delincuente a 4t1e se aplic3n. 

Debe aJmtirsc que algunas medidas tienen 

una esencia netamente penal como ciertos internamientos que 

presentan escasos diferencias con las penas privativas de li

beTtad sobre todo cuando estas se impon0n de un modo mtís o m~ 
nos indeterminado. 

(16) BERINSTAIN, Antonio, op. cit.p3g. 5°. 
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C'n cuestión, 31 SC'f1a1ar que "que la 1:.t.'did:1 <le DL~rccho Pcn.<l. -

ft."C;\C $Ohrc 1~1 rt:>li~rosiJad po:::.tdelictU.J], .:1 \iifcri:ncia de las 

ll;¡~~da5 medid~~ prC'vcntil·as que ohTi!n sohre l.'.1 rcligrosidn<l 
5ocia1 o ante delicto, por lo tnnto no pt1cd(' ~cr impuesta sin0 

por ra:ón del delito, en scntet)Ci~ judici3l y co11tener todo -

géne1·0 dC' S:.'.1TJ.ntl~;~ 11 (17). 

Por emr~fios~ que sea la tentativ~dc tinifi: 
car tco1·ic3mcnt~ penas y ncdidas, ~1c1)tr:1~ se rrc0nc:cJ en los 

cédi~0s lJ necesidad de prefi_i.J.1" t."'scalas. pC'nale::: proporcio1•.0_ 

J,:¡,;;. ~: l.: C.istir,ta i:r::iYt.•JJd de lo::; delitos, 13 uní ficaci6n s~ 

r5 pur3~cntc \"erbal.Sol3mcntc la ll3na aceptaci6n de la sen -

tenci.'.l absolut.::11:-:cntc inJetcrminnJ3, basada en 1.:i. peligros.\_d;id 

del d~l1n~u~nt~, i~;¡1ortaría bJr~~r todJ difere1tcia entre 135 

di5tintos sanciones. 

¡1-1 CUELLO, CALO:\, Eu&enio, Derecho Penal, P.1rte GEneral, Edi

torial >.'.Jciona1, SA. ,~téxico, D. F. 1951, pag.SI 
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l\'. - EL l1EHECl!O l'E:\AL l'Rf:\'E:\Tl\'O. 

Ann cuando el desarrrollo del 

bajo, no es prccis¡1mcnte referente a explicar o scfialar las -

cnrnctcrísticas del Dcrccl10 Pcnnl, si es necc~ario h~cer men

ción e11 el inciso que 11os ocupa a su carficter preventivo, por 
ser precisamente las meJiJ¡1s pe11alcs, las qttc le dan tnl cua

l ida<l. 

Existen diversos autores que consid~ran a 

las medida~ penales como disposcioncs nje11as al Derecho Pe

nal y de naturalez~1 tot~1ln1cntc :1dministr3tiva. 

Es claramente manifiesto que 13 evoluci6n 

rcali:ad3 por la pena se aproxima cada dia m5s.a las iíle<lidas 

penales y actualmc11te se senal3r\ ~l la p~na fines ~1n~logos a 

los de las medidas penales y a éstas adem5s de su predomina~ 

te sentido preventivo, se les reconoce un indudable carfictcr 

aflictivo )" a veces intimidatorio, es decir, ra:gos peculia -

res de la prevención general.l1or ello hay códigos que n una -

pena la consideran medida penal o de seguridad -segGn el ru

bro dado- y al contrario. 

Rafil Carrancá y Trujillo, dice que la lu

cha debe dirigirse contra lns cuasas generales y orgánicas de 

la delincuenci¡1 y para ello conta~os con la antropología y s~· 

ciología criminales.De ello surgirAn medidas de prevcnci6n -

directa e indirecta contra el crimen o cntrn las tendencias -

<lclicti -..·:!~ .í_1 ~). 

(lB) CAHRA:'\C.\ Y THUJ1LLO, Haúl, Principios de Sociología Crimi· 

nal v de Derecho Penal, 1mprenta USi\·ersitarín, México, -

1955, pngs. 135 y sigs. 
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Existen primeramente disposiciones de ese~ 

cia net~mentc ndministrativa, es decir, normas que el Estado 

a travé's de su política criminal impl;i.nta pnra c\~itar cualquier 

condt1ctn peligrosa o delictiva.En ~1~xicoJ existen diversas 

disposiciones contra el crimen entre ellas contamos con el R~ 

gl;tmento de Policía y Buen Gobierno que trata de evitar con 

ductas asociales y/o antisociales. 
Este tipo de Cisposiciones es aplicada 

por auto1·idades ad1ni11istrativas y son antes del dcli~o, es 

dccirJ 3tncan las causas del delito y no son aplicables por 
efecto del mismo. 

Son entonces las medidas penales d~spo

siciones establecidas por un órgano legislativo; aplicables -

a un determinado sujeto y por consecuencia de la comisi6n de 

un acto ilfcito e impuestas por una autoridad judicial. 

Luego entonces, tales medidas penales foI 

man y deben formar parte del Derecho Penal y por lo tanto con 
tenerse en el Código Penal. 
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CAP 1 TU LO CUARTO 

LAS MEDIDAS DE SEGUR! DAD EN 

EL DERECHO CO~IPARAD0. 



I. - 1:;TRODl!CCJO.\. 

~o <lchcmos 0111itir en el c11crpo del prcs0rr 

te trah::ijo, C'l c:1rltulo n.~ft:·rc·ntC' al nerc·cho cor:-tp3rado 

porque las medidas de segt1ridad no ¡1ucdcn ser tr~t:1das C! 

clusivamcntc JcsJc un pt1nto de \'ista <log1115tico, desnicmbrª 

do de la lcgi~laci6n pnsitiv~ ya que son crcaci6r1 ¿ n1cjor 

dicho sur~c11 frccuenterncntc en }Q le~·, sea ~orno tales o -

ba.io u:ia diiercntc- tcrminologL:1, justific{indose asimism0 

sL1 ~~l$LC11ci:1 conio c;1tegorra juriJica necesaria <le ser 3-

pl ic:1d3. 

Siendo una labo1· tit~nica el transcribir 

y comentar toda la Jcgislaci6n extranjera, nos parece más 

conveniente lirnitornos a las legislaciones n15s importan-

tes y act11alcs eliminado a las algt1nas de más alejadas a 

nuestra cultura. Torn3ndo en cuenta este criterio el c3mpo 

abarca las lc¡islacion~s de EuropJ Oricnt3l y Occidental 

y de HispanoJmérica. 

Capítt1lo propio daremos :1 l3s rncdid3s pe

nales en el Derecho Penal Mexicano. 

Haremos la transcripci6n de los textos l~ 

gales directamente de la legislación de cada pis en meq-

ci6n, así como algunas veces se dar& un breve comentario 

al respecto. 

11. EURO P.-\. 

1., ALH~\:-11.-\. 

CODI GO PE~.-\!. DE LA REPUBLI CA FEDERU DE .-\LHL~~IA. 
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Trancribimos a continuaci6n los paragrafos más importantes re~ 
pecto n las mcdidlls dcl_Código Penal, con las modificaciones -

introducidas hastp la ley de mar:o de 1971. 

PRINCIPIOS DE LA LEGALIDAD. 
Pfirrafo 4. Acerca de las medidas de seguridad y corrección, se 
decidirl según la ley que rige e~ el tiempo de la sentencia. 

Sección 1-a 

Medidas de Seguridad y Corrección. 
42-a 

E!:umeración. 
Las medidas de seguridad y corrección son: 

1.- Internamiento en un establecimiento de cura o de salud. 
2.- Internamiento en un establecimiento de cura de alcoholices 

o de deshabituación. 

3. - (derogado) 
4.- Custodía de seguridad. 

S.- (derogado) 
6.- Prohibici6n del ejercicio de la profesión. 
7.- Privaci6n del permiso de conducir de vehículos de motor. 

No da la ley al~mana definici6n 
alguna de las medidas de seguridad.La imposición de medidas de 
seguridad corr~sponde 8 la ~t1toridad judicial, debiéndo rezl! 
:arb en acto jurisdiccional (art. Zo) .El principio de leg!!_ 
lidad se establece el ordenar que se considerará exclusiva
mente aplicable en lo que a medidas de seguridad se refiera la 
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la ley que estuviese vigente en el molii('nto de la desición ju~ 

dicial (art. 2o.).La imposición de medidas de seguridad re -
quiere siempre, como obligado presupuesto la cjecuci6n de un 
hecho punible, siendo por lo tanto todas ellas postdelictuales 
r la duración de ellas es indetreminada subsistiendo mientras 
así lo exign su fin; salvo el intern<lmicnt.o en un est:;blcci -

miento para bebedores o de templan:a y el primero en casa de 
trabajo o asilo, pu~s en estos casos no scr5 nuoc~superior a 
dos años. 

Puede la superior autoridad de cjecuci6n 
en todo momento examinar si ha lo~rado la medida de seguridad, 
el fin propuesto y en tal caso ordenar la libertad del intern~ 

do. Esto tendrá.efecto de suspensión condicional del interna
miento. Si el liberado demuestra con su conducta que su inocui 
:aci6n exige un nuebo internamiento y la medida de seguridad 
no ha prescrito, el Tribunal ordenará su reanudaci6n. 

La ejecución de J3s medidas de s~guridad 
privativas de libertad impuestas conjuntamlnte a una pena tam
bién privativa de libertad tendr:i lugar después de cumplida 

{Art. i6), suspendida condicionalmente o indultada ésta. 

INTER:\AMIE:>TO EN U~ ESTABLECIMIENTODE SALUD Y CURACION. 

Se impone {Art. 426), si así lo exige la 
seguridad pública, al no itnputable que ha cometido un hecho -
sancionado por lu Ley con una pena y en sustitución de ésta. 
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l STrn~;A\I l l:~TO ES ti:\ ESTA!; Lf Cl '11 E~TO DE Clll<A 

ALCOllOLJCOS O llE l'LSllAB!Tll.-\CIO~. 

s~ a¡ilica al co11Jcnndo µor l1ahc1· cometiJo 

delito en tal estado o a con~ect1c11cia Jel n1is1no, ~- ello se a

plicn únicarricntc complementario par.1 .:1costumbrarlc a una vida 

oTdenada y de acuerdo a las Leyes. La ejecución de esta medi

da se hace en estableclmic11to~ nJ1ni11istr3tivo~. no judiciales. 

CUSTODIA DE SEGURIDAD 

Se impone n los delincuente~ hnhituales -

peligrosos (Art. 20 del c.r.) cuando 10 exija la seguridad pQ 

blica y como complemento de la pena impuesta (Art. 42 del C.P.)' 

PROllIEICJO~ DEL EJERCICIO DE L\ PROFECJO);. 

Se aplica si es necesario para prbte~er n 

la colectividad de ulteriores agresiones, 3} que ha cometido 

un hecho de lictuoso penado con pena privativa de libertad de 

tres meses como mínimo de duraci6n, ct1ando en la comisión 11a 

mediado 3buso de profesión u oficio, o violoción de los debe

res que ésta impone. 

Pueden imponerse conjunt.::imente vnrias medi 

dos de s<:>~uridoJ o correcci•én (Art. 42-p). (1). 

(1) OLESA NU~lDO, Francisco F, i.as ~lcdidas de Segt1ridad,td. 

Bosch, Borcelon~1, 1951, pag. 168-17-l. 
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2. - ALEM,\~JA 

ron¡ GO l'E~AL DE LA l\Il'llf\Ll CA DE~locr~\TI C.'< ALHl·\!\A' E:\El\O DE 

1968. 

Acontinu;1clón enumeramos las medidas pe

nales, que bajo el rubro d~ ~cJidas de Responsabilidad Penal 

reglament3 la lcgislaci6n nlcma11a. 

CAP! TLILO I 1 J 

MEDIDAS DE RESPONSABILIDAD PENAL 

Sec..: i(Ín 

Prescripciones Generales 

26. ~!cdi<la~ para evitar poster1orrs hecho::: penales. Los Jirt.:>,S_ 

tivos de las empresas, <le los órganos e instituciones es

tatales; los p1·csidentcs de c0oper:1tiY3S )" las direccio-

ncs de las organizaciones sociales, en cuya competencia -
fuera co1netido un hecho penal o el autor trabaje, tiene -

que deliberar y ejecutar medidas en estrecha colaboración 

con los t1·ahajadorcs, para eliminar las causas y condici~ 

nes dt.~1 hecho, favorecer la educnciÉ·n colectiva, etc. Lo~ 

directivos cst5n obligados a rendir cuentas del curnpli-

miento de esta obligaci6n ante les órganos cor1·espondien-

tes. 

27. Tratamiento médico espcciali:ado para evitar posterior vi

olaciones J~l n~rc~ho (c~?cCiHlw~ntP en casos Je iniputabi 

lid3d disMint1id3). 
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S('cción 

::9. ~h.,di<las Educ:itiY~i~. - EntTC' ést;is se ~eil31,1n: C'bligar <il 

ciud:iJ:1no .'.l. Ji.sculpar~c ante el cith.l:Jd:ino o l:i. colcctiYi_ 
dad; obli~3T al ciuJadano a rctract:11·sc pdblicamcnt~ de 

la injuria; .:1mont:st~lr al ciu<laJan0, etc. 

Sección 

renas si11 r0stricci6n de l.iberta<l 

31. Caución. 

3:. Deberes de las empresas, cooper~tiv~s )' crgani=aciones -

sindicales (si· se ordena una pena sin priyaci6n <le la li 
bertad, los <lirectivos de dichas i11stituciones, en cuyo 

5mbito el condenado trabaje y ,.i,·a, están obligados a &~ 

ranti:3r 13 acción educativa de la colectividad so~re el 

condenado). 

3~. Obli~.iLión de pruC'l~:i en lugar <le tr;ihajo. (E1 Tribunal 2. 
bliga en jt1icio al acusado a no cambiar el lugar de tra

bajo actual o el que le sefiale. La empresa Cltidarfi que -

la eficacia educativa de la condena co11Jicional quede g~ 

ranti:ad¿1 en el lug3T de trab-i.-ijo. 

37. Reprimend~ Públ~c3. Sí.."' 01·dcna cu2n<lo el delito no tiene 

consecuencia dañosas r:.-·le'.:anle~ 1..~, ..:u:lr.::=c-, pc>se a impor-

tar dafios m5s ~ravcs, el 3t1tor dcmuestr3 una conducta 

Tesponsablc )º concicntc y su cuplnbiliJad es ínfima. Es

ta reprimenda c~presa al autor la d~saprobnci6n de su a~ 

tuaci6n, par¡1 exhortarla ¡11 concie11:udo cumplimiento de 
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su:: Jl•ht.'ri.'"·s p~1ra con 1n sociedad socialista. El tribunal 

puede ordc>nar que no SP p1·actiquc inscripción en el re-

gi.stro penal. 

Sección 

Penas ccn ln privaci6n de la libcrta<l. 

38. Clases de ·pen.:l~ con pri\'aci611 de lihertad. 

Como penas con 1>1·ivaci6n de libertad se ~p1icar5n: 

Peno de libertad 

Detcnci6n 

Educaci6n Laboral. 

Como Pc113s ~cccsorias tc11emos: 

Multa 

Publicación de la condena. 

Limitaci6n de la residencia. 
l'rohibici6n de determinada~ actividades. 

Confiscación de objetos. 

Confiscación Patrimonial. 

lnhabilitaic6n de derechos politices. 
Expulsión de extranjeros. 

La pena de Muerte. (2) 

(2) B[Rl~:STAIS, Antonio, ~cdidas Penales en el Dcreche Contem

poráneo, lnst. Editorial Reus., Madrid, 19í<i, pag. 331-337. 
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;; • ..fRANCI A 

Legislación General y Ley de 17 de julio de 1970. 

Legislación General. 

Acerca de las medidas penales, en Francia, la legislación mfis 

importante )' moderna es la de 1970, que pretende reforzar los 
derechos individuales de los ciudadanos y que deroga la ley -
de 1885 sobre relegación aplicable a los reincidentes peligr~ 
sos. 

En el Código existen algunas medidas bajo 
el nombre de penas. 

Refiere Olesa Muftido, que en el segundo -
tercio del siglo pasado y debido :il aumento de la reinciden-
cia criminal, en Francia se promulga el 27 de mayo de 1885, -
de la Ley que establece una medida destinada a la eliminación 
deñ reincidente, separándolo a un territorio colonial perpe-
tua e irrevocablemente. Aún cuando la misma ley permite un c_e 
so de excepción a la misma. En 1937 se propone a través de un 
proyecto que la relegación fuese sustituida por el interna--
miento en un instituto penitenciario especial por tiempo no -

inferior a cinco aftas, seguido de un periodo de libertad con
dicional que permitiera el reint.egramiento en caso de manife§_ 

tarse de nuevo al estado peligroso del delincuente.(3) 

La ley de julio de 194Z establece el in-

ternamiento de les relegados en territorio metropolitano con 
una duración mínima de tres años. A partir de este momento -

puede otorgarse la libertad condicional. En la actualidad se 
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ha organi:ndo en la isla de Saint-)!artín de R6 tin cst¡1hleci
miento de c11stodia con este fin, aún ct1ando los rc~ultados 

de la libertad condicional no son muy prometedores. 

Los declarados penJln1cntc irresponsables 

a causa de enajenación mental son internados con interven-

ci6n de la autoridad 3dministrativa en un asilo de alineados. 

Existe un anteproyecto de Código Penal 

del 15 de mayo de 1934 en donde se introduce por ptimcra vez 
un sistema de medidas de seguridad, qur se clasifican en pri 

vativas de libertad, restrictivas de libertad y de orden pa

trimo!lial. 

Las medidas privatl\·as de libertad S<lll! 

Internamente en un sanatorio, rclegaci6n y colocaci6n en un 

depósito de mendigos. 

Las rest~ictivas de libertad son: Prohi

bici6n de ejcrce1· una profesi6n, arte u actividad; prohibi-

ci6n de residencia; expulsión del territorio; colocaci6n ba

jo la protecci6n de una sociedad de patronato y cuaci6n pre

ventiva. 

LJs patrimoniales son: disoluci6n de una 

persona jurídica; cierre de establecimiento; confiscación de 

~osas cuya fabricaci6n, tenencia o venta sea ilícita. 

En vigor existen diversas disposiciones 

relativas o referentes 3 !:;~ medidas de seguridad asr en el 

C.C.P., dice en su "Artícul0 137, el control judicial y la -

dctenci6n provisional únicamente pued~n ger ordenados por n~ 

(3) OLESA MUNIDO,Francüco, op. cit. pág. 189-19~. 
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ccsidad J1? la in:::tru .. :clón (del Sllli,ario) o :1 título clC' m::- .. 11.d.1 

de seguridad y seblm las TC'!=,lns ~- colldicionc·~ que ~e cnrnu~1c

T:1n a c01Hinuación ... ". 

En el 'Código Pcn;.!l, esta Ley de 1970 in

troduce, en el libro 1, c3pftu1o \',del Código Penal, como 

s11stitutiv0 de 13 relcg:ición para Jos multirrcinciJcntes. 

,\Tt. SS-1. La tuteL1 pC'n~!,l r icnc poT ob

jeto protcgar la sociedílJ contra l~ts accio11es de los multi-

rreincidcntes, ofr~ciGndolcs a 0sto~ la posibilidad de vol-

\"Cr al seno <l~ l:i colect1vidad. 

ruede se1· 1~ruestíl .1 los reincidentes 

que, por hechos co1u.·tiJos ... :a el p-::r~0Jo <l~· 10 af'10~, sln in-

cluir el tiempo pasado en dct~nci6n por la eject1ci6n de pe-

nns privRtivas de libcrtild, h:1n sido condenados por crímenes 

o delitos <lcl derecho común ... La tl1tel3 se impone en el jui 

cic que impongn 1.m3 de las pcn~i<::: inJica<las dc:::púes (en los 

art!ct1los corrcspondientcsl . 

. .\rt. 53-2. La duración de la tutela pe-

nal e:; <lL' 1D .'.li"\os. Su cor.ii.en:o ge fiJa cu~tndo expira la pena. 

Termina ~iemprc que el co11denado 3lcan:a la edad de sesenta 

y cinco afies en el ctirso <le su e5cct1ci6n. 

Ar:. SS-3. L~ t1:tela se cu1nplc en un es

tablc~imie11to pcnitenci3rj~ o b3jo el rfgimen de libert3d 

cond1c1onal ... (~). 

(·i) BEi\l\~'T..\l.\', Antonio, 0p. cit. png. 31·1-316. 
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'\,U:;JO:'\ DE RE!'LIRL!C\S SOCJ.-\LESTAS Sll\'\ET!CAS. 

Con el triunfo <lel n1c~imicI1to bolct1cvi

quc, se rompi6 el or¿en:-imicnto jurídico rus e b~1S.dLlo en la~ 

concepciones o corriente clfisica. 

El 1!1at~rialisn:0 ft1entú crcn<lcr~1 de la -

Filvs0fin ¿el Derccl10 S0vi~tico tie11de r155 ql1c nada 3 la d~ 

fensa del 1:sta<lo proletario en e1 reri0do <le transición 3l 

ré~imen comu11i5tn. Por cc11secuencin se rcchn=6 de los códi

gos la cxpresió11 p~n~, ~t:c :! 1:1 \·e: rrn tc!~l111e11t~ disti11-

guida de las mcJidas dl' 5e~urid.aJ, c-s decir existía un si~";

rna dualista. 

El 22 de noviembre de 19:6 se prcmulga. 

el C6Jign Pen:il p~ra la llcpdb1ic3 Socialista Federativa So

\"iétic1 Rusa, b.:;jo l:;s 'b.:J.sc::. 1.lc ser };'is mcdiU~s de Jefen.so. 

5oci<il, los (mic0s r.tcdios dt' Cefcnsa contr:J el delito cua1-, 

quiera que SC<l SU :1ut0!·. 1\s1rr;i:=.¡::c Se .:;uprincn d~1 texto los 

términos culp;:;, :: Pt..'nn.. ' 1 S~ r~puto pcligcirsa todo. .:icción u 

omisidn dirigiJa cc11tr~ 13 estrt1cturn del Estado Soviético 

o que lesionC':3 el or:.!cE j;_irí¿icc crcudo po·r el n:;gimcn de 

los tr3b3jadorcs ). ca1np~Si!1 ~s par~ la Gpoca J~ t1·a11si~i611 a 

in oY~ani.::ación .:::oci:;.1 coii'unist:t.". (5) 

L~ peligr~~iJad es 1~ c6iula del rielitu 

en el Cl5.J1¿:0 ScYiéti.::r., pues si en un rr.onit.;I1~0 .. :::..J·~· u:i hi:cho 

cornetidc ~s tlFific?dü com.J ~lclito, pero si carece de cará.s_ 

t~r peli:;orsc pu.:Jt..~ a¡<iic.:-irse ~11 J;1l'0.ida de d('ft:nsa soc'l:il. 



r\(m cuando las forma~ de peligrosic\aJ no son pcn:1:in1.."ntt:.·s. 

La pclig1·05i,l:1<l ~~ 1nanifie5ta en el 

hecho cometido y en }¡1~ condici0n~f Jcl inJivi<lt10 cxtc1·io 

ri::1das por la rcali:Jci611 d~ un hecho peligroso, por s11s 

relaciones con ambientes peligroso~. o po1· su condc11ta arr 
tcrior. 

Ahora bien, un:1 ve: expu~st3S las 1~ 

gislacioncs surglJ;1s del no,·imiento bolchcviquc,Antonio -

Berinstain expone loa artículos referentes a las pc11as y 

~1cdiJas de Seguridad de actual Código Penal de clara posi 
ción Junlista. 
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CAPlTULO 111 

Del dl'lito ... 

Art. 10. Responsabilidad de los mcno1·cs de edad. Son rc::.pon

siblcs penalmente la~ personas qt1e c11 el moracnto Je 1~ ejcc~ 

ci6n del delito hayan cumplitlo Jicciséis años de ed;:~d. 

Las personns 4uc co111ctan dclito~ e11 13 -

edaJ de catorce a dicci~6is afins sólo i·espo11dcn ... 

Si el tribun¡ll considera que la enmienda 

<le w: menor de dicci0ch0 afias, 3.Uto; de un delito que no re

viste gra11 peligroso social, ptietle obtenerse sin la aplic¡1-

ci611 de la pena, tiene facultad <le aplicar medidas correcti

vas t.lc car:ictcr edw.::ativo, qut? ílO consideran ¡)cnas (Art. 63) 

y para ello scrS remitido a la Comisi6n para los menores de 

ed3d. 

Art. 11. InimputabiliJad. ~o es rcsp0ns~ 

ble penalmente quien, en el momento de cometeT el 11echo so-

cialmcnte peligroso, se encuentra en estado de no imputabili 

dad 1 es decir, en ~ondicioncs en que no puede da1·sc ct1cnta -

de sus propias acciones o diri~i1·las, 3 cau5a de enfcrmednd 

mentJl cr6nica, <le pcrturb~ci6n transitoria Je la actividad 
psíquica, de dc~cncia o de otro estado morboso. A estas per

son3s 1 por decisión del tribunal, se les pucJ~ ;tplicar medi

das corrcctiYas de c~1ráctcr médico (Arts. SS a 61). l&,ualme!l 

~P ~w:etier5. con las perscnn.s a la prrson;::i que, aún cuando hg_ 
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hiendo c0n1etido el delito crn i1n¡11it:1ble. lleg11e n encontrn1·

sc, antes Je qiic el Tribun3l ¡11·cfi~rn 1~1 ~0ntcI1cia. L~~ ct1a

les s:on: 

Rcclt1si6n e11 un hospital psil111ifit1·ico de ti¡10 co~ún; 

Reclusi6n en 1111 hospital psiq11i5trico de tipo e~peci¡il. 

C:\PTULO I'" 

flc la I"'t.:>n.:i. 

:\rt. 2i. Cl;ises de penns. A las personas 

que hayan com~tido delitos se les podr5 3plicar las siguicn-

tcs penas: 

1) Privación de lihcrt3d; 

::) Cür.finnmiento; 

3) Destic-rro; 

~) Trabajos correccion3les sin privación de lib~rtad; 

5) Privaci6n del derecho de oc11par d~tcrminados crrgos o de 

ejercer ciertas actividades; 

6) Mul t 3; 

7) Destitución del cargo; 

S) Imposición del deber de rep:1rar el daf10 pcasicnado; 

9) Represión pGblica; 

lü) C0nfjscación de hienc>s~ 

11) PriY~ción de agrados 1-.11it3rc-s o de títulos especi3les. 

,•\ }e':: r:i 1 i t:lr~s qut.> rrestc~n servicio te!!! 

po1·alrnente l;1 pena puede aplicar~e también me<liJnte la desti 

nación a un batall6n disciplinario. 



Art. 2: .Pc11as Princip3lcs y complcmerr 

tarias. 

I.n privaci6n de libcrtaJ , los tr~1h~jos cor1·cccio11alcs si11 

privaci6n Je libcrtaJ , la re11rcsi6n pGblica y la asi~11nci611 

a un batallo11 Jisciplin.1rio son medidas pu11itiva~ pri11cipa-

1e5. 

A1·t. 61 Córaputo de 13 dura('ión Je 1~s -

m~diJas de cnr5ctcr n6~ico.Co11 respecto 3 la pcr~ona qu0, -

despucs Je l1~1b~r comctiJo el delito o n1icntras c\1mplc l~ pe
na , haya sufrido pe?·turb3Cion0s psiqtticas que }¡¡ priven d~ 

ln posibilidnd de d3rse Clienta Je las propias acciones o Je 
contrnlarJ3s, .. el tribur:.'.ll 1~·11 c:1so dL· <l,UC ducha persona se -

cure, po<lrá ordenar la cjccttci6n de la pe11¡1 1 sien1prc qu~ no 

h3yan tr~nscurriJo lo términos de 1~1 prescripción o qu-e no 

exist~n otros n1otivos para }¿1 lihcraci6n de la rcsponsabili 

<l3d penal y de la pcn~1.Si la persona purg~ la pena dcspucs 

de Ja curación, la durnci6n de las mcJid~s ~ocrcitivn5 de 

carácter m6dico se cornput~1r5 con el te1·mino de la pena. 

Art. 6:.Adopci6n de medidas de car5cter 

médico con respecto a los alcoholi=ados y toxic6manos, e in~ 

tituci6n d~ una curn<luria par:¡ estas pcrsonas.E11 el C3SO de 

comisi6n de Je1itos por part~ Ue un .:ilcoholi=a<lo o de un.:l -

persona dedicada a los e~tuperfa~ientcs, el Tribunal a p~ti 

c1~~ de una organi:aci6n social, de la colectividad de tra-
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b.:1jadorcs, dL"l Tribun.:-iJ dt,.~ cam.ir;idas o de un érgano de sanid~id 

pública, potlr5 aplicarle, fucr.:1 ele la pcn:i ímpuesta por el de

lito cometido, lIJla medida de cur~1ci6n cbli~Jtoria. 

L~s pcrson¡1s nntes inJicndas, condenadas 

a pe11as no vincul3J:1s a }¡j privaci~n de la lihertad, ~crfi11 

somctiJ3s a ct1raci6n obligatoria c11 institt1tos mcJiccs espc

ci:ilcs }' a 11fi r~gimc11 especijJ tlc ct1r~1ci6;1 y <le trah:1jo.L3s 

mJs¡;",J:S r~r~OJl:J~ , condenadas :1 privnciÓll de libertad :;:.t,.•rán 

somctiJ.1~ a ct1r3ciór1 obli~ntori¡i 1~icr1tr.is cu~11Jcn la pen€t. 

Si el delito fuJ cometido_ por persor1a 

que atius,t Je bebidas alcohlivas y que por e::.ta cLJ.us.::t da or!_ 

g>r. 3. grav'"c situi.lci6n económica en elüLi¡;;lli~!, el TRibunal, ~ 

JUntamcntc con· la pena privati\·a dt.' libertad impuesta por el 

delito cometido, estJ facultado, pr~via petición de la org~ 

ni:3ci6n social, de (3 colectividad de trab~j?dores o del Tr! 

bunai de (3~;ara<la~ J par3 someter esta persona a curatcla(6). 

(6) BERlNSTAIX, Antonio, op. cit. pags. 351-354. 
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<;,lTALJA. 

Existía c11 este p3ÍS un Código Penal que 

inició su vid3 en el nfio Je 1SS9.En 1919 el Real Decreto ins

tituye una comisión pnr~1 proponer reforma~ a dicho código.E~ 

ta comisión ln cncahc:a el positi\'ist.i Enrique Ferri, quien 

pres~!1ta t1n proycct0, que 1na; l\LlC reformar propone una nt1eva 

legislación pe11al.l~11 ül misno se sutituyc 1:1 imputabilidad 

po1· l:i pclig1·osiJ~d co1no prcst1pucsto Je la justici3 ¡ienal -

e11ccr1·ando bGjo el norabr~ ge116rico de sanciones, a todas 

aqucllns mc<li:1Js pcnJ1e~ aplic3li1e~ a i~putJblcs e 1nimput,1-
hlcs .La cual debcrfi ~rr ord011aJ~ por un jt1e: y ser aplicada 

bajo su vigil~11~ia. 

Con el advenimiento del f.Hcismo, c<1mbia 

ln line~1 Je este proyecto ac rcfo1·ma, y al Jcfinir ~Ussolini 

n ln p~na como ~edio de dfen~~ social· con funci6n intimi<lat~ 

roa y correccional. i11(licando tarabicn la nec~si<lad de pro

mover los medios preventivos y tcrnpéu-ticos para combatir la 

delincuencia, es el jurista Roccco quien redacta el n11evo C~ 

digo Penal promulgado el 19 Je octubre de 1930. 

En dicho Código se sitcmati:nn las me

didas de scgu-ridaJ como mc~ios de prevención preponderante

mcntc individt1al .Sólo el jue: adimi11istrativnraente puede -

imponerlas. 

Es este código eminentemente dualista, 

calificando a las 1~eJiads de seguriJilJ ~crac ~dmini~trativas, 

destacando con ello el (~r5ctcr q11e el delito tiene de pre-
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misa no Je cnusa, COJ)\O por el ~ontr~trb oco11tccc con ln pena, 

si bien.en la practica han siJo jurisdicci0n;1l1ncntc cl3bora

<las <lande lu~ar 3 p1·opi~lS dcclaracio:1c~ de derecho. 

Son nedidas que tienen pc1· declaración 

leg.:il carácter ~1<lr.linist~·at:iYO, ri::ro que: ~i::f. ~111 1 icnhlC:'S por 

ra:oncs <le concxi611 y ~conomtn ft1n~ion~l por la autoridad -

judicial, m3ti:ando asi n1ism0 su 3plic:1c ón de t1n¡1 mayor 

g3rantía de los derecho~ individu3les )" Je unn ~:1yor objeti

vidad , derivadas de su Grgano Je d~licación.Puedcn ser im
pue~-tas e11 l;:i sentencia y con posterioridad a ella, en l.:ts 

mcdiaJs de scguridn personales, dur311te la ejecución de la -
condena o el tiempo cin el que el penaJo se sustraiga volun

taria~ente a ella. 

Pr~ que puedan ser impuestas se requiere: 

l.La conisi611 de un hecho previsto en ia ley corno delito, o 

de un hecho no dclictuqso que la le)· penal expresamente con
sidere comu rn<licc b~5ta11te de peligrosidad. 

~. La peligrosidad de su autor.La rnisrn3 se evaluar~ J0 ncucL 
do con la gravedad del dafto ocasionado, la modadlidad de la 

acción la intensidad Je la cul-pabi lid ad del agente y los m2 
viles del delito.Así coma el carfictcr y la conducta del reo, 

an~c~, coet5nea y posterior al hecho delictuoso y a sus con

diciones de vida individuales y sociales. 

Clasifica el C6Jigo italiano las medidas 
de scgu1·idad pcrson3le~ en <letentivas y no detcntiv3s: 
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l.- La adscripci6n a una coloni3 agríe~ 
la o casa de tr3bnjo para delincuentes habitu~les, profesio

nales o por tendvncia, y3 qu~·cs ir1suficicnte 13 pcn3 para -

preservar a la socied3<l de su pelig1·osidad.Su duraci6n mínima 

es de ::: .J ;:iños. 

Internamiento en casa tlc cura o cu~ 
tod!:1. (.se- ~or;c-t-:n los ccnJf•naCo~ p•)r d~lito5 doloso~ :i pen~1 

atent1¿1Ja por enferm~da<l ps4t1-ica o iritoxic3ci6n cronica pro

ducida por el ~coholo estuperfacicntes )' los sordomudos).El 

miuirnu t.'5 Jt.: un afto ..:ua11Jo la PL"l1~1 .St.:d no iníl;'rior ~1 ci1h.::o 

afios de reclusión y de tres afies si el delito cometido se -

~aya penado con reclusión mayor, pena de muerte o rcclusi6n 

no inferior a die: afias. 

3.- Intcr11amiento en un manicomio ju<li

cal .Se impone en caso de absolución por enfermedad ps~uica, 

sordornude: e intoxicaci6n cr6nica producida por el alcohol u 

otras sustancias estuperfa¿einetcs, ya que la ley pre5umc en 

estos casos la peligrosidad del agente.La duración ser5 no -

inferior a dos ñaos. 
Son medidas de seguridad no dctcntivas: 

1.- La prohibici6n de residir en uno o 

varios minicipios o en una o vari~s provincias.Se aplica cua~ 

do las condiciones del an1biente representan un incentivo par3 

la comisión de nuevos delitos. 
2.- La libertad vigilada.La ejecu6n co

rresponde a las autorid~dcs pc~icialcs.Su duración mínima es 

de un afio.Se impone facultativamente ~n los siguic11tcs casos: 
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Cu.1ndo la condcnn o rcclusi6n c-s por ticmpci inferior a un nii.o. 

)" cuando se puede imponc-r en hechos no ¡>revistos en }3 ley 

cor.10 delitos. 

Es 0blig:1torin su in1posici6n: 

1. - Cuando la rpcls ión se ir.ipong~1 por -

tiempo mayor 3 die: afies. 

Ct1ando s~ conceda ln libertad pro-
,. i ~ i ona l. 

:;. - CuanJL' al qui.! habiendo C('Ti'.ctdio \''1-

ri3s contravenciones, nunca le ha sido impu~sta tina 1nedida 

de 5egurid~1d. 

3.- Prohibici6n de frecuentar estableci

mientos dor1<le se expendan bebidas alcoh6licas.A los condena

dos por embriague: habittial o por delitos cometidos en esta

do de embriague:, siempre qt1e ést~ sea habitual.Su dt1raci~n 

nínima es de un afta. 

~-- Expulsi6n de extrangeros.Cuando el 
extrangero es condenado 3 perna de reclusión no inferior a -
die: 3fios. 

Caido el r6gimen facista y por decreto 

del 2 de enero de 19~5 se constituy6 una comis6n encargada de 

reformar el Código Je Rocco, se acord6 en €1 la dualidad en
tre penas y medidas J~ ~~~llriJ~~; e~ C6dig0 Rnccn e~tablece -

que en general 13 extinción Je la pe11a impide la apliaci6n -

de la mediad de seguridad y el proyecto declara que no impi
de su ar1icaci6n. (7). 

(7). 0LESA, ~1t1ftido~Fran~is(O, op. cit. p~g. :01 a 216. 
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11! .ANERICA. 

1. - ARGENTINA. 

En el Código Penol de Argentino de 1921, 

en su artículo 34 se establece el internamiento, en manicomio 

o establecimic11to adecuado, de los <lclincuentes no imputables, 

ya por no hallarse en. el Jllomento de 1:.i comisi6n del hecho en 

condiciones Je comprender la ilicitud del LlCto por enajc11a-

ci6n, anormalida<l, inconcicncia, error o ignora11cia del he -

cho no imputable, ya por Jcfct.:tl1 en el mecanismo \'olitivo.Es 

aplicada por un ju~:.Siendo facultativa en la enajenación y 

preceptiva en otr~ caso, ejcct1tfi11dose el de los primeros en 

los manicomios y verificándose en los demás supuestos en los 

establecimientos ndecuados.La duraci6n es indeterminada. 

Existe en el código penal la institu -

ci6n de lareclusión, anteriormente ll::imndn relegación.Y es 

la separaci6n del individuo reincidente 3 un territorio y 

por un tiempo Uet.ermin:ldo .Por dccret.o Ley de 1944 se concede 

al re.cluso el beneficio de un!!J10Sible libertad condicional, 

ya que en la regulación del C6digo de 1921 por su carlctcT -

de reincidente no le pod~ía ser otorgada.Su concesi6n corre~ 
pon¿c 31 Tri.bunal que hubiese coñdcnado en última instancia, 

previo informe <le la utoridnd adrninistr3:iv3 de ejecuci6n y 
transcurridos diez o cincu años, según los supuestos legales, 

desde la iniciación del cllmplimiento de la pena accesoria si 

el intere:ado hubiese dado pruebas de buena condcuta, aplic~ 
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ci6n )" ~ptituJ p¡11·:1 el t1·¡1b~1Jo r J1uhicsc dcsapurccido su pcli 

gro si J:¡¿. 

El que goce Je C5tn lihert~d ~ebcr5 cum-

plir l:is obliga..:iLincs que St.' le impong2.n y despue!' de cinco 

nnos Je ohtc11ido este b~ncficio podr5 s0licit;11· su libertad 

<lcfiniti\·a. 

L3 <ldsobc<licr1cin Je las obligaciones im

puestas al liberad0 put.'•i.lcn acarrear lzi rcvoi..:acíón de t:1l bc

rlC'ficir- y rC>in;rcs.1r.:1 ~il L·~tablL•Cjmiellt.0 l.'.<.tl"Cl']<i.rio.(S) 

(b) OLESA ~luilido, Frnal::ísco, op. cit. p::igs. 252-25-l. 
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2. - CUBA. 
Transcrihircrn0~ aqu.i 10.s ..::apit1.1los l )' Il 

del \Ítulo \'! del Libro I del C6d1~0 Penal de 1979. 

TITULO \'I. 

DE LAS SANCIONES 

CAPITULO l 

DE LOS F l ;<ES DE L\ SANC ION. 

Art. :; L3 s3nci6n no tinc.s61o por fi· 

nalidad la de reprimir el delito cometido~ sino tambicn la 

de reeducar a los S3HcionaJos t·n 105 principios de actitud 

honesta h3cia el trabujo, de estricto cumpli1nicnto Je l~s -

lc)'CS y de rcs1'eto ,, las no1·mas de la convivencia socialis

ta; asr como prevenir la comisi6n de nuevos delitos, tanto 

por los propios suncion~dos como por otras personas. 

CAPITULO JI 
DE LAS CLASES DE SANCIONES. 

cipales y accesorias. 

Art. 2S Las sanciones pueden ser, priu 

a) .~luerte. 

b).Privación de libertad. 

c).Limitoción de libertad. 
ch) .Multa. 

d) .A.moncstaLi6r:.. 

Las sanciones 3CCesorias son las siguientes: 

a). Privación de derechos pdblicos. 

b) .r~rdicla 0 suspensión de derechas pa
terno filiales y <le t11tel~ • 

.;) .rrohibici6n de jcrcer uno: profesión, 

:argo ti ofi~i~ deter~in3Jcs. 
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ch) .Suspensión de 1~1 licC'ncia de conducción. 
d) .Prohibici6n dL' frccuent;1r medio:; o lu -

g.:irc~ dctcrn1i11:1dos. 
e) • {)(' s t i erro. 

f). De-comiso de 10s eÍt.'i:tos o instrumt...,ntos 

del delito. 

i.:) .Confisc~ción Je heienes. 

h) .Sujcci611 ~t 1:1 vigil~1ncia de los órga11os 

de ¡1rcvcr1ci611 del delito. 

i) .E.xpulsi6n <le L~.xtr:.uq:eros del ter1·irorio 

n.:iciono.1. 

Por encontrarse sujeta la. aplicación de las 

penas o de las medidas de seguridad a la existencia del estado -

peligroso, referiremos .1. continuación los capítulos 1, II, y III 

dd título XI del Libro I. 

TITLILO XI. 

DEL ESTADO PELIGROSO Y DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD. 

CAPITULO I 

DEL ESTADO PELIGROSO. 

Art. 76 Se cons;dera estado peligroso la 

especial proclividad en que se haya unn persona p~rn cometer 
delitos, demostrada por la conducta t{UC observa en contradic -

ci6n manifiesta con las norm.1.s de l..:J moral socialista. 

~\r t . 

cuando en el sujeto concurre alguno <le los índices de peligr~ 

sidad ~iguientes: 

n). L1 embriague: hahi tu:il o dipsornanfa. 
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b). La narcomaní.t, 

cJ. El prc,,.cnctisrno. 

ch).L a explot;1ción o tl ejercicio de 
vicios socialmente reprobables. 

d) .. El ejercicio <le la prostitución. 

c).La vag311ci:1 habitual .s~ considcrarJ 

en estado peligroso d~ vagancia ¡il 

hcíllbre en c-d::.rd laboral, apto física 
y mc11talmrntc pur~ el traliajo qt1c, 

injustific3Ja111cntc , y sin h~llarse 

incorpo1·aclo a la escuela del siste

ma nacional de cnscfian:a o a cci1tro 

de calificaci611 profesional a cargo 

de orgnni5mos cstata1Ps, se mantiene 

desvinculado de toda actividad labo
ral, y viviendo por lo mismo, corno 

un parásito social del trabajo de -
los dcJTJ.ás • 

f).La conducta antisocial.Se considera 

en estado peligroso por conducta a~ 
tisucial al que habitu~lrncnte media~ 
te actos de violencia o frases, o -

gestos o por otrso medios provocad~ 

res o amenazantes o por su compvr
tamicnto en general quebranta o pone 

en peligro las reg}¡¡5 de la convive~ 

c1a socialisLa, o bu1-la Jc~ccl1os ~e 

los <lem~s o perturba con frecuencia 

el orde11 de la comunidad. 
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.\;t. -s. s~-... con~i der::i t:-imb1cn es t::ido pl.'1 :i 

grc~o el de los cn;1jcnacios mc11talcs )" dP las personas de dPs~ 

rrollo nicntal retardado, si, 11or esta causa, no poseen ln f~

c11ltaJ de comprcnJcr el 3Jcancc de ~t1s acciones ni J~ contro

l3r s11s conJt1ctas, siempre que Estas represcntc11 una aQcn~:a 

para la seg11riJad de las r~rsonas o del orJctl soci~l. 

CAPITULO JI. 

DE LA AD\"ERTEc;CIA OFICIAL. 

Art. 79.1.- El que, sin estar comprendi 
do en alguno de los estado peligrosos a que se refiere el ªL 
tfculo ;;, por sus \'Ínculos o relaciones ~on personas poten

cialmente peligrosas pnra la sociedad, las demás personas y 

el orden social, económico y politice del Estado Socialista, 
pueda resultar proclive al delito, ser6 objeto de advertcn
~i;1 poi· 1:1 3utoridaJ policiaca competente, en prevención de 
que incurra en actividade~ socialmente peligrosas o delicti 

\'.'.lS • 

2.- La advertencia se realizará 
en todo c2so, mediante acta en la que se hará constar expre
sauente las causJs que L1 determinan )' lo que al respecto e~ 
prese la persona advertida, firra5ndosc por 6sta y por el.ac

tuante. 

CAPITULO 111 

DE LAS MEDllJAS DE SEGU!U DAiJ. 

SECCIO:\ PRl~!ERA 

Disposiciones Generales. 



Art. 80 . l.- Las mcdid3s de scgt1ridad 

puede~ decretarse rara prevenir la comisi6n <le delitos o con 

motivo de la comisi6n de ~stos.[n el primer C350 se Jcnoninan 

medidas de segurid3d p1·cdelictivas y en el segundo, medidas 

de seguridad post<lelictivas. 
2.- Las r1cdidas de scguri<laJ 

se aplic~n cuando en el sujeto co11curie :i.lguno Je los índi -

ce~ de peligro~i<lad scfiala<lo~ en los articulas 77 y 78. 

Art. SI. 1.- L:-ls n~cdidas dt:' seguridad 

postdelictivas,por regla general, se cumplen dc-spues de ex

tingt1ida 1~ sanci6n impucst3. 
:.--si durn11te el cumplimiento 

de 11na medida de seguridad aplicada a una persona penalmc~ 

te responsable, a ésta se le i~pcnc una sanci6n de privación 

de libertad, la ejccuci6n de la ~edida se seguridad se sus -

pender~ , tomando de nuevo su cruso una ve: cumplida la 53~ 

ción. 

3.- Si, en el caso a que se 

refiere el apartado anterior, el sancionado es liberado conL 

Jicion3lmete, la medida Je seguridad se considerará extin

guid:i al término del período de prueba siempre qu~ la liber

tad condicional no haya sido revocada. 

SECCIO:\ SEGU:;DA 

DE LAS MEDIDAS DE SEGURID.~D PREDELICTI\"AS. 

Art. 82.AL declarado en estado peligroso 
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en ~l '01·rcspon~icnte proceso, ~~ le )1L1~Je irnponc1· la 1n~<lida 

de ~cgt11·id,1J ¡1rcdelictiva mjs 3Jecu:1J.1 entre 1:1$ siguientes: 

~1 ) • Ter ~1 p .... ~ u t i.: :i . 

son: 

b).Ree<luc:1tivas. 

c).De vigilancia por les 6rga11os de pr~ 
vci1ci6n del delito. 

:\r t. 8 3. l.' - L~is mcGi<l~s terapéuti1...·ns 

n).lt1tc1·naraie11to e11 establecimiento 

a5iStCI?Ci3} psiquiatriCO O de desintoxicnci611. 

b).A~ignaci6n a Centro de Ensefian:a Es
pcciali:ado, con o sir. internamien'"'to. 

c).Tratamicnto m~dico exte1·no. 

:!. - Las raedidas terapeuticas 

se J¡1 lic:111 a los cna5enados mentales y a los sujetos de rnen

toliJad retardadJ en estado peligroso 3 los di§6rnanos y a lo~ 

n:..irc6nnmos. 

3.- La ejecuci6n de estas me
didas se CAtiendc hasta que desapre:ca en el sujeto el estado 

peligroso. 
ATt. S-\. 1. - Las medidas re.educativas 

son: 

a).lnternamiento e11 un establecimiento 

cspcciali=3Jc de trnb3jo o en una escuela taller. 

b).- E11treg3 au11 colectivo de trabajo, 

p~Ta el control y 13 or1cnt3ciG11 Je ~~ c~n2u::~ ~el ~t1jeto 

en est~do peligru~o. 
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~.- L3S ncdidas reeducativas se apli 

cnn n 1os rroAcnctas, a las prostitutas, a los que exploten 

o ejerzan ViL1us social1ncntc reprnbulcs, a los vagos habitu! 

les y a los indi\':iduos ::mtisociales. 

3.- El té1·mino de cst:1s medid.ses Je 

un üño como mínimo y de cuatro como máximo. 

Art. SS. l.- La vigiloncia por los 

6rg3nos de prevención del delito consiste en la orientación 

y el control de la conducta Jel SUJcto en estado peligroso 

por funcionarios <le <lichos órganos. 
2. - Es ta medida es aplica -

ble a los dipsómanos, a los nurc6manos, a los proxcnet3~, a 

las prostitutas , a los que exploteno ejerzan vicios social

mente reprobables, a los vagos habituales y a los individuos 

antisociales. 

3.- El término de esta me

dida es de un año ccim~mínomo y de cuatro corno máximo. 

Art. 86.- El Tribunal puede imponer la 

medida <le seguridad predelictiva de la clase que correspo~ 

da de acuerdo con el índice re5pectivo, y fijará su exten -

si6n dentro de los límites scfialados en casa caso, optando 

por las de caracter detentivo o no detentivo, según la gra

vedad del estado peligroso del sujeto y las posibilidades de 

su r~educacién. 
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Art. 87 .El Tribunal, en cu3Jquicr n:0m·-en 

to del curso de 1~1 cjccuci6n J0 lo 1ne<lida de seguridad preJe

lictiV3, puede cambiar la clase o l~ <luraci6n de ésta, o sus
penderla, a instnncin del 6rgano encargado de su ejecuci6n o 
de oficio.En este último caso, el Tribunal solicitar5 infor
me de dic110 órgano ejecutor. 

Art. SS El TRibunal comunicar5 a los ºI 
ganas de prcvenci6n del delito las medidas de seguridad pre
delictivas acordadas que deben cumplirse e~ libertad, a los 
efectos de su ejecuci6n. 

SECCION TERCERA. 
De las Medidas de Seguridad Postdelictuales 

Art. 89.Las medidas de seguridad post -
delictuales pueden aplicarse: 

a). Al enajenado mental o al sujeto de 
desarrollo menºtal retardado, declarados irresponsables de 
conformidad con lo dispuesto ~n el aprtado 1 del artículo -
20. 

b).Al que,durante el cumplimiento de una 
sanción de privaci6n libertad, haya enfermado de enajenaci6n 
me

0

ntal. 
c).Al dips6ma"o o narc6namo que haya C.2_ 

metido un delito. 
ch).Al reincidente o multiteincidente 

que incumpla alguna de las obligaciones que le haya impues
to el Tribunal. 
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Ai·t. 90.Si el }1cch0 Je pcrmr111eccr rn li 
b~1-t:1J al cnajcn:ido 1;1~nt;1l <lccJ¡11·ado de conformidad con lo -

disptiesto en el ;1¡11·taJo l d~l :1rtículo 20, puede significa1· 

un peligro par:1 la seguridad de l3~r·crsona:; o p3rJ el 01·den 

social, c-1 Tribunal le ir:-1pone un~mc-<lida de seburid~H.i consis

tent~ en su intc1·namicnt0 en un hospit:1l ~iqtJiatrico o en u11 

ce11tro <le cnscfi~in:a rs1)~cinli:;iJ¡1, I'ºr el t6rmir10 necesario 

parn que obt~ngu sti cur;1ci6r1.n~ Jicl10 cst3hlecinicnto n0 h3-

brd se salirdcl ir1tc1·113Jo sin previa ,1uto1·i:a~i6n del TRibu

nal que impu~o l;: r.:C>Jida. 

:\rt. 91 . .:\1 que, durante el cumplimien

to Je la 5¡111ci6n de pri\·aci611 de libertad sufra repentina -

men~c <le enajenación me11tal, se le s11spencler5 la ejccuci6n -

de Jicl1n snnci611 , decret5nJose su internaniiento en el hospi 

tal psiqt1iatrico que designe al Tribunal e11cargaJo <lcl cum-

plinicnto de la ejecuci~n.Esta medida d11ra hasta que e~ so

metido a ella recobre 5ll salud. 

Art. 9~.Si el delito l1a sidg0n1etido por 

u11 dipsómano o un narc6rnano, el Tribunal llUede ordenar su 

internamiento en un est3blecimiento asistencial de desintoxi 

caci6n antes de la ejecuci6n Je la sanción . 

.-\rt. 93 Al reicidente o multireincidcn

te qt1c no cumple alguna de las obligaciones que le haya im -

puesto el Tribunal, dcspues de la extinción de la s3nci6n de 

ccnformi<lJd cor: lo dispuesto por e 1 articulo 55 o que haya 

una medida de seguridad consistente en su internnMiento en -

centro para su readaptación por el t61·mino que anticipadame~ 

t~ pero que no p11ecic ~~ceder de cinco anos. 
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,\rt. ~Ll E1 T1· ibu~1~1 l '-'.U"-' h~i)"a pronunciado 

ln Sí.'ntcncia, t.:rn.bit~n pue ... L.:: 

r1d3d impuesta si ha dc~:1p31·~cido ~1 cst¡•Jo ¡~clig1·oso qt1c l~ 

motivo a sttstituirln !'o;· otr:1 i~Js adccua<l3. 

b} .Dc(retnr u11n nucv~ ~cdicla de seguri~ 

dad no ir.ipue::;.t~1 t~n e11;1J 5=i }e exige la ccnJuct.~ p0stcrio1 

del scntenciJJo. 

e). Dicen una nue\·a mC'didJ <le seguric!ad 

r.licntr.::.~ se cu1:-.plc la que h;iy,i Ji.:ta<lo en sustitución de ésta, 

o sin revoc31·1a, si el asegurado presenta nuevos o diversos 

sintomJs de pcligrosidJd. (10). 

(J¡1) CODJGO PE:\AL.Ley de Delitos ~filitares, Nlnisterio ele Edu 
cación Superior, LJ HabJnJ, CUba, 1979, pags. 19 y 20.-
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3.- COSTA hlCA 

El c6digo de Co~ta Ric.:i. del 4 de l:t:J)'O Je 
1970, en rigor desde noviembre de 1971, sigue lu~ orientacio
nes del Códi. go P~·nal tipo p:ir~• Latino:!mérii.:3. De él tom.:i1·emos 

los nrtículos siguientes: 

TI TlJLO \'! 

DE LAS MEDlll.:\S DE SEGURIDAD 

SECCJOK PRHIE!V\ 
Disposiciones Generales 

Principios de Legalidad 

Art. 97.Las medidas de seguridad se apl! 
can solamente a las perso11as que l1ayan cometido un hecho puni 
ble, cuandodel informe que vierta el Instituto de Criminolo 
gía se dedusca la posibilidad de que vuelva a delinquir. 

Aplicación Obli,atoría 
Arr. 98.0bligatoriamente, el jue: impon

dr5 la correspondiente medida de •eguridad: 

1.- Cuando el autor de un delito haya sido declarado inimpu
tablc o tuviere disminuida su imputabilidad. 

2.- Cuando por causa de enfermedad mental se interrumpe la
ejecuci6n de la pena que fu{ impuesta. 

3.- Cuand0 se trata de un delincuente habitual o profesional. 
J..-Cu'Jndi:", C'.J.~:'.p!id:i l::i.. pe:-.;¡, el juc: i:;.:;timc: qut: iw sitio in~ 

fica: para la readadptaci6n del reo. 

S.- Cuando quien corneta i1n delito imposible fuere declarado 

au'tor <lcl hecho. 
b.- Cuando la prcstit'.tción, el homosexualismo, la to"Xicomanía 
o el alcoholismo son habitt1al~5 y han determinado l~ conducta 

delicti\'~1 dl:l reo. 
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En los dcm5$ cnsos cxr~~s:1mcntc ~0fi:1lJJos en e~tc C6<ligo . 
..\plic~1ción de mcti1d35 de ::cr:urid.Jd a r;1.i

vorcs de diecisiete ,. mc11orc~ Je vci11tiun 

:lii.o~. 

Art. 99.El j11~= po<l1·5 ta1nbicn aplicar 

rnedid3s de scgurid.Jd a lc,?rr:ayorc:s de dieci.sictc y rncnorc~ de 

veintiun nflo::, de acuerdo con el informe del Instituto Je Cr!_ 

~inologla, 6st.Js pueden contribuir 3 stt readaptación.· 

Duraci..511, no cxigibi lidnci por amnistía, 

ni .suspensión, pero posibilidad de que 

se reanuden las medidas de seg11ridad. 

At·t. lOOLns medidas cur3tivas de seguri 

dad son de durat.:ión indeterr:iinaJa; las de intern<'fci6n no p~ 

dr5n exceder de veinticint.:o üfios, y las de vigilancia, no s~ 

r5n sup~riores a die: afias; estas dos últimas medidas pres -

cribir5n ~n vcinticindo nfios. 

Cad~ dos afios,el Tribunal se pronunciar§ 

sobre el m3ntcnimicnto, la modificnci6n o la cesación de la -

medida de seguridad impuesta, sin perjuicio de hacerlo en 

cualquier momento, mediante informes del Instituto de Crimi-

11ologfa.Las medidas de seguridad no se extinguen por amnis -

t-ín ni indulto. 

Tampoco pueden suspenderse condicional

mf.'n te. El qudrantarr.icnto de un::i medid3 de seguridad implica 
la posibilidad de que se reanude el tratamiento al que estaba 

so~etido el sujeto. 
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SECC!O\ 11 

Clnsific:1cidn ~· ~l~lic~1ci6n de la5 ni~<li<las de scgt11·idad 

Cl ~=-e~ 

Art. 101. L35 n1~di<las de sc~uridud son 
curatiY:1s, de intcrn3ci6n, )" Je ~igilancia. 

Son mcJióas Cur11tiv~s: 

1.- El ingreso en un 11ospital psiqui~trico; y 

2.- El ingreso en establccin1iento de tr:1tarniento esp~ci~ll y· 

educat i ""º. 
Son mcdid3s de intern~ci6n: 

El ingreso en una colonia agrícola y el ingreso en estableci 

n1ientos de trabajo. 

Son medid3s de vigilancia: 

l. - L~ libertad \'igiludu. 

3. -

La prohibición Je residir en determinado lugar; y 

La prohibición <le frecuentar dcterminJdos lugares. 

Aplicación 

Art. 102.L~s medidas de seguridad se 

aplicarán así: 

a).Al hospital psiquiátrico o a los es
tablecimientos de tratamiento especial y ed ucativo se desti 
narán los enfermos mentales, toxicómanos habituales, bebed9-

res consuetudinarios y sujetos de iraputabilidad disminuida o 

que hayan intcntadc suicidarse.Estos altimos podrfin recibir 
el tratamiento en su domicilio. 

b).A las colonias agrícolas, e estable

cimientos de trabajo en donde estarán sometitlos a un rSgimcn 
~srecinl, se destinar5n los delincuentes habituales o profe

sion~1les; los .:iut .. n·es d.cl J.clito ir,iposiblc y io:s í.p .• ~- ..::uw.pl:?.n 
la pena ~uando Pl jue: estira~ quv su efi:ncia readapta<lora l1a 
sido nul:i. 
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e) .La libc1·t.1J vigi)3da se ~rdc11ar5 c11 

los C¡!S05 J0 condcnn Je ejrct1ci6n co11dicion~1l , G5Í como c11 

los ca5os en que se $t1spendc o ter~iinc otr:1 ~e<li<la Je scguri 
d3d O un3 pCD3 y rl j\1e: orden arlicarln po1· Uil tiempo prll -

denci al. 

J).Cu~nd~ el jt1c: 10 consiJcrc oportuno, 

podr<í imponer al sujeto que cumplió una pc;1a o u11.1 ncdida de 

s~~urid:tJ, la prol1ibición de residir c11 Jctcrmi11ado lugar, 

por todo ~l ti~~po que ~stirn~ c0nvcnic11tc; y 

e). La prohibición de frecuentar dctcr

rninadc-s lugares es medida de prc\·cnción especial y se impo!! 

drfi :ll co11Jenado por delito ~0ffiCtidc ~~j0 la influencia del 

alcohol o dc drog35 enervantes, el homosexu~lismo o la pro~ 

ti tu e i ón. ( 11 ) . 

Llll U..:EP .. 1\ST:\I~, Antonio, op. cit. p.1f:S. 357-359. 
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1. • ES'L\LlOS u:; 1 DOS DE A)IE!U (.!, DEL :\'-'RTE 

c~1J~¡ entida~ cstat~11 tiene f:.1ct1ltad p~1ra 

1c,gís1nr en materi:t pcrial, y :.1~c~ura Francisco 01cs:i }1Uft.ido -

que, ca1·eccn de Llll si~tcn1:1 Je mediJ~1s de s~g11ridad, cxistie11-

clo unicamentc insti tucionl'~ afi11cs que ;,_¡Ún cuanJo de n.'.ltural~ 

::1 preventiva, tienen l~ natur;1lc:~ Je pc11a o so11 de C3racte

rfsticns nsistencialcs. 

Exi~tcn nicJidas ar)licables a los enfer

mos m~ntalcs, pt1~s Jis¡1one11 de nianicomios especiales desti 

nados n.1 internamiento <le- los ie11fermos ment3.les autores dc -

infraccion~~ y absueltos n cnus¡1 <le su enajenación ment;tl, de 

los pe11¿1J0s enloquecido~ ~1 causa Je su condena y de los cnfe~ 

mos mentales que estando intern3Jos en tin manicomio ordinario 

tuviesen unn conducta prevista en la L~y como delito. 

A ,-:igos y mendigos se sanciona con penas 

cortas de prisión cuyo m5xirno es nurrn,tl~cnte de dos meses. 

La est~rilizaci6n se admite con carácter 

asegurativo en vari3S legislaciones de sus estado~, siendo -

diferentes los supuestos para su aplicación. 

De las medidas de seguridad en N@xico, -

nos avocarerno5 en el sigt1iente capitulo. 

{lZ) OLESA, Muñido, Francisco, op. cit. pags. 2S0·282. 
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CAPITULO QUI~TO 

REGULACIO:\ JllR !DI CA ACTUAL DE LAS 

HEDIDAS P[:\.ALES ¡::; MEXI CO. 



1. · CO.'\CEl"I O. 

El i11ciso : i.:c•l artículo 24 del Có1Jj ~o 

Pen:il señ~ila cor.w ~·1edid;is Je Dcrc-cho PC'n.:il el Trat~miento en 

Libertad, ScmilibcrtaJ y T1·abaj0 en f.:ivc1· de 13 co1nur1id3d, 

Asi misn10 el numeral 3 del referido ar· 

tículo establece : el ir1tcrn3nic~to o tr~t;1mientc en libertad 

de inimputables y de q11icnes trng2n el hábito o la necesidad 

de cons~mir estupC'rfacie11tes o psicotr6picos. 
Ahora bien es nuestro deber establecer el 

concepto Je Tr;1t~1raicnto p:1r~:. cnc:-t:-:inG.r nUC!::tro tr:i~:ijo. 

Por Trat3mie11to precisa ~lanuel L6pe:-Rcy 
y Arroyo se <lebe decir que, "es el modo o manera en que una -

pcrs~na o cosa es manejada.Puede ser impro~isado o estar p~~ 

determinado por una ser_ie de reglas establecidas por una prás_: 

tica, ley o reglamento, bien se3 separada o complementnriame~ 
te" ( J) . 

Luego ento.nces debe ser una maner3 de h~ 
cer o manejar una situaci6n, debe ésta estar prevista por 

una ley y no vulnerar ciertos derechos fundamentales. 

(1) LOPEZ-REY Y ARROYO, Manuel.Criminología (teoría, delincue~ 

cia juvenil, predicci6n, prevención y tratamiento), Bibli2 
teca JUr!Hita Aguilar, Editorial Aguilar, Madrid, 1981, 

pag. ~91. 
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Conccptu~lmcntc dcbcnos diferenciar que de

bemos cntc11dc1· p01· trata~icnto, sist~m~1 y i·6gir.1c11.Al respec

to es sur11.:rn:cntL' ilustr.:iti\"O el :1utor antc·riormcntc citado y 

que dice: "Tratamic:..'nto cs unJ manera dC' actuar, una pr.1cti("n ~· 

que pL1cJc tcr1c1· c~r5ctcr gcner3l o rcst1·in~ido.El si5tcraa es 

el co11j11r1to Je rcg1.:is 1 p1·i11cipios y scr,·icios m5s o menos efcf 

tivos c11yo ohjeto es indicar corno Jebe ~~1· lle,·ado a cabo el 
fin .:isigna<lo a l~ í11nci6n pen.:il.Tr:1tarnicnto y sistema dchen 

marchar juntos, siC'nJo e) se~un<lo guía del primero". (2). 

Es bien claro que la realidad es distinta 
y.:i que por rc~la gcner~l 1n le)· u re~la~c11to establece cicr -

tas reglas, dig;ir.1os sobre alimcntaci6n, salud, trato personal 

C'tc., pero el tr3tamiento quc los reclusos reciben es total -

mente <lis ti 11 to . 

Por ré!!imen debemos entender "El tipo de 

vida rc~ultante Je 1:1 palic;1~i6n del si5temn que se traduce en 

el t;-:it:1miC>nto 1
'. t3i. 

La Jisti11ci6n adn cuando no es del trido 

fácil, es necesaria a ~ÍCLtOs dr ntiestro trabajo y en rela -

ci6n a la ~1asificnción pcnol6g1c~ del C6<l1go de la m3teria. 

(2) LOPE:-REY, ~lanut>l.op. cit. pug. ~91 

(3) LOPE:-REY, Manucl.op. cit. pag. ~92 
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Co1·resronde ahor~ l1;1blnr de las n10Jalida

Jes o tipos Je tratanicnto, e.s decir, agrup:1r en tres sectore::. 

los p1·esupuestos consignados en los di\·ersos incisos Jcl artic~ 

lo =~ Jcl Código Pcn:il, esto~ grupos so11: 

a). Trataf.iiento en libertad. 

bJ. Trata!nicnto en Semilibc-rtaJ. 

c). Tratamiento con PriYaci6n <le Libertad. 

Aún cuando el tercer grupo, implica una -

privación total de la libertad, es decir, se trata de la pena 

de prisi6n, q1ie como y~ hc~os dicl1c es claramente una pena ~· -

no un:1 medida de Derccl10 Penal, la incluimos en la clasifica -

ci6n en.virtud de que actualmente se considera que ésta no só

lo debe reprimir al delito~· al delincuet1te, sino lograr a tr~ 

v~~ de ella readaptar al delincuente. 

Con el fin de anali:ar en el orden esta -
blecido l3s disposiciones del artículo 2~, cu3ndo ello sea po

sible, J3mos paso al estudio de lJ·pcna de Prisi6n. 
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11 .- TRAT..\'.IJE:;To ca:; l'J;J\"ACJO:\ llE llBERL\D.PRJSJO:\. 

En el artículo :-l dr] C6Jigc Penal e~ no

torío la anarquía que rei11~ en cua11to a 13 incisión que debe 

C'Aistir como ya h1....,mo5 aí1rmaJo en Jos ._;1pítulo5 precedentes 

entre Penas y ~ledidns de Derecho Penol. 

DE 1• diversidad de medidas que contiene 

este artÍCLllO son por SU 1·cite1·aci6n f por el deseo de Obtc11er 

de ellas un mc~io de rcgcncraci6n, las referentes a la libcr -

tad las que constituyen la médula de los sistemas modernos. 

Respecto a lo pena de PRISION existirían 

sin Juda alguna miles de t6picos de i~portancia respecto a -

cll~, y que innegablcmfnte formarían una obra extensa, más no 

siendo precisamente ésta la naturale:a del presente trabajo, 

hablarc~0s s61o de algunos de ellos para sefiirnos a nuestro -

tCiil3. 

Sefiala Ignacio Villnlobos como concepto 
de prisién lo siguiente : "Por. ella se entiende hoy la pena -

que nanticnc al sujeto recluido en un establecimiento ad hoc, 

con fines de castigo, de eliminaci6n del individuo peligroso 

respecto al medio social, de inocui:aci6n for:osa del mismo 

mientras dura ese aislamiento, y de readaptaci6n a la vida -
ordenada, lo que ~liminaría su peligrosidad y le capacitaría 

para volver a vivir libremente en la comunid3d de todos los 

hombres" . 

(.lJ \"ll.l..-\LOBOS,1gn.1cio.DcrC"cho Penal Mexicano,Porrua, ~téxico, 

19S3, pag. 5-..i. 
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Ra01 Carr~nc3 y l"rujillo dice que entre 
las pe11as centra 1~1 libcrt~1d la ~ds importante es la de p1·i

·~dón y e~ "la p1·iy:lción de 13 JibcrtaLl ml·di:J.nte la reclusión 

en un esta~lccimie11to cspeci~l y co11 u~ r6gimen csrccial 
tambicn" (5). 

Agre~a I~nacio \'illnlobo5 que la pala -
bra pri5ión! <le prehcnsio, prel1ensionis o aprehensión orig1-

naí~cntc significa la acción Je asir o coger una cos3 o una 

persona.Igualmente significa el objeto con que se ata lo a -

prchcndido. ( 6). 

Es pues, sin6nimo de ctírcel como lugar 

o espacio de reclusi6n. 
Ahorn bien, nuestro Código Penal en el 

articulo 25 dice : Que la prisi6n consiste en la privación de 

la libertnd corporal; será de tres dias a cuare11ta afies )' se 

extinguirá en las colonias poenitenciarias, cstableci~ientos 

o lugares que al efecto ~1 órgano ejecutor de las sanciones 

penales scfiale. 

Consideramos que por Prisión debemos en 
tender u:;A PRI\'AC!O!-; DE LA LIBi:RTAD CORPORAL E:\ CO'.'<DlCIOl\ES -

AUSTERAS PERO HU~L.\NAS CO.'\ Fll\ES DE ELIMINAC!Ol\ TEtlPORAL Y CO

RRECTl\"OS. 

(S) OR\0\!";CA Y TRUJILLO, Raúl. Principios de Sociología Crimi

nal y de Derecho Penal, Esc11ela Nacional de Ciencias Folf 

ticas y Sociales, México, 1955, pag. Zll. 

(6) .\"!LLALOilOS, Ignacio. op. cit. pag. 57·\. 
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Esto últir.io, C'~ dc:c.ir, lo rcfc-rcnte a la 
11 corn.~cti\·iJad' 1 se encul'ntra prc•\·istc1 C'n el art]('ulo IS de 

nue~tra Constituci6n pjrrafo scgt1ndo qt1c dice : Lo~ GObier11os 

de la FcJeraci6n y Je los E$t.1J~s 01·gani::1ra~ el sistenia penal 
en sus rcspecti\·as. _luri='"dicc1ones, ~obr.f:_la bast' dC'l trabajo, -

la r:1pacitJ('i611 para el nisno )' 1~1 edt1~aci6n co~o medios par;1 

la rc3dapta('i6n social del delincuente ..... ; es dcci1·, es 

la prisi6r. un.J pe-na, n0 un~1 medida Je .:<lrf;cter pen.11, pero no 

por ello,sc debe Jt1sc11tar un fin de l·cadapt~ci6n ~· prcvcnci6n 

durante st1 vigencia para loG co11 ello i11corpo1·ar :11 st1jeto -

que si bien lleva consigo la rn5cula de tal situaci6n, sea tam

bicn aceptado y desde luego prerar3do para trabajar y que ello 
irnpida perjuicios a la sociedad. 

Refiere Ignacio \"illalobos que, en 1948 · 

se ampli6 <le 30 a 40 afies la duraci6n de la pena, 3t1n1cnto que 
se h3 consi~erado contr3rio a la (Crrie11te critica de esta 

san..:i6n pue~, el incorregible Jebe ser eliminado sin que el mE_ 

yor o menor "tienpo baste para su reincorporación al medio so -

cial y su ~uclta gla actividad delictual; y los demás, supue~ 

ta la tesis de su corregibilid3d, no podrían ser sujetos por -

más de 10 o 15 años sin traicionar la fe en los sistemas peni

tenciarios y aJmitiehdo que, tras una larga temporada son más 

"1os daños que los beneficios obtenidos. (7). 

(7) \'ILLALOBOS. Ignacio. op. cit. par,. 593. 
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[n la actualidaj se ~i~~e conservar1-

do corno duracidn ~~ la pri~i6n ese ~áxi~o.~stablecc igual 

mente el artículo 18 Constitucional que ~l lugar de la ~ri

sión preventiva sec. dist.:.ntc del que se de2tine para la extin

ci6n de las penas, esto ~.is~c se ratifica en el artículo 26 

del C66ig~?cnal,S~tuaci6n gsta que se vive en nuestra r2ali

dad pe~itenciaria. 

Las mujeres se hallan ta~bien reclui

das en lugar aparte del de los hombres. y asimis~o el artículo 

26 del C6digo Penal dice que los reos políticos serán recluidos 

en establecimientos o departamentos especiales. 

Respecto a las mujeres podernos decir 

que hoy por hoy no existen lugares diferentes para procesadas 

y sentenciadas, y por ellos existen los efectos negativos que 

tal combinaci6n conlleva. 

Es sabido que la cárcel es actualmente~ 

el unico remedio en relaci6n a los delincuentes peligrosos; pero 

es "·erdad tarnbien que la reclusión carcelaria resulta inutil en 

relación a personas que han cometido delitos no graves, y a lils 

cuales se les ha impuesto penas de corta duración en su libertad 

personal, que ocasiona daños como la p6rdida del trabajo, aleja

miento de su familia, etcet:A:ra.Lo cual dificulta aan más la reí~ 

corporaci6n a la sociedad del mismo individuo. 

Por ello la necesidad existente de recu

rriir u otras soluciones que pongan fin o por lo menos atenden -

todos estos vicios, soluciones estas que mencionaremos adelante. 

Bellas palabras y bellos ideales nos 

llevan siempre que se propone una reforma, pero todo ser~ vano -

si en la práctica poco o nada es llevado a cabo. 
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III.- ·r;-_.;7; ...... :1c;.;·:'o r:J.: LIESKT,C...W. 

El Tratamiento en libertad co~o su no~

bre lo indica es la aplicaci6n de una racdida de Derecho Penal que 

no implica privación de aquella, aQn cuan¿o sf en ocasiones una 

restricción a la reis@a. 

Este tipo de trataraiento no se aplica a 

todos los dclincuen~es sino a a~uellos que se estima han de bene

ficiarse r frecuente r..cnte a delincuentes primarios cuya activ_! 

dad antisocial es ocasional. 

Este trata~icnto para ser efectivo pre

supone una gran variedad de medidas (algunas de las cuales pu~

den a?licarse conju~ta o s~cesiva~cntc), adcra§s Experiencia pro

fesional del juez y la existencia de personal y servicios que 

puedan llevarlas a cabo, éstos Qltimos con el auxilio de la comu

nidad , organizaciones profesionales y grupos voluntarios entre 

otros. 

Dentro del artículo 24 del C6digo Penal 

las modalidades existentes son: 

El tratamiento en libertad ; trabajo en 

favor de la co-:unidad; prohibici6n de ir a lugar deterninado ; 

sanci6n pecuniaria; D6comiso de instrumentos, objetos y productos 

del delito ; amonestación; apercibimiento y cauci6n de no ofender; 

suspensi6n o privación de derechos; inhabilitaci6n,destituci6n o 

suspensión de funciones o empleos; publicac16n especial de la se~ 

tencia, vigilancia de la autoridad; D~comis2dc bienes correspon

dientes al enrequecimiento ilícito; internamiento o tratamiento -

en libertad de inimputables y quienes ten9an el hábito o la nece

sidad cie c::>nst!!7.ir estupcrfacientcs o psicote6picos y suspensi6n 

- ! 27 -



o <lisoluci6n de socicd:idcs. 

HarC'mos un breve cciment.:irio de cad:l uno 

de estos prest1pucstos~ aón cuundo 5on temas por dem5s exten
sos, trat3remos lo m5z inport~1ntc de c:1d.1 uno de Pllos. 

~) .· Tr::?tCTmiento en Llber-ra.d. 
Esta medid3 y la comct1tuda en el siguien

te inciso, :cnstitl1yen un~ innovación en materia de s3nciones,. 

que fueron aportadas al C6Jigo Penal pura el Distrito Federal 

en materia del fuero coman )' en materia del fuero federal para 

toda la república de 1931.l1ichns reformas fueron publicadas en 

el Diario Oficial de la Feúeraci6n el día 13 Je encrS'._de l gq, 

entrando en vigor a los 30 Jfos de su publicaci6n scgGn el.ar

tículo primero transitorio del propio decreto, que ordena su 
adición al mencionado cuerpo legal. 

Estos dos agreg~Jos al artículo 24, son 

scgGn nuestro criterio ejemplos claro~ de lo que por ~ledid3 de 
Derecho Penal o Medidd de Segu1'iJad debe entenderse, si toma -

mos desde luego la conceptuaci6n que de ella se di6 con ante!~ 

ci6n y la naturaleza jurídica de Estas. 

Si bien es cierto que, es la penn el me
dio por excelencia de que se vale el Derecho Penal para repri 
~ir los delitos, no obran neces3riamente con eficacia, por ello 

se han el~bor3do rn&dicias <le dcf~n~~ social, las cuales atacan 

la tendencia criminal en sus causas y nu en sus efectos. 

Este conjunto de medidas h~n tenido divc~ 

sas denorain3cicne~, desde rnedi¿as prevent1v3s, medidas óe de -
fensa social etc, por ~ecio11¡ir s6lo algunas de ellas. 
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P~11·afríl~~3ndo al Pt·ofcsor RaG1 C3rranca )

Tru_ií l lc scf1Jl.:i L1Uc, t!stas sor. 11 un r..éto<lo )ºun ~:in_iunto de mc

did=:i.s p~1r.:1Jel"1.5 ~; lJ. rcpresi.ón pcnG.l sin perjuicio de 1J SI.lb -

sistcncia Je ésta'' (S) :itf."ndic·ndo dt::"5Cc luego a di\·crs:i.:: cspt:-

cit.•s: el t."'C0n60>ico, el político, el 3drninistTati\·o, el educ:J.tj.__ 

vo, el cientffi~o y fa~iliílr. 

En L'l aspecto ccon6rnico existe una rel:i

ci6n notorí~ respecto~ los índice~ crimi11.ilcs, es decir, se 

deben establecer ~edidJ.s de t3l carácter cncnmin3das a l1accr 

casi mínim.1.s :J.s Ccsip~Jld:ides sociales y con ello indirect.:i 

ncnte reali:nr una prcvenci6n general de la delincuencia. 

Si, es la ley por 3ntonomasía el ordena 
r.iiento u.e la \·1cia so • ..::i~d ést..: .i~bc ser reflejo fiel de las: ne

cesidades de un~ colectividad político-social y continente de 

los fines r.10r3les y eYolutivos de l3 misma.Es decir, es nues

tra C:Ht3. ~b¡:na l<~ que :.-:.eñ3l3 -para ubic;nnos en nuestro te

m.;- los lineamientos que <lebc contener en su ,articulado; 

luego entonce~ debe con los principios dados en el ordenamien

to, comprender las necesidades que día a día se suceden en la 

vida crininal. Así las disposiciones que dan rubro a este stib

tftulo son por lo tanto producto de un proceso legislativo y 
en consecuencia de observancia obl~gatoría que vienen a satis

facer el proble~, real de Ja sustitución de una pena de prisión 

de corta dt1raci611 que en la realidad su cumpli~iento en los e~ 
tablecimientos pcnitcnci~1r105 par3 tal efecto, produce mal al 

inrliviciuo que un tien, por !~i desvinculación fac1ill~r que ~e~ -

rreJ, la p{rdid:1 del tr~h;!jo ~ ~t1s sc~uclns ~ ln familia 
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dl'l re•.', L1 m(tcul~) Je habt:r C'SLidO pri\'ado de su libertad, la 

p~1·di~:1 d~ 1:1 f~ en el ir1di\"iLltio <JllC 1·egt1l~1r~ctitC es 1;1 pri1;1c1·:1 

ve: c1uc comete un delito y <lelle tener lu opor·tunj<l~J de c11mcn

dar su error. 

~ucstro C0Jig0 Pc11al cr1 ~u :trticulo 2~ y 

en el c:1pftulo 1 d'--·1 título 11 dei l ihro pTimero. no distin -

gue entre penas y QCdidas de Dcrc~l10 l'cn3l, aún cuaT1do nuestro 

criterio es que si ·existe difc1·enciu c11trc cll:1~. 

1:1 a1·tfculo :9 d~l 1:1ismo ordena~ie11to $C-

üala: 

''[l t:·:;t~1:::icnt0 en l ibl·rt:id de ii;:put;ibles 

consiste en la apli..:.:ici6n de las r:ie<li<la~ l¡:lborales, eduG1ti\·as 

la rcaJaptaci6n del sentenci3do , l>ajo 1~ oricntaci6n y cuidado 

de la ¡iutoridad ejccutcr:i (Dirccci6n General de Prevención y -
Readaptaci6n Soci::il). Su dur3•.:ión no potlr.1 excedeT de Ja corre.;: 

pondicntc n l.:1 penJ. de pri:.:.ié'n ~;u~ti tui<la''. 

Son antecc¿entes de este artículo, el ant~ 

prorecto del C6digo Penal tipc· de' 1983 )' el .'lrtículo S de la Ley 

de Norraas ~1I11imas sobre Re~id3p~aci5n Social de sentenciados de 
1971 . 

;\atamos e.n e.st:1 dcfinici6n los elcrne:itos que 

acusan li1 fisonomra de qt1c es est~1 disposición legal, una medida 

de D0rccho Penal ~- sen: 

1. -Aplicación ~1 un imputable. es decir, u;-i 

sujeto r¡11i:: de acuerde• :: L( le-y tiC'nc •:ap:icid:id legal plc>na. 

:.-Au:01·i:.1tl~ ¡10~ la ley, es ot~ic que rige 

t.11!!b1'2n p~1ra ]_¡:\~; mccliJas pcn:iles, el principio de leg~lid3d del 



Entonces, :-io se puede aplicar una medi_ 

da de Derecho Penal que no est6 previamente establecida en el 

ordcnarnicmto lenal corrcsoondicnte., quiere esto ~ccir que, de 

be ~1 C6diao PEnal contcmFlar toda~ la~ dispocicioncc ncrcs~ri~s 

p~ra cus~ituir ~una nena ~rivativa de libertad de duraci6n mi 

nit:'la. 

Pi1ra ne dejar ~1 margen a la autoridad 

judicial en cuanto 2 la aplicación de sanciones, debe ser ella 

la que: dctcr;..ir.e que pena o medida de Derecho Penal ha de imp~ 

ncrsc.a un sentenciado, en virtt1d dA que fue el ~ucz la nersnna 

nue ~uvn en ~us manos el dcsarrcllo total de un juicio criminal 

y cnnorc las ca~actcr!ctir2s ncrcon~lc~ del delincuente. sin -

ello la práctica punitiva seguirá li~ita6ñosP a la prisión.Es

to implica que el legislador conozca los medios de la realidad 

y.las posibilidades t6cnicas de sustituci6n esten scñaldos por 

61 y no sea la autoriáad administrativa ouicn Únicamente lo h~ 

ga. 

Judicial-mcnt~debe individualizarse -

la sustituci6n , lo cual supone que el juc: además de contar 

con los presupuestos lcgislat.ivos, debe poseer una formaci6n 

criminol6gíca, tomar en cuenta la personalidad biopsicol6gica 

y social del deLincuente. 

Debiera conocer la s ventajas e inca~ 

vcnientes de las medidas aplicadas respecto a la pena de li

bertad y sus r.ioC:alídades .Toda vez que lei aD.t.c!"ida<l judicial 

regularmente solo ejecuta ~a amonestaci6n, la multa, y la pri 

vaci6n de ciertos derechos, en virtud de que en nuestro Derecho 

no e>~iste intervenci6n de la autoridad judicial en la ejecuci6n 

de sanciones. 

I~fo~tunadamente hasta ahora s6lo nos 

her:ios preocup."<<lo r:o1· la individualizaci6n judicial, pero debe 

la pena no ejecu~arsc e:: for~~ igual a todo3 los sentenciados. 
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Aún cuando estu~os consientes de la dificultad de ello , espe

cialmente por virtuales carencias econ6micas y de personal es

prcializado. 

La duraci6n de esta y todas las medidas 

·sustitutivas de l~pena de prisi6n no en cuanto a su duraci6n no 

deben exceder a 1a duraci~n de la cena sustituida. 

Además la pena y la medida de Dere-

cho Penal se extinguen, con todos sus efectos, por cumplimiento 

de aquéllas o de las sanciones por las que se hubiesen sido su~ 

t~tuidas o conmutad~s.Asimismo, la sanci6n que se hubiese suspen 

dido se extinguira por el cumplimiento de los requisitos al otoE 

garla, en los t~rminos y dentro de los plazos legalmente apli

cables. 
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L) .- Tr~b3jo en fa\•or de la Comunidnd. 

Es igual que la rc~o~rna anteriorme~tc 

citada , E~ta una ~~~ida da Derecho Pc~nl, cuyo antecedente es 

ta~bicn el A~ceproyccto de C6diso Penal de 19E3 da¿o a conocer 

por la Procuradur!a General de :usticia~del Distrito f0dcr3l, 

Esta hir6tesis o;~ra bien, sea cerno -

sustituto do la multa insatisfecha o ¿e l~ prisi6n que no cxc~ 

éa de un ~ño.Es una ~cdida que beneficia ~l sujeto directamente 

y a la sociedad indirectamente, ya que brinda al reo la oport~ 

n°i.dad de no ir a la cárcel ;.· liberarse de todas las consecuen

cias inhcruntcs a ella y al Estado le significa un ahorro , y~ 

q<...:.e nv €'7',r-:learti rect:.rsos para un t:-ata:r:ie:lto que segura:ri.ente no 

dará frutas. 

Es evidente que no se trata de una p~ 

na de trabajos forzados , ni el trabajo se desarrollará en fo!. 

ma humillante 2n.ra el sentenciado. 

Establece además el articulo 18 Cos~ 

tl~~c1on~l la vi~c~laci6~ e~trc el trabajo y la readaptaci6n 

social , al se~alar que ~qu61 es un medio para alcanzar 6sta. 

El trabajo en favor de la comunidad 

consiste en la prestación de servicios no remunerados , en -

in~=ituciones pQblicas educativas a de aistencia social o en 

i~stit~ciones privadas asistenciales.Este trabajo se llevara a 

cabo en jornadas dentro de periodos distintos al horario de las 

labores q~c :cpr~senten la fuente de ingresos para la subsis-

tencia del suj~to y de su familia, sin qu~ pueda ~~ceder de la 

jor~ada extraordinaria q~c deterffii~c la Ley laboral y bajo la 

orientaci6n y vigilancia de la autoridad ejecutora. 

En el a~t!culo 29 en su p§rrafo cuarto 

se conter-:1-;:.l,;::. la.posibilidad de que? si el sentenciado no puede p~ 

gar la rnulta e solo puede cubrir p~=~c de ella, la autoridad -

j~dicial podrá sustituirla, total o parcial~cnte, por presta--
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ci6~ del tr~b~jo en favcr de lu co~u~idad y que cuando esto no 

sea p~siblc o conveniente se podrá colocar al sc~tcnciado en 

libertad baje \.'igilai.Cia , la cual no e::-;cedcr.:i del =-iC:nero de -

días ~ulta s~stituidcs.Esta refor~a de 1984 aa~ cuando es ben~ 

fica , le falta ~n~·or din5rnismo, ya q~c si bic~ anterior~entc 

la i~rosibilidad de p39ar la multa daba luqar a la pena de -

prisión .Ji.hora debe el sujeto que carece ismalrr.•.nte de recur

sos trabajar al9Un tie~po sin rernuncraci6n , a efecto de obtE 

ner su libertad.Consideramos que sería bencfico q~e a este ti

po de: personas y to:7lando principalr.i.ent~muy en cuenta su pcrs2 

nalidad criminológica y las circuentancias particulares del -

delito, aolicarsele dir€ctarnentc el résimen de libertad vigil~ 

da. 

Es decir el Trabajo en Favor de la c2 

munidad debe ser una opci6n de sustituci6n de privaci6n de li

bertad y no una obligaci6n por no pagar una cantidad de din.t=. 

ro y asimismo se le da al trabajo un sentido social, debenefi 

cio para la colectividad. 

13 



c·.i .- Prohibici6:1 de ir a lug~1r Ct.•tcrmin:1Jo. 

:~e::. rcficrL" el proÍt:-$01" lp~;_¡ci.:- Yill:i1obos 

qLtC, C~t3 D~diJ~¡ pC!lJ] C5lLI~0 cxpre~J~Cllt~ CGil5igr1~J3 d~S~C ~l 

C6J!go Penal de is-1, cono 1ncJiJ35 llfC\c11t1\·:1 c11 el articulo 9.¡ 

fracción \"111 y tiene por objeto cvitJr que u11~1 pcr~ona vuelva 

3 la 1·cgi611 c11 que, por sus 3ntcccJcntcs pueJa ser ~srecial~:c~ 

te peligroso l' rc3\"Í\·ar renci 1 la5 p::.:;.:ld:1~ (9). 

Ll1ego entonces este se ve cl3r~~ente Cl1Jn

Jo el nrtfculo 5~: del C6digo Pe11~1 en su inciso 11 scfiala que 

.ldc~d~ de la5 sa11cio11es correspondientes al t1offiiciJio 10s jue

ces podr5n , si nsi lo csti~an convcni~nte : Dccl3rarlos 5uje

tco" !:! ,-i,;iloccio :· PRt1!1JBIRLES IJ; A DETER-'IJ:;A['O LUGAR, HU:\.!_ 

CIPIO, DISTRITO O ESTADO O RESIDIR ES EL. 

(9,i \"ILLALGBOS, I~n3ci.c. op. cit. p:1g, 60ü 
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e).- Sil:1ci6n P~cuniarla. 

A pe:sar de que cxpzcsa~entc as! se le 

de~ornina a esta Medida renal, no es la u~ica con car~cter eca

n6mico. 

Es dcspucs de la rrisi6n, la medida -

:rr.tis defc:.ndida y utilizada c1 los sist..•:;;n;}.s r-uniti\·os de la ac-

tualidad. 

El C6digo Penal en el artfculo 29 di

ce, que la s~nci6n pecuniaria comprende la multa y la rcpara

ci6n del daño. 

La r..ulta es sencillnmcnte, la obliga

ción de pagar al Estado una cuntidad Ue dinero, aún cuando no 

es del todo un medio de readaptación, si contiene un fin inti 

midatorio y ejem~lar ele~entos 6stos de la prevenci6n general. 

~tuche se ha dicho sobre su convenien

cia: que no es inmoral e inhumana, no lastima la dignidad del 

sentenciado, no ocasiona el rompimiento del lazp familiar y es 

una fuente de ingresos alpeculio del Estaco. 

Como inconvenientes más reiterados -

existen: su insuficienci~ para cierto tipo de delitos, y sobre 

todo que es desigual, ya que al rico le será algo fácil de -

c~~plir, mientras que al de escazas recursos le significa una 

aflicci6n grave. 

La multa tiene naturaleza estrictame~ 

te personal y por lo tanto sólo puede imponerse a quienes ten

gan responsabilidad penal en la comisi6n del delito. 

E~ este punto aún cuando el articulo 

blica, ésta debiera cxtinouirsc al morir el responsable; · 

sin e..:;bargo agrega que en caso de que dicha repar.:tci6n sea -

exigible a tercero , t~~dr~ el carácter de responsabilidad -

civil y para s~ s3tisfacci6n se tra~itar~ en forma incidental 

en les t~rml~~s del C(d~~o Je Prccedi~ien~os Penales. 



Cu::;>:L" ne C'Xiste: C'jt:>rt:ic:io de la •11.:ci6n pe

n.JJ, quic·n se· i..:on~)dt.:rC' <.:"e-:; \.lt'l~"cho a l.J rc¡1:..1·:t._:i.Jr. pueJ(' rt·c1•- -

rrir :" 1:1 \·i3 ..:-i\·i 1 en lo~ tl-rr:1inos. \.~e la Je~· ..:-orrcsporlliicntc. 

[sto Disr.10 se co1·1·cb01·.: ;~~1· el ~i51::') CóJi

go Pen.11 nl ::firr.1 .. 1:- en el artii.:ulo 91 quf le:: 1<1 1~iucrte J•~'l \.l0-

linct1ente se extir1gt1e l~ ~(Ció~ penal, .1sí (O~~· ¡~,~ 5anciones 

que se lC' hubiL'rcn inpuc·sto ·~y pc:n,~ en dud;¡ ~a n:1tur.:-ilc:;:! que -

Je pcn3 públi~J d:I el ~ismc a la 1·ep31·aci61~ J~} dafi0) ~ excep

ci0n de l~rep:irci0n del dJ.f1n ~· 1;·1 del Jeccir:is.o de l:.'-s insrru:--c!!_ 

tos co11 cp1c· si:· cnr:t.:·tió C'l G-:,~i:c :.- ~~e las ..::o::-.i~ qut: ~eu11 eiectc 

u objeto d•o él. 

~iay quienes afirman qt1e, la multa no tienC' 

\"ent.:i~i:.! a.!¡;u:-t..1 :·cspcctu ~1 l-i t'll!!:ie:ida. dc·l rec puC's, su familia 

o un tC'rcerc pueden pagarla y bo1·1·;1r el ra:go preventivo en ella[lO 

Es ~ pesar <le ello una medida adecuada so

bre todo en atcnci6n a que si se ~1plica indepcndie:1te~cnte esto 

e::.. en relnci6n J :.ir. 2.e1 i t(' Je· 11:1..~ncr ~ra\·c-C;1¿ y si .'.lctCi:--1 en c~1-

rj..:-t~r ~ustitutiv3 es en función de la misma causa, e\·itar1d0 

tl31es mayores. 

El día mult~ corresponde o equivale a la 

percepción diaria del ca11dcnado en el momento de consumar el d~ 
lito, tom3ndo en cuenta todos sus ingreses. 

El lfmite inferior del día multa scr5 el -

equivalente al salario Dini~o vi~ente en el lu~ar donde se con

sun6 el delito.Respec:o i!l delito continu~do sa estará al ~aln

rio mínimo ,·igent'.:' en el :;;cr:;c::to .:ons\:;::uti\·c de la ú.i tir::a conduE_ 

:~.Par~ ~l p~rn1~11ent~ ser:i ~~ sala1·ic mf11irno vigente en el ~o -

mento en que cesó la const!n1:1ci6n. 

(10º R()TiI\lGUE: 'L-\\:.\.\LR.-\. Lui::;, i..J Crisis D(.~nitencia1ia \" l\.1s 

~u=.-:::j:-u:i·;~~~ ...'.e !,1 :':~:_..i•.~n. Lu2derno~ del l:i~rituto :~3Ci2, 

\'.(>.'. ... ··-', 
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ria (~ulta ~ ropa=aci6n del da~~) CS r~c~crc:1~c :cspcctO de C~3; 

quier otra obligaci6~ co:1traida de5~uc~ ~e cons1~ad~ el delitc, 

excepto las rcfcrc~tcs ~ ali~cntos ~· relaciones lntoralcs. 

Si so~ ~2~ia~ las personas que cometa~ 

el delito el juez f1jar5 la rrulta a ca¿a u~a de ac~crdo a su --

participac16n en Cl y considerando s~s condioncs eco~6micas. 

Respecto a la reraración del daño la -

deuda se ..:0ns1~c::.-a::-.:<.: :--=:-.:i ~~nco:'"'.c'Jnac!a y scli.dnria. !:\:rt. 36 del 

Código Pc:ia ! ) . 

El cobro de la reparación del dafio y la 

efectiva por parte dGl Estado mediante el procedimie:1to econónicc 

coacti\.·u. 

El juzgador podr~ fijar ~lazos , para el 

pago de la rcparci6n del daño, el cual no podr~ exceder de un año, 

pudiendo e~ tal caso exigir garantía.Igualmente la autoridad ad

ninistrat.1v::.. Fodrá :ijar ple..zo igualcr.i ... -:.te para el pago de la rr.u1_ 

ta to~an~c e~ cuenta las circunsta~cias del caso. 



J) .- t1cc0Diso de instrumentos ~- ¡11·0dt1(t0s 

t~cl cielito y D~cor:i~0 de hirnc5 c0r-

1·~~1,0nJ1cnt~s :il ~nri.¡tiecir!i~r1to ilf 

1..: i to. 

E5t~ rcfcrn:1 h~cJ1¡1 J] CJdigo Pc11al ur1ificn 

dos suput.·~tos .i;1terior:.er.tc ccn-.siLlc;:.iJo::::. c·n f0rno;:1 ind1\iCu.:1l y 

<le est~1 forma se uni6 ~ 13 pCrJiJa Je los ir1st1·u:Jcntos Jel del! 

to y confiscaci6n o destrucci611 tic coS35 peligro~as o nocivas. 

Asimisnc persiste 13 v¡1ri~nte cspc~ífic~ ~plicable cxclu~i\·a1?1e~ 

te a d~litos co~cti<los por srr\·ido1·e5 pGblicos. 

Se establece acert~tlarac11tc la difcre11cia 

entre· objetos d(' uso prohit-.i<l0 ,_. oh)ctos <le· ;1:.;;c, i lícit1:'.5i per

tenecen <i un tercero sólo StJ Jcccr.iis:irán ctun ... J.o éste tenga cono

cimiento cie su uso par~ 13 rc<ili:aci6n del delito. 

Si los i11strun1entos o cosas decorais3cias son 

sustanciJs nocivas o peligrosas, se destruirfin a juicio de la a~ 

toridad del co11ocin:icnto. peru puede la ~is~a deterrnina1· su con

servación para fines de do~cnciil o de investigaci6n. 

Los ir~strument0:::, pro<luctos u ubjetos del d~ 

lito el Estado determinarj su destino según su sutilidad para be

neficio de la a<lministraci6n de justicia. 

Les objetos n <lisposici6n tie Ja autoridad -

investigadora o jt1dicial no decomisacios y no recogidos por quien 

tenga derecho a ellos, después de 90 días naturales en que ~e le 

í10tificú yut cst<:Ín a su <lispos1ción, se ena.icnarán en 5-Ubasta pQ 

blic~ y s~ aplic1r§ el beneficie a quic~ tcnf~ ¿crccho a recibir 

lo, en caso contrario se aplic3rá al mejoramiento de la adminis

traci6n de justicia.Lo nismc sucede en el caso de objetos que no 

se deban destruir o que st1 conscr~ación sea costosa (artículc ~1 

cicl C6di~c PEn~11. 
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El C6di9c Fenal Dice iart!culo 42) que, 

la anonestac:6n consist~ en l~ 3dvcrtencia que el juc= dirige ~l 

acu~~do hac1e~d0le ''cr las consc~ucnc1as d~l deli~o ~uc cn~et16, 

cxcit~ndolo a la enmienda ~· ccn~in~ndolo co~ que se le i~pondr~ 

una sanción ~~yor si re1nc1dc. 

Esta ~1a~ifest3ci~~ '~0 h31·~ en pdblicn o 

SC-?Ún Darc::ca }:l"ude::-it.e al jnez. 

Es pucc:: un.:i rc:-resi6n moral y una adver

tencia p.""tra Pl f11turn en Pl que st: rrevic!1c ia rPincidencia, 

Exister alguncs =vtores que con5idRran 

a esta medida co::-to una rcna infarr:u.nre, tal e¿¡ e1 caso del profe

sor Luis Rodrígue':" :·tanzanera tll) ya que, considera que es su -

caractPrfstica principal el humillar al reo y exponerlo a la l:.u.E 

l~ pública. Particularmente estimamos falso este nrgumento ya que, 

se trata de represión de carácter ~oral y para el caso de delitos 

leves. 

(11) RODR!GCEZ MA?!ZA~EF-;, Luis, op. cit. pag. 69. 



~;1.- .-\pl'rcil•im nti.:· y C.:-iu;:ilí.i Je no cfcn

Jcr . 

Est3S Jos ~cJi<l~3 no :·cqui0rc1; de 11::1)·or 

e~plic:tci6n c11 ct13nt0 n st1 si~nifi~~~l0 tcJ~ ve: tJLIC, ~ti <lcn0-
r.:in:icién e~ sur.:i;it.'ntc ..:l;1r~1 al rt·::-pc .... :to. 

El ::!·ticu1L1 .i:; del (,5Ji~o Pcn~1l sel1~1la: 

El ¡1pcrcibimi011to cor1~i5tc c11 ];1 cnnr;i11a~i6n qt1c el juc: t1ac~ 

a u:1a pcrsoi1a 1 ct1:!nclc h;1 delinquido ~· ~~ tcne con fun<l3~ento -

que cst5 c:1 dispo~ición J(· CC'f.'lt,:ti.:·r U11 nue\-•) Jc·litc, ra se:¡ 

por su ;ictituJ o i.1r.!c:1a:::~, Je que e;1 C;1~C'· de cvneter éste, se-

rj conside1·3do cono i·0inc1dcnte. 

L3 c~t1ci6n de no ofcnJcr ~i~uc regular -

mente ~l 3prccibi~1icnto, así el ~rticulo 4~ del or<len~1niento 

leg3l a11tes cit3do rc:3: cuando el jue: csri~e qtic no es su
ficiente el apercibimiento C'xigir~ adcrnfis al acusado una ca11-

ci6n de no ofender, tl otra g3rantí~ adcct1ada 1 al juic~o del 

p~0pjc )i.JC':. 

Luis RoJri&uc: ~la11:~1ncra coffienta que, es 

cs.t:i unJ. cic· ]as Dedidas r:5s antig11a~ (cautio di bcne vivendo), 

y fue rcccmcn<lado en 1890 por el Con&rcso Penal y Penitencia -
rio. (12). 

(12) ROllR!GUE: ~t.\:\:.-1.:;[R,\, Luis. op. cit. pa¡;. i3. 

- 14 1 -



hl 3üspc:nsi6n o r11-iv.3ci6n dr.; dc::E. 

chos. 

Es~as suspeniones FUed~n ~cr d~ ~es !e~ 

mas: 

1.- La que por ~~nisterio de Lay resu! 

ta de una sanción como consecu'2.:1cia de ésta. 

2. - La que por sentcnci.:i. fo=rnal se ir.:;:.2_ 

ne como sanción. 

E!1 el primer caso la suspensión co::iie2 

za y concluye con la sanción de suc e~ consccue~cia. 

Er. la segunCu hip6tesis, si la susp~n -

si6n se impone con la sanción privativa de libertad. co~e!1zará 

al terminarse ésta y su duración serj la señalada en la ser.ter. -

cia. 

Igualmente l~pena de prisión prcjuce 

la suspensi6n de les derechos políticos y los de curatela, tu

tela, apoderado, defensor, albacea, perite, depositario o inteE 

ventor judicial, síndico o interventor en quiebras, árbitro, 

arbitrador o representante de ausentes.La suspensi6n come~zar~ 

desde que cause ejecutoría. la sentencia respectiva y durar~ to

do el tiempo de la condena. 
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i) .- lnhabil:taci6n, destitución o st1~ 

pensión de funciot1es o empleos. 

Cuando una persona es nociva en el dc

scmpefio de su trabajo, a veces no es necesario de la pena dQ -

prisi6n en virtud de que, tal dafio se C\'ita co11 la eliminaci6n 

del misr..o. 

Esta disµosici6n en nuestra legislaci6n 

acompafia a la pena de prisión o a la multa y es palicada sobre 

todo en los delitos cometidos por lo5 servidores públicos,deli

toS cometidos contra la administración de justicia, y responsa

bilidad profesional. 
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j). - Publicación especial de ln sc-ntcncin 

y Vigilancia Je 1~ autoridad. 

:\ún cuando esta mc<lid:i, es decir, ln publi

caci6n especial Je la s0ntc11ci~, no es <le cnr~ctcr precisamc11te 

econ6mico, si implicn un gJsto 3 efecto de reparar un dafio 1~0-

ral , que muchas Je las vccc5 no son succptiblcs de re¡>3raci6n 

econ6miciJ. 

Entre los delitos que san sai1cionados con 

esta medida, enco11tra~os a la cal\1mnia que, exige principalmc~ 

te corno rcparaci6n el <lesvancciniento ante el p6blico Je las -

imputaciones hechas o dar a conocer públicnrnente que tales i171-

putaciones se han declarado calumniosas (art. 363 Jcl C6di,¡;o 

Penal). 
Cuando un proceso se sigue por otros de

litos y el acusado es absuelto, la sentencia produce efectos 

de difamoci6n y tiene el procesado derecho a que se haga pO
blico el resultado final .En ciertos casos la publicación se

rá a costa <lel denunciante.En este supuesto, debe mediar pc

tici6n al jue: por parte del interesado. 
Si el delito por el que se impuso la pu

blicaci6n de la sentencia fué cometido por medio de la prensa, 

se hará además la publicaci6n en el períodico empleado para -
cometer el delito, con el mismo tipo de letra, tinta y lugar 

(art. SO del c6digo Penal). 
Con ln vigilancia de a11torida<l se busca 

una funci6n supervisora y orientadora de la conducta del sen 

te11ci.:iJo.rur lo t.:i:1tc, 5e eni::11entra a cargo, como ya se seíialó 

de la autoridad ejecutora, ello se harfi a traveg del personal 

espcciali:ado, dependiente <le la uisma autoridad. 
Es aplicable cuando la sentencia detcr -

mine· restricci6n de la libertad o derechos , o suspensión 
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condicional de la ejecuci6n de la sentencia.La duraci6n de la 

vigilancia será la misma que la correspondiente a la sanci6n -

impuesta. 

En el artículo 322 del rnulticitado e~ 

digo Penal se omite hacer la sustituci6n de la palabra "policia" 

por.!a de "autoridad", ya que uno de los argumentos para refor

mar este inciso del arttiulo 24 fue precisamenteJel aclarar -

que no se trata de una medida a cargo de la· policía, sino es 

una medida aplicada a una persona previo seguimiento de un pro

ceso penal y en el cual se considerá prudente someterlO a vig! 

lancia para encausar su conducta. 
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J\".- TRATA.'llL:-:TO E(; SE:llLJB,\ll'l1\D. 

En este punto co~1c11ta1·cmos rcspct·to ¡1l t1·~ 

tamie11to e11 scmilibcrtad y al Confinnn1ic11to. 

Respecto 3] tratarni~nto en sc~1ilibcrt:1d,

Luis L6pc:-Rey cita que, existe11 cono antcceJcntcs Je la sc1::i

libcrt3<l \"a1·ias situaciones, consistentes nlgun¡15 veces, e11 d~ 

jar salir 31 r~cluso por varias horas al din ya fuera a traba

jar, :1 cuiJ;1r su negocio o famili~1, o bien cocio raa11JaJcro Je -

la prisi611, esto se sucit3b¡1 generalmente en cfircelcs 11rbanas 

o set1iurbanas.Y ello obcJecía a la paup€rriraa conJici611 dr t~ 

les cfirceles o el intcr6s <le carceleros de obtener scrvicos -

m3l rctribuiJos(l:5). 

El español Antonio Be .. rinstaín refiere que, 

ln rcclusi6n de fin de semana es una n1edida correctiva y que 

se puede aplicar como una segunda disposición despurls del i11 -

ternamiento en lugar de custodia, de trabajo de reeducaci6n. (H) 

Es decir, en la Ley sobre Peligrosidad y 

Rehabilitación Española, el tratamiento en semilibertad, no es 

una medida sustitutiva, sino complementaría de una pen3 de 

prisi6n. 

(U) LOPEZ- REY , ~!anuel. op. cit. pag. 51:5 

(14) BERINSTAI!\ , Antonio. Medidas Penales en el Derecho Contem

por5neo, Importancia, Difict1ltad v Actualidad del terna, 

Madrid, Editorial Reus, S.A.1974J pag. 109 
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I\'.- TfLHA'll[~TO u; SE:.!JLJBAWJAD. 

En ~stv i1u11to corac11tarcmos rcsp~rto ;11 tr~ 

tar.ücnto en SE8ilibcrta<l y al Confinamiento. 

R~s¡lccto :11 tratamiento ~n sernilibcrtnd,

Luis L6pc:-Rey cita que, existr,11 cor.i.o :intccedcnte.s ele la semi

libcrtaJ varias situacio11cs, c011sistcntcs algu11as veces, en d~ 

jar salir .:il rl'cluso por v.1ri.i.s horas .'.11 día ya ft1era a traba

jar, a cuidar su ne.i;ocio o f.Jmilia, o bien cor.io man<laJcro de -

la prisi6n, esto se sucitaba gcncrulmcntc en c5rcclcs 11rbanas 

o seniurbanas.Y ello obedecí~ a lJ pat1p~rriraa con<lición de t~ 

les c~rcclcs o el intcr€s de carceleros de obtener scrvicos 
m3l rctribuidos(l3). 

El cspaüul Antonio Be"'rinstaín refiere que, 

la reclusi6n de fin de semana es una n1edida correcriva y que 

se puede aplicar corno una segunda Jisposici6n dcspufs del i11 -

ternamiento en Jugar de custodi3, de trabajo de reeducaci6n. (14) 

Es decir, en la. Ley sobre Peligrosidad )" 

Rehabilítaci6n Española, el tratamiento en scmilibertad, no es 

una medida sustitutiva, sino complementaría de lina pena de 

prisi6n. 

(13) LOPEZ- REY , Manuel. op. cit. pag. 513 

(14) BERJNSTAI:< , Antonio. Medidas Penales en el Derecho Contem

poráneo, Import::incia, Dificultad v ~ctualidad del tem:.?, 

:.:,JriJ, Editorial Reus, S.A.19741 pag. 109 
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E~ entonces, l~ naturaleza de sustitutivo, 

lo que le d5 el carflct~r ~e ~1cdida de Derecho Pcn~l o Prevcnt! 
va a este tratamiento en sc1nilibcrtad y que los lugares donde 

se lleve a C3bo t3l trat~11nicnto sean exclusivamente para t~l -
efecto. 

En consecuencia, para el ct1mplimiento de 
esta ~cdicla deberían existir est3blecicrnientos que colabor~nJo 
con el po<ler judicial y el ejecutivo, se avocar5n a estos sus
titutivos, para que su aplicaci6n sea realmente efectiva y su 

supcrvisi611 no sea una curga eco116rnica ra5s a los centros de -

prevenci6n social. 
Esta medida de Jerccho penal reafirma el 

concepto ya anteriormente contenido del mismo en el artículo 
So. fracci6n V de la Ley de ~;orr.1as :·línimas sobre rcadaptaci6n 
social de sentenciados, ya que lo incluye como una fase del 
tratarníento preliberacional. 

El Dr. Luis Ro<lrígue: Manznncrn señaln 

que, es 6sta una meJida penol6gica aplicada ya desde hace 30 

afias en <livcrsos paises y que la corriente retribucionista la 
considera cnPi0 un fin ¿e scm~11~ µ~nal en el que el criminal -
convj ve con sus cáma rad3s ( 15). 

Cu3ndo la salida es en días hábiles con -
rcclusi6n nocturna o de fin de semann9 permite al reo una es

tabilidad laboral y evita el desamparo de la familia. 

(IS) RODRIGUE: }IA1':A:\ERA, Luis. op. cit., pag. 156. 
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Es un beneficio }¿1 rcclusi611 de los fines 

de :3em:ina, en ''i rtud Je que se aprovcc'•iln las cclc.h.s vacías 

cuando los Tco5 cst5n en fase prclibcr¡icional. 

Opin11 Jorr,c Ojcd=i \':i:quc: que, "no es con

veniente que las salidas del centro p~nitcnciario sean a partir 
de la prisi6n tradicional, sobre todo porque las presiones in
ternos y externas que se ejercen sobre ellos, po<lrían dafiar el 
tratamiento y hacerlo fracasar en ciertos casos particularcs(l6). 
Por est.-<;>_, es s~tludable que al lado de los institutos de ejecu -

i::i6n. de p_enas si; construyan 
Juáre:, Estado de México-

-como se l1a hecho en Almoloya de 

instituciones abiertas adaptadas 

para este nuevo ·tratamiento se sernilibertad. 
El código Penal dice que la duraci6n de 

la semii~u~rtad, no podr5 exceder de la correspondiente a la 
pena de prisi6n su~tituida. 
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co:;r 1 c:A~·ll E:·;10. 

Denota Etigenio Cuello Ca16rl qt1c, las ¡>enas 

que rest1·i11gfan !~ libcrtJd abunJaba11 c11 el antiguo Derecho Ro

mano, adcm5s del destierro volunt~rio para sustraerse a lo pc11a, 

la relegatio, que era un confinaniento que revisti6 diversas -

formas de distinta gravedad (17). 

El confinamiento tiene corno fin nlejar a 
sujetos instigadores o peligrosos a lugares donde puedan ser -
vigilados. 

El nrticulo 28 del C6digo Penal dice que, 

el confinamiento consiste en la obligación de residir en de~ 

tcrainedo lugar y no salir de él.El ejecutivo har5 la designa

ción del lugar, cuando se trate de delitos comunes y el juez -

que dicte 1~ sentencia cua11do se trate de delitos politices. 

Si vernos el capitulo de delitos politices, 
éstos 110 tienen corno sanci6n el confinamiento, sino la prisi6n, 

lo cual imposibilita al juc: para imponerla en la sentencia. 

(17) CUELLO CALOK, Eugenio. op. cit. png. 756 



::l J • - t..:..~c!"t a.e rc-=v is icnal. 

C\1snta CEta libortad,~demás d~ su cualidad 

de Medid.J. de Derecho Pcr!al, y~~ que beneficia al procesado evitando 

su prorniscuid~d delictual, con la de ser una garantía Constitucio-

nal.En efecto, nuestra C~rta Magna con una certera visión quis6 -

evitar n los delincuentes primarios o de mínima peligrosidad, los 

menoscabos y estoicismos que Sl! pcrmar.encia en prisión le oc<J.sio

narfan. 

Esta libertad" tambieh la conocemos como 

libertad bajo fianza, por ser ésta una de las formas de garanti

zar aqu/;lla. 

Esta libertad s61o se concede durante el 

proceso .Asirniso s6lo se dispensa cuando el término medio aritmé

tico de la pena de prisión no exceóe de 5 años. 

El artículo 20 Constitucional, en su fra~ 

ci6n l dice asf: 
11 En todo juicio del orden criminal tendrá 

el acusado las ~iguien~es garantías: 

I.InrnediatQmcntc que lo solicite ser~ 
puesto en libertad provisional bajo cauci6n, que fijará el juzgador, 

tomando en cuenta sus circunstancias personales y la gravedad del 

delito que se le impute, siempre que dicho delito, INCLUYENDO SUS 

MODALIDADES, merezca ser sancionado ... · ••..........••. 

Esta reforma que hace que se tome en cue~ 

ta para el término medio ari uné~icv, las modalidade:.s de.l dcli to -

supuestü....~entc cometido, co!':vierte este beneficio en nugatorio. 

Es esta reforma il6gica y absurda, además, 

no s6lo va contra todo principio preventivo, sino aderná es viola

torio de la garantia de legalidad, ya que para que se pueda mole~ 

tar a ~lguien en sus derechos, la determinación judicial de la au

toridad debe fundamentarse y en este caso tlnicamente existe una -

presunta responsabilidad, la cual si no es comprobada se dictará 

una sentenciG absOlLltoria . 
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Es decir, es hasta este momento procesal 

cuando se tiene por comprobada la responsabilidad del procesado y 

a veces las modalidades o calificativas de que habla la fracci6n 

I del art6iculo 20 Cosntitucional. 

Por lo tanto,no~eben en etapa del inicio 

del proceso para otorgar el beneficio de la libertad provisional 

considerarse las modalidades . 

Es esta reforma además de anacrónica, una 

medida que únicamente está sobre.poblando. los Centros Preventivos 

con todas sus inevitables consecuencias econ6micas, adminsitrati

vas, morales y sociales. 

A mayor abundamiento, el problema se agra

va si tomamos en consideración el qrave problema de la lentitud 

en elproceso criminal ,Y las~m~s de las veces que un individuo per 

rnanece más tiempo privado de su libertad del que en estricto der~ 

cho le corresponde. 
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b). - Libertad Prepn ra torín. 
r.\anucl L6pcz-Rey comenta como un nnt.cccdc!!, 

te de lo libertad preparatoria el caso del presidio de Ceuta, -
Espafta y seftala lo diversidad de actividades que llevan ahí los 
presos {pintores, 5irvicntcs, sastres etc.) y acregn que el r& 

gimen de presidio estaba dividido en C\1atro períodos.El tercero 
era el régimen intermedio, llamado de cañon a cañon, porque los 

presos salen a trabnjar libremente a la ciudad a1 cañonazo <le . 
la mafiann y se retiran al de la tarde.El cuarto comprende a los 
que est5n en canJici0ncs, es decir, que llevan extinguida la~ 

tres cuartas partes de la condena.Los penados son concedidos a 

los particulares, <lu~r1nen en la casa de sus amos y sólo van una 
vez al mes al presidio a pasar revista (18)~ 

El maestro Ignacio Villalobos al respecto 
comenta que, la libertad preparatoria consistía en, que todo 
aquel que hubiera las dos terceras partes de una pena de pri -

si6n mayor de dos afias, observando con regularidad los regla -
rnentos carcelarios, habrí~de ser puesto en libertad , quedando 
sujeto a una vigilancia especial y con ciertas condiciones. -
Agrega el último autor citado que, "esta liberaci6n que en al
gunos paises comen:ó por ser una gracia ofrecida en cambio de 
la buena conducta en el penal, se reglamento ya corno el ticket 

(lS) LOPEZ-REY, Manucl.op. dt. ¡;ag,. 513 y 514. 
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oí lea\·c $YStL ... r.: en ln l:S..1~1 de :\orfoil., y i.:0r1cn:6 n llc\'ar consi_ 

go un tratrir,dcnto ¡_\~ \'if:.ilr.nc11.l. hc¡i{yo1;1 y Je> auxilio pGra los 

liberados dc-scie quú en ~,!ass:ichu~ctt~ 5(' nC'r.,~r0 un agente cvn e::. 

to misión; J:i it..!ca ~e ~01'.~titt:)'i." en todo lJJI sistcm:r 11:1mado 

parolc S)"Ste~1 por la Ley <l~ 1So9 q~ic crc3 el Refo1·1:1ntorio de 

Elm:ira, restanJC' i.t;1portnnci~ c~1Ja \·e::!. 1~1 conduct.'.1. dl'l YCO que: 

es engafiosa )" to~anJo este pcrfoJo de lib~rtnd cot~o p3rte Jcl 
tratamiento d,::} penJdo 11 (19). 

Hcy Uí:i. este benl·fii.:io St.' otorf:a de manera 

cxclusiy;1 ;l los s~ijctos qu~ y;t cst~n c1Jnrlicn<l0 una condena y 

han co~1p1JrgaJo determinado porcentaje que es, de las tres quin

t3S p3rtc~, si el delito es intencional y ~ la rnitnd si el del~ 
to es n0 intencior1Jl 0 culposo. 

E11 el artículo S~ del C6digo Pcn¡1l se scfta

lan los requis.i tos ¡i.::ir:1 cbtencr este bt:ncficio : 1. - Que el reo 

h3ya obscr\·~Jo bucnJ conduct3 <lur3nte la cjccu~ijn de la senten

cia; ~.- Q~c Jcl c~~~cn Je su pcrso11aiid;1d, ~e obtcng3n elemen
to~ positivos que ha&an prcsu~ir qtie cgt~ ~ociulmente readaptado 

y en conJiciones de no volver a delinquir ; 3.- Que h3ya repa

rado el dafio causndo o se cornprornct3 a repararlo. 

~~~recto al 6ltimo l'equisito nos parece que 

nulific3 c5t0 beneficio, y3 que cuando el preso dd rnucstrn~ de. 
arrepentimiento y enmienda, por carecer Je c3pacidad económica, 
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le s~r~ 11egndo c~tc bic11.ror lo t~into se nicgn el fu11dJmento 
<logr15tico de este beneficio co11signnclo ci1 los a1·tículos 17 y 

19 incisos I y X de la C0nstituci611. 
Se <lcbie1·~ hacer l:l snl\·cdnd en n,¡ucllos 

casos enquc se ¿e~ucstrc 1~1 i11solvc11cia ccon6~ica del reo. 
Un:1 ve: curaplidcs los requisitos anterio

res, In at1toridaJ co~retcntc conccJer5 13 libretad al reo, su

jeto n las sig11ientes con<licioncs: 

a). Rt:si<lir o no en .lugar dctt.'•rmi1wdo y -

avisJ1· Je sus c~n;bios de Jonicilio, ello para que el reo p11cda 

trabajar y que este lu&nr no obstruya su enmienda. 
bj. lkscnpcfi.3.T el oficio que se le de ter-

r.line. 

e). Abstenerse del abuso de bebidas c~bri~ 
gantes y Jel empleo de cstuperf3cicntcs o psicotrópicos, salvo 

prcscripci6n rn6dica. 
d). Sujctnrse a la orientación que se le -

dicte y a lo vigilancia de alguna persona honrada y de arraigo, 

que se obligue a infernar sobre su conducta. 
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e).~ Con~cn:i Condici0n:J1. 

Ll ~·ctiY0 que ~:11iQa 1.1 ii~clusi6n d~ 13 co~ 

cten;1 C0!lJ0n3 ~c1ldi~i011:il c11 ~~t~ trJb~jo e~ qtic, fue u:1~ Je las 

prjr;H.:1·ns mcU.iJa~ ~.p;e •:Yit.in Pl 1.-•ncarct.•l.ímicntc J..:- c·~crrs~1 Jur;1 

ciDn ~ los scn:.e:~ci,1d.as..Y <.:::por lo Llnto un~i i1.~tituci6n qul' 

cvit.! la prrnaiscuiJ<l~ ... i.clictt~~tl qut: l!llv üi:.ision~;nía, 

1~11a~ic \"i!l:ilobos citd quct en ni1cstro 

p¡•Js fue du1·:111te los nfic~ 1903 ~ !~l2 propucst3 por ~ligu¿l S.

>bccdo en lo::- c:;~tuJir-:' que él 1:1\sr.:o pre::.:.i<li.'5 (19). 

Xcs explica ]d cx1t011~i~ de 1los sisremas -

r~fer~11tes ~ la Co11dc!1a Co11~ici0i1¡1l el Maestro Raúl Carranca y 

Trujill0: el 311glu~~;c?·i(.1110 c11 ~1 cual se $t1spcnde co11ciicionnl

rnc11tc ~1 pT0nunci;1~!i~11to J0 la sc11tcncia y el ~~r~peo>·cr1 el 

cual 5C Jict.1 l~ se11:~11ci~ pe1·0, 50 remite la pc1~3 pron11nci3da 

i1ast3 qL1c tran~ctirra el t{r~ino de prueba(20). 

E11 11t1esrro c~Jigo ~e re~oge el sistem3 -

mcnci0naJo en se~L1I:d0 lügar. 

Desde l1:cgo lu con<len3 co11<licional consi$

tc cr1 13 suspensi6n tcn,porJl de la ejecución de la pena dictada, 

cu~1ndo ~~ta no excede de : afios <le prisión.La suspe11si6n de la 

pena comprende 13 priV3tiva de libert;1d y 13 rnul~a, en cuaI1to n 

l3s dcm&s s~1;1(ioncs im¡~tzcstas el jtie: ~csolvcr¿ segan las cort<li 
ciones del caso. 

(19) YILU,J>EOS, i>.aa.:io.np. cit. pag. 600 

(20j CAF.Fc\\C.\ Y TR0JlLL0, R:iúl. op. cit. p:ig. 231 



Far3 que proce<ln ln conden:1 cc11Jicionnl, 

adC'm5s se necesita: quL· sen ln princrt• ve:: que le .sentcnci.:hi0 

incurr~ en un dclit~intcncion3l, h3ya dc~ostrado buena ~011dus 

tn a11tcs y Jespu~s del mis~10; que po1· 5u.s 3nteccJcr1tes y por 

la naturale:a del tlclito s~ vresuna que el sente11~indo no vol 
vcr5 n delinq~ir. 

La suspensión temporal de ln sentencia es 

de 3 afios contados 3 p~rtii· Je que cn\1se ejecutoria la··~isma 

tiempo durante el cual el bcneficia<lo se sujetJr5 ~1 las rne<lidas 

5Íf:tii!:'ntc.s: rcsiJir en lugar Jetcrr.linJdc; <lcscmpefrn.r la ocupn

ci6n que se le fije; .J.bstcnersc dt:l ~onsu:-::0 de bebidas embria

gantes estup~facic11tcs y psicotr6picos, salvo prescripci6n m6-

dica; repn1·ar el dafio causado)" optar entre otorgar unn ~aran

tía (fian:3 o caución) o sujetarse n lns rneJidas sefialadas, 

ello para e\·itar qt1c se sustraiga a la ejccuci6n de la pena, -
en caso de 110 cu~plir los requisitos. 

Les sentenciados en esto.s tér~inos quedan 

baje el cuidacio ~- supcrvisi6n de la Dirccci611 General de los 

Servicios Coordit1ados de Prevenci6n y Readaptación Social. 



C.~P!TULO SEXTO 

COXS !DC,R.-\': !O'<ES "!:-!..\LES 



EL DEUTO U~ . .\ REALrDAD SOCIAL. 

Es el delito 13 c~t1s:1 sin~ qt1;111011 0xisti1·[:1 t111a 

l~~islación \JCtl3l. ~ pcs~1r Je ello es la J0li11cu0r1cl~ i1i1 ~r~

\·c problcm:t qul' h:1 ~xistido dcs . .J·2 si<;>1:1prc ~i.frctanJo profurH.la~ 

mente la co11vive11~ia social. L.l :;1an,•r:1 Je cotnb~1tirlos h~1 vn-

ri=td0 i11d11dabl0nc11tc con el tr3nscurso Jcl ticnpo y Q]ti1n~meu 

te con una fu:1..:::ión prc\"Cntiva 1;1 ·.:u:iL \·,1 ~1!:iJ:\ ;il conocü,icn

to y ~1 l:l sol11ció11 Je los prcblcrn~lS t1t1~ rcprcsa11tan l¡ls c;¡u-

S:\::. y lo$ fJ.ctorcs dütcrmin:ultt..•s .J: t~? C!-f7:1in:11 idad. a efecto 

<le log1·ar 1:1 sc~t1riLiad social r el ill(tntcnim~c:1to Jel orden j~ 

riJico qt1cri011do rcaJapt:1r :il d~linc11c11tc. 

L0~ f~ct01·~s u ~~tis=1~ ~lct Jclito 110 podran des~ 

p3rccc1· ~011 ~~vcr~s ¡1c11as, pues es el mismo, co11secu~ncia de 

rnílltipl~~ f:1cto1·os. los ~L1~l0~ por ~L1 div~rsid:1d y 11amcro no 

¡i1..,dr~in.scr :0t:iltwnte c1·L1Ji....:.tdos:, pC'rc 3i rcJuciJos, porque 

~:.: i.2'l. .. 1L""lit,:;. tm J.t::to so·:Lit y ~rntc te.Je hum.100 son por t:i.nto 

el Jclito ~- 1:1 pc11:1 v:1lo1·0s j11ridic0s coin(Jlcmc11t3rios. 

cJ~ccrrc r1c PC~\ 

Fr.1ncis Licber :::-n 133~ utili:ó po1· pl·imcr.:t ':e: • 

el t6rrni110 rt~OLOGlA. [1 conc~?'to de pcn:1 cobra vital importa~ 

i.:Li por ~-' tu .. :ha cont r:1 ~l J1.. ... l i to. 
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El concepto <le PE~A es menos :11nplio que el de -

sanción. La sanci611 es el g6ncro y l:l pe113 la especie. L:l 110-

ciGn de pc11a surge al i1acer la iJc;1 de ~astig:lr la comisión de 

un ilícito. El concepto sanción c!.O ob1·a Je 10~ po.sit i\·istas, -

pcn:i viene del latín POE:;'A que dt:nota dolor. es el pago por el 

J.,lito. 

El concepto s~nci6~ en ~m]Jlio 5cntiJo Jebe cont~ 

ner -seglm ;,1n1;giore- ~lo~ clcrncnto~: la ~anción y t:'l premio. fi.:l 

bl~ de cuatro clases Je s:incionc~: la Le:• :1ivilo.. l:i mor:il, la 

n:1tural v la Jt1ridic3, cst~1 Gltir11n consiste en el IJal con que 

amena:3 o en el bien cttic p1·omcte el orJc11:lmicnto juríJico c11 -

el caso del inl.:umplim1cnto ci Je \'ioL1ción dt:- L1 nori.u .. \1 lc-

gislaJor le prcocup:1 1:1:'is los ef(.'.:tos de L1 transgresión de· la 

Ley, que el cumplimiento <le l~ nism:1 1 por ello 1~ figur3 <le l:t 

pe11a es sicinprc u11a a~c!13:n. 

Se dcb~ri3 c11tonccs, compensar la virtud par~i -

que las bt1e11~s acciones s~:111 irnitadas y <l3rlc tin nuevo perfil 

al J.crccho pcnnl si.ende eninci:tementc previsor, en ve: de s:in

cionndor. 

Asi rcsult3 ilógico que en l;t üiti111a 1·cfu1·111a .l -

l~ fr3cci611 I del Articulo ~U Constitucional se tome la p~ll3-

l>r:1 modalidaJ cono cnlific~ttiv:1. 



De ~cuc1·Jo 31 Diccio11urio de la Rc3l A~J<lcmi~ de 

la Lengt13 Espafiola es: el nodo Je ser o J~ n1~11ifest:11· tina cos3. 

Luego entonce::. una forma o fornas de cometer un 

delito ya se;1 qt1e tJlcs for:~~s 3gr3v~n :11 Jelito ~no, ~~ luego 

entonces ilógico y \'iolntorio Je _g.:i.1·nntL1s priv:tr :1 :J1guicn - -

del dcrc.:ho de 1.1 libertad provisional, ~i ;1(1n tcJayía n.o ~e -

...:omprucb~t ::ill l'l':"pon::;.:biJ iJ~i.! r'cr.:~!. 

Autores cano CarrJn~a co:1ccptda~ ¡1 l~ pena ~11ic~ 

Et LOnc~pto Je pena J~be .1brig~r toJos los aspe~ 

tos: la -.k pt. .... na como 1:-1.:il y ¡n•na corrcLcim1al ~· tt•telar. 

E11 todo c~1sc <lcbi~r.1sc en el A11to de Formal Pri

si.6n ~n l..;'as0 di.:· <1u·;; la consign:u:ién ccntt.'Hlplc· ~llgun~1 :1gravante, 

s~r ~1.:it0ria J0 c5tt1Jio Jcl 6rg~L110 jttrisJiccional 31 pronunciar 

se l!l mis1:10, .1 ctcctci ,Jp \.h."tcrminar 5i ~st:in proi-uJ~1s o no, y 

no ll:1:1:rr:1~nt0 ,;0n~ijer:c.rl:1~ p:ir:1 ..._·o¡:.:cller 1:1 Libcrt;Jd Provisi~ 

n~ l. 

í 1;; DL L' I'E>~.\. 

[~ lo qt1c ¡1rc:~11Jc logr~rsc Jtr3v~s de ttn sist~-

11\a punitl.\·o. La pc-11~1 no es un mc(lio par~1 rer.1cdiar un.'.1 conducta 

J!.•lii..:tiv:1. :::ino p;\r:1 ;n·e\·c-nir ctr;1s ..:0nJuct.1s de la mism:-t nnt!!_ 
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r~l~=~ y ¡1ari1 encau:3r !~ucvam~J't:~ 3 l~ pri1nur:1, es Jccir cnsti 

gar no porque se h:i pe~:1<lo, sino p3.ra ql1e no se peque. Es l:\ 

pena un medio cc11 un fin cspcc[fico. 

Dt-.bc a tod.:i. tran.;rcsiún legJl s:eguirl~ un:1 pena, 

~n 12 ~1131 dúbc haber justicia, c0ntc:1iertJo l~ mism3 tin fund:1-

mc11to ético (la conJuct:1 da lug:1r n u11 p1·0mio o un ~a~tigo) rsi 
colegia (premia o c:i~tig:i ccmL' acto d12 conciencia hw:nna) y ds_ 

be cst3bl~cer i1ro11orci~n e11tre esta ~- el delito. par:1 ~vitar -

conductas Jelictivas posterior~~. 

l~~ pen:1 es Ull mal co:lminado :11 rec, <le11to de l3s 

formas prcviam~11te scfi~1l3J~s 3 un delito, como rctribuci611 a -

un mal mismo, p3ra rci11tcgrnr al orden juríJico injuiri3do r 
prcvc11ir condt1ct~s delicti,·as posteriores. 

~o c11cuaJra11Jc Jc11tro Je 0ste concepto las ~ic<li

<l~s J~ Derecho Pen31. 

De·notaniL1 ;-; Je la d('fini..:ién antt:-rio! que la pre-

vcnci611 Jebe rcali::lr~c por des ~3~inos: sobre la comunidad y 

sob!·c el inJividuo. L~ pr~~cnción gcn~r:1l i11tii~íd3 pre\·inicndo 

('l delito y ~duc.a la conci~nci:1 col..:-:ti\·~· hw:1.:1ni::inJola parn -

;3 gar:111t1:ar el resp~tu ,¡ i•• r~2·~=~=!~~:·~. 

Al ~ipl1c~1r~~ 1.1 i'~:.~• :;.~;én ~1c lr.:1 :1r~ 1 rsc t.:-1 resta-

blc.:irnic:1to Jt:"l or1...len 1.·xrernci JL· 1:\ ~o<:h:-daJ, se lc:;;r.:i.r.1 la e~ 



rrccción Je! Clllp:1blc }" 01 estimulo tt los bt1e110~. 

Soler con..::lu~·c qui..~ una rcnrí.:t qu ..... ~vlo :1ticndt.• ~ 

l=i nci..·esiJa .. ! formal de ju~tificar 1~1 i'~t\:t, tl1.'n0'.:'.:tt·.1r!a su !lt.."'r..:'1:::. 

siJaJ pe-ro, olYiJ3rí:1 quo.: L1 .1pli(":1ci6n Je t.•lL1. 0:; una forma · 

Je crc~r 1·c:1liJ~tJ hist0ri~a y lttt:1 tcori:t c¡11e ~1tic:1J~ únic~rac11-

:~te su ~~spcct0 utilita1:io !3C' llas:i en l:1 C'fic1ci~t ~· nv d~ 111Lt --

LA PE~A E~ LAS ESCUELAS PE~ALES. 

!.3 fCll~ ~Í!\Q úJ1 Sll COJ1(~ptu3ci61\ lCtt1;1l sicm111·c 

ha ('Xi:>tiJo <lL'SdC' que el hombre vió afc..::t.•dv .._,:t :;u pcr~ona o -

bic11cs. En la vc11g~n:3 111·ivnJ3 se p11e<lc 3firn13r q11e e11 este p~ 

ricdo la función penal era fundament~l!llt..'nt~ trn.:i \·cn~~an:::a indi

\"iJual o :1.:.i-:.0 ,Je gr¿i1:tio. rrobablt.>m~ntc la üni('..'.1 lim-'i.tantc crn 

1:1 Le:·· ..lt' l T .11 iün. 

~11." lo:. juL•cc-.:: que l:i ~1ptic:111 en nombre- Je dio~. 

En 1:1 \·t..·ngan::~i Públic;i. l:t _iusticL.1 c~t(l aplic::lJa 

¡i .... , r L' l C¿ t;ido :1.1 t r:ir~s d.._., .i lll'Ccs lr.t ... ' :thu~al':ta de ta 1 f.:ti.:u l t:td 

imponii.:.-nJo pcn::ls lninu"~1;·,;::; 

siJQr3dos como Jclitof. 

En '-'l pcrÍ<Jlio llum:1nit:i.ri0 Lt i~le~i.1 ~s qui0n 

pcr~iguc la hL1~1~111i:J~i6i1 Je l~s Jl~!l3s, ~3lor511d0se la intcnctdn 



del delincuente para l:i imposit.·ión d0 la pena. 

Dentro JL;l Pc·ríodo Cic>nt ífit.":o, surge la Escueln 

Cl.:ísíc:..i (C~1rrar:1). 1:1 Jh.'"fliJ 1...':::- un 1:1:1! :-:in .:.':.....(edc1· las nccesit.10_. 

Jes lÍt.' la tu ti.." la _iuríJic<t, la pcn:1 \"a en relaci0n a la gr:n·~ 

d~1J del d~lito. L~1 i1npL1r.:1bilidad ~e bas:1 c11 el lil,rc nl!icdrio 

y se propt.rnt.• :1ho! ir Lis ;i-::1~ts ...::.1pitales. 

Li Fs....:ucla Pu:;it i\·a sur~~..._, por el aup.c <le las 

Ciencias ~at11ralcs c11 ~l siglo pasado, prcte11dc carnbia1· el 

i;ritt•rio rL'prc:;:.l\·o dC' 1:1 ~scuc~:t CLísi.:,1 s...iprü1iemio fun<l:i-· 

mentaci6n 0bjcti\'il ~1l d~1r rc:ilc~ 3 1:1 11crson:1li<l.:1d del dcli!~ 

cuente, bt1:"Ca :1d:q1tar la pcn~¡ i:·n l:1 pt:.·ligri.:i.:d<l.:l ... ! Jcl Jclin-

ctwntc, tient: la pcn¡1 un fin Jt.' Defcn::;;:¡ Soci:il. 

La posición Ecleétic.:1 admite del positivi~mo la 

negación dt..,l libre albt.'drío y concibe al delito como fenóme

no indi\·idual :-· ::;.¡Jcial. f]¡!!Jl~1n-.lo dL' l.:ts conveni0ncias Jel m~ 

tuJo inJ11ctivo ~e Jebe ~~tuJiar cier1tific;1m~11tc :11 i11divldt10. 

Distingue entre i1•1¡1t1:~bl0s e in1nrnp11tablcs. 

r~r lo t=into debe el Dcrccl1a Penal co11occr cic11 

tific~trncnte a los delitos, d~lincuc11tes y pcn3s cam0 fcn6me-

11os rcg11lados ¡10r ci orJ~11amicnto juri<li~o positivo. 

Con el uír.ios: 

El Jclito ti~11e ~tiversiJaJ de c:ius3s. 
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La pe11a tiene su )L1stificació11 en el mar1ter1imie~ 

to del ordc11 juridico y social. 

La peria prod11ce segu1·ida<l so~i¡ll. 

La ¡1cna debe ret111ir los siguic11tcs clcmer1tos: 

a).- Contener una pn:vcnción general, es decir, 

la pena d~bc ~~1· t111~1 :11!1ena::1 a~ivirticndo e intimi,!:1ndo n todos 

los ciuJ:iJanos. 

h). l\.:b..: ...:ontCih.>r una pri.:vt.•nciún especial, m.1c 

se logr:1 cjccutanJo la pena sob1·e el d~lincuentc mis1110, 2spi--

1·n11do a co11vertirlc c11 u11 miembro dtil a 1:1 socied:1J, esto sea 

media11t~ la i11timi<laci6n o la co1·rccci611. 

e).~ Ser a la n:·:, L1 rl':t 1 id ad palp~1hle J.c que 

u11a pc1·so11:1 ~11 t1·:1r1s~1·cJir el u1·L!~:1 soci~l ¡10 qucJa st1 .1ctitt1J 

i1n1Junc, al 1·c.1fi1·n:11· la ~011fian:a Je toda J¡1 comunidad y dar -

~ati~fac~i6:1 :11 ofcnJiJo. 

dl .- D~bc ser el medio qt10 prcaic ~· c~timulc la 

\"i rtud. 
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PERIODO PRECORTESL\XO. 

El 1lcr,...·cho a:teca es muestra Je rigide: r:ioral y 

las penas cstab;1n ill servicio de la clas0 <lo1~i11:111tc )" a L:1 -

c11al 110 le convc11ia estimul:1r la libertad y lJ hum¡1nidJ<l c11 su 

trato con los gobcrn~1Jos ;1 efecto Je n1antc11cr separadas las 

clases sot.:iales, y la pena iba aplica1..!a en r;:i:ón a la clase so 

cial. 

Predominaba la pl'na ~te muerte t:-n di\·::ors.1s expre

siones, la pci1:1 en ~i c1·a 1111 castigo y no un ~cdio. 

Por falt·1 de mo11e<l;1 no existía la pena pccu11ia-

ria y la Je prisión, pues era incoinprcnsiblc L111 11on1b1·c i11útil 

a la soci~d,1J. Existía únicamente una prisión ll.1!:1aJa cu;iuhca

lli que sc1·vía par;1 los SL>ntcnci~1dos :1 r.werte. La Teilpiloyan 

era paTa los presos de pc!t<is lC\'L"S. qt1c se· c:tstigabnn i.:0¡1 a:o~ 

te5 o go.1pcs ~· <lc1 itos gr;1vt..~s que ~on coniC'tic.los contr;1 ln pro

pictlaJ, el ordl'n pübl lcCI o ln mural. 

El ju:.;ador i..·r:i el cmper<.idor :x:tec;J. Ct1.i.lhuatecu~ 

tli, Tlatoqui o iltwitlato,1ni junto con un Consejo Supremo que 

ern el Tl.otoc3n. 

Los juicios se h:1ci:1i1 c~1J3 SO di~s c11 qt18 se ~rlcbr~1b311 3udicn 

cias públicas, sentc11ci~111do sin apel:1ci611. Gcneralm011tc los <l~ 

1nc11te se 1,rocedi~ cr•1r~·:i q1Jicn com~ti~ ~clitos contra la 1noral 

f::miliar 0 µüblil:a. 
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Lo que se castigaba era In transgresión a una costumbre, a un 

mandato del soberano, no ~i-~ l~ pena un medio 1\ilCia un fin <lc

termi11ado, sino que era tina ve11gan:~ y un mandato. 

Los :.tay;.15 t..">St:lblei.:ían pcn.:ts de menor severidn.d -

si lo comparamos con el derecho a:tcc3. Ln justicia era cncnb~. 

=aJa por cí batab, los juicios eran orales e inmediatos y su -

sentencia ~ra i11apcl~blc. Existi3 t111 órgano de ejcc11~i6n de p~ 

nas que eran los Tupiles. Las penas 110 era11 un medio de rcgcn~ 

rar a l.1. p~rson:1, ~ino prctendian reaJaptar su espíritu, puri-

fic5ndolo al aplicarle una sa11ci6n al transgresor de la ley. 

Igtialmcntc los delitos contra las pc1·sonas se castigaban con p~ 

nn de muerte, no usaban la prisi6n ni los a:otcs. 

Los :~1potecos, L~ Jelincucncia en ~sta ?Oblación 

era mlni~1a, existic11do c5rcelcs que cr3n jacales sin seguridad 

algtina. [.o~ Jclitos co11tra la nc1·al eran Jltamentc sancionaJas. 

Los T3rascos era un pueblo pri11cipalmc11tc agríe~ 

la, existic11Jo un:t marcada Jivisi6n de clases, el Ca:oni era 

quie11 hacía justicia y µcrtcnccia ¡1l sacerJocio. Las penas - -

er3n sumamente crueles. 

E::; LA COLO>' L\ 

Las fuentes en el Derecho Penal de Indias. 

Las fuentes durante esta época lo son b~sicamente 
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13 I.cgislación <le Indias crl 1596 ~On$tantc de nueve libros~ -

las Lcro::; .. le Toro, i. ... l FucI'O Real, Las Partidas, t.~ :\uev.'.l y la 

Novissima Rccopil:tci6n. ruc l1¡15ta 1680 en que S0 hace Ui\3 sis~ 

temati:ación de l,cycs en la Recopilución Je Ind~as, Conju11ta y 

supletoriancnt~ se ;ipl_íc:ib:1 el Den•cho Je Castill~i, ya que cs

ti . .J se n;and~ a trdVl.55 de Jivers:.:l 01·dt•nan:.as r~alcs incorporadas 

en la Rt?copil:icíón. Un~1 última fuente son las disposiciones <le 

gcbc~11a11tcs y virreyes que ~011tct1ían pen3s graves. 

Ya en este ~xistían disposi~io11cs Je curactcr 

preventivo porque en este ct1crpo legal se cita exprcsame11tc 

(Ley de 1621) que el mejor gobierna consiste en irapeJir que se 

cornct3n delitos que castig3rlos dcspu~s d~ cometidos. 

A lo que Jcbcmos agregar, que ello debe )13cerse 

le&al y correctamente. 

ExisL16 un expediente "Diligcnci¡i,s que e-n virtud 

<le superior dcspacl10 ~e han rracticotlo 11a pedimento de los na

turales Jcl pueblo <le Santa >tarín Tlatitlrt de I:.úcar \léxico, -

1.540" qu.:: e~ un primiti\'O antt!"...:.:J.e-nte del Código Penal ~1cxica

no. 
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LA PRACTICA PE~AL, 

En lo referente a la aplicación de las Leyes -

Pe11ales, eran los virreyes y gobernadores quienes dcsempefia

ban tales encargos. I11debidamente las penas variaban con las 

personas, el domicilio y la ra~a. En primer sitio estaban -

los delitos contrn las personas, seguidos por los cometidos 

contra la sociedad, luego los sexuales y al Gltimo las cons

piraciones políticas. 

EL MEXICO INDEPENDIENTE. 

Las Primeras Leyes Penales. 

Fué hasta 1357 cuando se sientan las bases del 

Derecho Penal Mexicano las cuales se interrumpen por la in-

tervenci6n francesa. 

EL CODIGO PENAL DE 1371. 

Con b1se en el I.ibro Primero de 1E67 dirigido 

por Antonio Martínez de Custro y el C6digo Penal espafiol se 

publica el C6digo P0nal el 7 Je Diciembre de 1871 en vigen-

cia en 1872 p3ra el Dist1·itc Federal y el Terri~orio de Baja 

California. Es de corriente clfisica y consta de 1152 articu

las. Se co11signaba una divisi6n entre penas y medidas preve~ 

tivas, se hablaba de la libertad preparatoria, existía el -

trabajo como forma opcional )' a efecto de 3llegnr fondos a -
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los internos. Se hace u11 scftal~mient~ de atc11uantes y agrava~ 

tes de l::i pena. 

LOS PROYECTOS llE REFORMA. 

Sicr1do presidente Je 1:1 RcpGblica Porfirio Diaz 

comisiona n Don ~ligucl S. ~tnceJo para un proyecto de rcform:i.s 

nl Código Pc11al el cual queda terminado en junio de 1912 y 

at1nquc carece Je efectos prficticos tie11e espíritu político -

criminal como la rctrnsión d0 la cu~lrta parte de la pena co~ 

tra reos habitu:1lcs, la hospitali:aci6n en 111anicomios para -

enaje11ados y :111ormales. 

EL CODIGO PENAL DE 1929. 

En 1929 se culmi11a la revisi6n ~el Código Penal 

siendo presidente Je la Repfiblica Emilio Portes Gil y entra 

en vigor c11 el mismo afio, la posición Je este Código es de 

car5ctcr positivist;l, consta de 1233 artículos. En opinión 

de Jim6nc: <le Asíla es el primer C6digo cr1 el mu11do que ini-

cia la lucl1a co11:r;1 el delito a b;1sc Je 13 Dcfe11sa Social e 

ii1diviJuali:aci6n Je las sanciones. 

!.a pena trascienJc a ln sociedad, no se limita 

;1 castigar al c1·1m1na1, prcvic11e los JeliLu~ i~utili:a a los 

delincuentes y elimina a los incorregibles. 

l.as sanciones se dividen segfin la catcgoria de 
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los <lcli11cucntcs entre los cuales existe \111:1 (1:1 Je dclincuc~ 

tes mc11orcs de 16 afias )' l~ Je los ~n cst~do Je debilidad o 

cnfcrmcdaJ mc11tal) que son 3Ut6ntica5 1nediJas preventivas Je 

Derecho P~11~11 ad11 cuanJo los 3utorcs Je dicho C6Jigo lo t1bi

qucn en el positivismo y por lo ta11to quieren cli1ni11ar <lifc

rc11cias c11trc pcn3s y mcdiJas Je Derecho rc113l; :1dcm5s Je que 

la política criminnl aJn1itc el ohjcti\'o Je dcfcn~J. 

:>,\TURALE:,\ JUR!DlCA PE LAS )IED!D,\5 DE DE\IECllO PECIAL. 

:\ntcccJcnti.:!S ... te las ~lcdidas Pen~\lcs. 

Existe controv~rsia c11tre la ft1cntc cornd11 o <li 

ver~a de las pc113s y medidas Je Derecho Penal, la respuesta 

a ello Ja ln pauta a aspectos tc6ricos )' prlcticos Jel Dcrc

...:ho rcn~ l. 

!lay ·1uto:·cs que asignan .:1 las :,lcdida::; de Dere

cho Pc11al lln mismo ocigt~;, Je11tro del mismo Derccl10 Pcn~l y -

h3y qlticncs la~ co11~~Jcr:t11 3jc11as ~1 G~tc pero, <le naturalc:n 

complcmcnt:lria 3 ln ¡cr1a on su lucha ~011tr3 el ~ri~cn. B:1s~~ 

Jase éstos ~ltimos Cll ~l contc11iJo maltiplc y preVClltiVO, -

así como en el 3specto 5Ubjcti\'O de lns ~lcJidas Je Derecho 

Penal, que 6nicamcntc p1·~suponc la peligrosidad ~el delin

cuente. Siendo l~s pe11a~ Je :~~!~ndio cmi11cntGmcnte retribu

t i "\"O. 

Formalmente las ~icdiJas Penales nacen a fina--
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les del siglo X1X cuanJo Carlos Stoss l~ts i11corporn al Proye~ 

to de C6Jigo Pcn;1l St1i:o, base Jcl Código pro1nulga<lo c11 1937 

y a(rn cuando cxistía.n c·n las d.i\·cr~:1s legislaciones institu

ciones scmcja11tcs a las ~tc<liJas Penales has~l<lns c11 la pcli-

grosiJad del infractor, rodt. ... mos concluir que, las medidas na 

cc11 c11 el propio Ucrccl10 Penal ~· en 13 cvolt1ci611 positiva 

del misno en qt1c se prcst:1 innyor ~1tcnci6n a la peli~rosidaJ 

y rcsoci~1li=ación Jcl <leli11cucntc, provocando el mayor intc

r6s Je las medidas en la Dogm5tica Penal. 

CONCEPTO. 

En amplio scnti<lo ~te<li<la Preventiva Penal es -

toda Jisposici611 o medio de cualquier i11dole cuya finalidad 

es disminuir el fenómeno criminal. Dcbi6ndo hacer una dife-

rcncia clara entre el g~nero y especies de las medidas pena

les, nsí como ,1istinguirl:1s de otras 1ncdidas que, estando -

inmersas en el Derecho 110 se comprc11de ~strictan1cntc <lcntro 

del Derecho Penal. 

No podemos l lamarL1s "mt"didn.s" simplemente ;.·a 

que es un término muy vago que no significa nada; tampoco es 

accrt3d~ la d~nomin~cifin Je Medidas de Dcfensn Social propue~ 

ta en 1951 por 1:1 Cornisi6n Internacional Penal y Penitencia

ría, pues. resulta. imprecisa. Cons.i<ler:imos que el título ce--
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rrccto es ~lEDIDAS PENALES, porque las establece el Derecho -

Penal y porque ticnc11 rclnci611 directa con la pena, ya stisti 

tuyén<lola o complemcnt5n<lola. 

SU NATURALE:A JURlD!CA. 

Existen dos corrientes teóricas: Unificación y 

Dualismo. Obviamc11tc en la prime1·3 posición se afirma no - -

existir 1.lifcrcncia entre 0tc<lidas Penales y Penas y que nmbas 

se comprenden bajo el título de "s:.H11.:iones 11
, siendo los aut.9_ 

res positivistas los autores d~ esta posición. Esta postura 

adolece <le fallos esenciales, pue5 untl sanción ordinaria es 

invariablemente proporcio11JJa a 13 gr:1vcJ3d del hecho, en~r~ 

tnnto 1as ~1cdiUas Penales no están unid.ns ni por su forma ni 

por su contenido a 13 gravedad del hecl10 cometido anicamcntc 

sino a la particular situaci6n del autcr del delito, es <le-

cir c11 su peligrosidad. 

La posición dtialistu que scfi3lu diferencias e~ 

trc penas y ~edidas Penales ~1scver~ que 6st3S ~on Je carácter 

paramente aJministrativo y no debc11 incorporarse a los códi

gos pcn~tlcs, no 11cgamos la cxist~ncia de las ~1c<liclas Preven

tiva~ o <le Policía rcro, las medidas penales se aplican des

pu~s <le cometido t1n hecho típico, previsto como t11l por 13 -

ley a una persona dcclnrada socialmente peligrosa y 4ue cstn 

medida se c11cue11trc prevista en el ordenamiehto legal, y ser 
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impuesta por un órgano jt1risdiccion3l previo jtticio en el que 

se ct1mplan todas las formalidades del procedimiento. 

L~s medidas pcn~Llcs se prcv~cn para que cobr~n 

vida antes de cometerse el delito. 

Es como Cl\ muchos casos un3 posici6n cc16ctica 

la m5s correcta, porque no son iJé11tic3s pcnns y medidas p0r1~ 

le~ y por empefiosa que sea la tentativa de u11ific:1ci6n, mic~

tras existn la ncc~si<ln<l J0 preferir las escalas proporcion~ 

das u la distinta gravcJad de los delitos, la unificación s~ 

r1 pu?·~mentc verbal. 
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REGULACION JUR!DIC\ ACTUAL DE L.\S 

~!E D IDAS PENALES EN ~!EX! CO. 

CONCEPTO. 

Las rnedi<lns pcn3les soT1 un tr~tnmiento qt1e se -

aplica a un Jclinct1ent~ o pcrson;~ dccl3rnda legalmente rcspo~ 

sable Je la comisión Je un ilícito. en términos del artículo 

13 del C6digo Penal. 

Tr.1tamicnt0 es !l:l.:1 m:1n!'r:1 dt> hacer algo o Je m~ 

ncjnr tina situaci6n debe ¿sta estar prcvist~t por una ley y no 

En los incisos del articulo ~~ del C6digo Penal 

se prevecn div~~so~ t1·nta1nicnto~ ~ ~1plicar Cil nticstro siste

ma pt1nitivo: trat:1mic11to c11 libertad, c11 scrnili~crtaJ y co11 

tot3l priva~i6n Je la libcrt~<l, es Je~ir, la prisión, y aGn 

cuando estimJ80~ '\ ~s~a tina ~c11a y 110 u11 tr3tamiento en es--

tricto 5~11tiJo, Jeb~ l~ mis~~l no s6Lo rcpri:nir al Jclinct1cn

tc sino rcaJapt3rlo n la socieJad. 

PRIS!O:\. 

Es la pri_y,:ción de la libertad corporal en co~ 

<liciones. .J.Ustcr:is pero hunnnJ.s con fin.es de eliminación tcfü

poral y correctivos. 

El artict1lo 25 del Código Penal scfiala que la 
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misma tcndr5 una <luraci611 minimn de tres Jins y rtna mdxlma de 

40 ufios, la ct13l s0 cxtinguir5 c11 et lug3r q11c al efecto scfi~ 

le la Dirección Gc11eral de los Servicios Coordinados de Prc

vcr1ció11 y Rcndaµtaci6n Social. 

Al efecto los lugares de prisi611 preventiva y 

compurgamicnto de la pena pn1·a los hornbrcs !1~stn ahora J1an -

sido Jisti11tos, lo ct1~11 110 aco11tccc para el caso de 135 muj~ 

res~ )'3 hasta que h~cc pocos Jias se e11cucntran funclon~1ndo 

N6d11los Fc1n~I1inos el\ el Reclu~orio P1·cvcntivo Oriente y ant~

riormcnte proccsad¡1s y conJe11aJas cunvivi~tn en el mismo Cen

tro Femenil de Tcpcpitn Xochin1ilc0. 

Debido :1 que l~ pe113 de prisi6n es por hoy el 

Gnico remedio a los <lclincuc11tcs peligrosos~ existe la inmi

nente ncccsid3<l J~ recurrir a meJidas penales extramuros, -

que evite 01 co11tacto Je estos s1tjctos con dcli11cucntcs de 

menor peligrosidaJ. 

LOS TRAT,\)11 E~nos EN L l B ERT;\D. 

Como su nombre lo indic~ es t:nn medida qt1e no 

afecta a la libertad personal de los stzjctos, ya qtie solo la 

restringe un pf\CO. Este tr3t[lm.icnto es recomendable que $C -

npliquc .:i Jclincuentcs <le mínima peligrosidad y cuy,1 .ictiyi

d3J ~1ntisocial es ocasional. 
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Este tratamiento para ser efectivo presupone ln 

experiencia profesional de los jueces y 1nagistr¡tdos y la exi~ 

tencia Je personal capacitado para llev3rlo :1 cabo. 



D l B L 1 O G R A F I A 

BARRAGA:-! BARR:\G:\~, José. - Legislación :-.lexicana sobre presos, 
c5rcelcs y Sistemas Penitenciarios, (1790-1930), Bi 
bliotcca sobre Prcvc11ción y Readaptación Social, n~ 
1nero ~' Secretaria de Gobcrnaci6n, ~léxico, 1976. 

i3ECCARIA, Cés~r. · Tratado de los Delitos ,. las Penas, Trad. 
S.S. ~Iclende: y M.A. !1 rimcra E<licl6n Facsimilar. Po
rrda, ~t6xico, 1976. 

BERJ;.o'STAIN, Antonio.- :>tc<lid~1s Penales en el Derecho Contempp_
rfinco, Editorial Rct1s, S.A., Madrid, 197~. 

CARRANCA v Riv·1s Raül, .- Derecho Penitenciario, Porrú:.1, S.A. 
~léxic~", 1981. 

CARR.-\.\JCA y Trujillo Raúl.- Principios Je Sociología Criminal 
y Derecho Penal~ I111prcnta Universitaria, ~léxico, --
1955. 

CARR.:\R..',, F1·ancesco. ~ Program~ dL' Derecho Criminal, Trad. José 
~i!: ~g{~s6 Guerrero, Editorial ·rcmis, Bogot5, Colo~ 

CUEI.LO CALON, Eugc11ic.- La ~lodcr113 Penología, Bosch S.A., E~ 
paila, 1Sl5S. 

CUELLO C.-\LO~, Eugenio.- Derecho Pcnn.l, P~1rte General, Edito
rial ~;1cional s.~.' ~j¿xico, 1951. 

ENCICLOPEDIA JURIDJCA 0.'IEBA, ;e otros, 
Editorial Eibliogr5fica Argen~in~\, Argentina, 1964. 

E:\CICLOPEDIA :,lEXICO ,\ TK~VES DE LOS SIGLOS, y 
· otros, Editorial Grclier, ~iéxi~o, 1957. 



GO:i:!ALEZ ;\lpuche, .Juan José.· El Crcplisculo dL~ la !loctrin;i -
Positiva del Der<."Cho Penal, lmprcntn Universitaria, 
Héxico, 1952. 

JDiE)IEZ Je ..-\su.:i., Luis.- Tratado de Derecho Pen.:il, EJitorL1l 
Lo:ada, Argentina, 195l1. 

KOIJLER, J., El Derecho de los ;\:tecas, Criminal in., T. JII. 

LOPEZ-REY y ,\rroyo, ~·lanucl.- Cri.minología, Teoría, Dciit11..:uc!!_ 
cia Juvenil, Prcdicci611, Prcvc11ción y Tratamiento, 
Bibliotecn Juridic:i :\guiL1r, >tad1·id, 1981. 

MAGG!ORE, Giuscppc.- Derecho Penal, Trad. J.J. Ortega T., E
Jitorial Tcmi:., Ccl0n:b::.a, 195·1. 

MEZGER, Edmund.- Dcrccl10 Penal, Tra<l. !lr. A. Conr:.lJo Fi:1:i, 
Edit. Biblio,grdfic.:i :\rgentin:.l, t95S. 

OLESA ~ufiiJo, Francisco.- Las 'lcJiJ3s Je Segurid:lJ, Editorial 
Bosch, Barcelona, 1951. 

RODRIGUE: M.\.'i:A~i·R.\, Luis.- La Crisis Penitenciaria y los -
st1stitL1tos de 13 prisión, CuaJcrnos del lnstituto 
>Llcional Je Clcncias Pcn:llc-s, \}~xico, 19s.1. 

SOLER, Scbasti.:í.n.- Derc.:ho Pcn:\l Argentino, Editorinl Tea, -
Argentin~. 19S . 

\'\ Ll.ALOl:.OS, Ignacio.· D1.:rc..:ho Penal ).lexic.:tnn, Parte Gener~l. 
Porr~it, S.~., ~!~vi~·n, 19S3. 

-178-



L E G l S L A C I O N 

CONSTITUClON POLIT!CA DE LOS ESTADOS UNIDOS ~IEXICANOS. 
Editorial Porrúa S.A., México, 1937 # 

CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
Editorial Porrúa, S.A., Móxico, 1987. 

CODIGO PENAL, Ley de Delitos Milit3ros. 
~linisterio de E<lltcaci6n Superior, 
La llab.::in::t 1 Cuba, 1979. 

LEY QUE ESTABLECE L,\S ~lOR.'IAS "1INDLA.S SOBRE READAPTACION 
SOCIAL DE SENTENCIADOS. 

EUito1·ial Porrúa~ S.A., México, 1987. 

-179-


	Portada
	Índice
	Capítulo Primero. El Delito y su Realidad Social
	Capítulo Segundo. La Evolución Conceptual de la Sanción Penal en México
	Capítulo Tercero. Naturaleza Jurídica de las Medidas de Derecho Penal
	Capítulo Cuarto. Las Medidas de Seguridad en el Derecho Comparado
	Capítulo Quinto. Regulación Jurídica Actual de las Medidas Penales en México
	Capítulo Sexto. Consideraciones Finales
	Bibliografía



