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PROLOGO 

En los Oltimos anos se ha generado una corriente polltica que tiende a r! -

prlmlr brutalmente las conductas de los sujetos que se han visto envueltos 

por vicisitudes de la vida y orl liados a cometer del Itas. 

En nuestro pals se ha elevado recientemente la penalidad para detennlnados 

delitos; un pals vecino ha pennitldo en sus entidades federativas que se -

propague como mblma pena, la de muerte. 

Pero la estadlstlca criminal ha demostrado que lejos de que -como resultado 

de las medidas anteriores- haya disminuido la delincuencia, ésta se ha 1!!. -

crementado. 

Todo ello hace de sumo Interés saber cual es el propósito por el que se -

castiga, pena, al responsable del del Ita. 

Y no sólo saber cual es la teleologla de el lo, sino también establecer si -

se logra. 

Sabiendo lo anterior, lo siguiente a conocer es el efecto que produce ello 



en la sociedad, y si éste es benéfico se debe continuar con la misma 1 !nea 

y si éste es adverso, deben buscarse otras formas de evitar la comisión de 

delitos, puesto que no funciona un ser humano socialmente muerto, estlgmat.!_ 

zado como delincuente; lo que debe combatirse son las causas que lo llev!_ -

ron por ese sendero. 

Es por el lo que la curiosidad clentlflco-soclal por saber qué es lo que su

cede con La Pena y sus Efectos Sociales, ha sido la motivación para desarr~ 

llar este trabajo como tesis profesional para obtener la licenciatura en 1J! 
recho, ya que es el clentlflco del Derecho quien distingue las conductas -

que perjudican a la sociedad, la forma de demostrar la responsabilidad o la 

Inculpabilidad, y la medida que se le ha de aplicar al responsable, y S! -

blendo los efectos que producen los trabajos de este clentlflco, se logra -

saber si actualmente el sistema penal es afortunado en la consecución de -

sus fines. 

Efren Olea Brooklng 

Ciudad Universitaria, México, D.F., 1991 



CAPITULO PRIMERO 

PRINCIPALES CONCEPTOS 

Es de suma importancia delimitar y precisar la forma en que en lo sucesivo 

se han de entender los principales conceptos empleados en el trabajo, para 

no perderse entre la diversidad de criterios establecidos por los autores, 

quienes en su esfuerzo de alcanzar la pureza clenttflca han creado las dis

tintas doctrinas dogm!tlcas que confluyen en nuestra ciencia. 

De esta forma y entendiendo que el concepto es una idea formada por los co

nocimientos que se tienen, se toman, allan!ndose a los mismos, de los auto

res los que a criterio son mas aceptados, no dejando la posibilidad de 

crear alguno o tomando su contenido de las acepciones profanas, que por ser 

correctas, se traen al mundo del Derecho, ya que la base del Derecho es el 

hombre en sociedad, y éste regula sus conductas con el fin de lograr la co!l 

catenaci6n armónica de todas ellas para la sana convivencia humana, proc!! -

rando as! la tan deseada y necesaria paz social. 



la prelación en cuanto al orden de los conéeptos se establece de la slgule!!_ 

te manera: correción, moral, pena, readaptación, resoclallzaclón, sanción y 

sociedad. 

Siendo la razón muy simple, pues es, a juicio personal, el orden lógico y -

sucesivo de los cinco primeros conceptos, el penúltimo es para distinguir -

la diferencia que tiene con su sinónimo: la pena, puesto que jurldícamente 

tienen ambas connotaciones distintas, y el último de los conceptos es de s~ 

ma Importancia, ya que en la sociedad es en quien recaen y repercuten todos 

los acontecimientos que suceden en el mundo, formando as! la memoria de la 

humanidad, que es la historia, empleando tal registro de aconteceres para -

estructurar nuestro futuro social. 

l. 1. CORRECCIOH 

Cuando uno empieza el estudio profesional en el sistema abierto, por falta 

de tiempo para cursar el sistema escolarizado, y 4vldo de aprender la cien

cia elegida, siendo tan escaso el tiempo y pocas las veces que se tiene la 

oportunidad de asistir a las asesorfas, algunas de las pJaticas sostenidas 

con los asesores quedan muy fijas, asl lo dicho por el maestro Baquelro, -

que en ese entonces era el titular del 4rea el vil, en el sentido de que es-



tudlar Derecho era aprender m!s palabras; reforzado ello con las pl!tlcas 

escasas, pero de sumo valor cultural, del maestro Nava, de que habla que Ir 

a la etlmologla de las palabras para saber su contenido. Cuenta habida de 

lo anterior y para tener cierto orden, tratando en esta forma de ser slste

m!tlco, se precisa que la etlmologla de CORRECCION viene del latln correc-

!!2_, ~que quiere decir "corregido", que es participio pasivo de -

"corregir", y éste a su vez es enmendar lo que esU errado. 

La obra consultada (1) d! otras acepciones como: represlOn de algún delito 

o defecto; elllllenda y censura que se hace de los yerros y defectos de algu

na obra. 

El referirse a una obra cualquiera Implica considerar la actividad desple

gada por el hooibre, pero lo anterior resulta muy vago o amplio, puesto que 

se puede enmendar cualquier equlvocaclOn en la obra que se ejecutó. 

Por ello fue necesario acudir a otras fuentes, y se encontró en la Encielo-

( 1) PRIMER DICCIONARIO GENERAL ETIMOLOGICO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. por c. 
Roque Barcia. Tomo primero. fladrld, 1880. pp. 1072 y 1074. 



pedla Jurldlca OMEBA (2) que la CORRECCION se relaciona con tos métodos de 

ejecuclOn de tas penas privativas de libertad, ésto es, que se relaciona a 

la correcciOn con los castigos legalmente establecidos. 

Ya extraldas las ralees y conocidas sus acepciones, se establece que CQ - -

RRECCION es enmendar y censurar la conducta del hombre que yerra, daMndo -

con su obrar, actuar, tos bienes jurldlcamente tutelados, al través de tos 

sistemas estatales Implementados para tal fin. 

1.2. l«lRAL. 

Tratando de establecer et concepto de moral, al buscar a ta luz de sus ral

ees, se encontrO que la palabra MORAL viene del latln ~· morls, que es -

"la costumbre" (3), pero no satisfaciendo este hallazgo las necesidades de 

fundamentaciOn conceptual para elalNrar una tesis acerca de "La pena y sus 

efectos sociales", se consuttO una obra netamente jurldica, como to es ta -

(2) 

(3) 

ENCICLOPEOIA JURIDICA OMEBA. Tomo XXV. Editorial Drlskl 1 l S.A. Buenos 
Aires, Argentina, 1986. p. 632 
Roque Barcia, PRIMER DICCIONARIO GENERAL ETIMOLOGICO DE LA LENGUA ESPA 
ílOLA. Tomo Tercero. Madrid, 1880. p. 821 



Enciclopedia Ol'IEBA (4), en la que remite la palabra HORl\L al vocablo ética, 

d~ndonos la etlmologla de la Oltlma como proveniente del griego~. que 

significa también "costumbre", y considera ambas como sinónimas. 

As!, pues, teniendo ya la ralz de MORAL, y significando ésta: costumbre, se 

rastrea lo que ella es al través de algunas obras, considerando como la mas 

adecuada para los objetl vos del presente trabajo 1 a dada por Garcla Háynez 

(5) quien cita a Ou Pasquier, mismo Que al tratar las fuentes del Derecho.

nos dice Que: "la costumbre es un uso implantado en una colectividad y con

siderado por ésta como jurld!camente obligatorio" 

Aplicando las anteriores Ideas a lo Que nos Interesa y relac!on!ndolas con 

el concepto de corrección, se llega a Que se debe enmendar y censurar las -

conductas contrarias a los Mb!tos socialmente aceptados y considerados 

obligatorios, y, consecuente'lf!nte arraigados en la colectividad, con los -

sistemas implementados para lograrlo, de tal suerte que los sistemas est! -

blecldos por el Estado tienen que corregir las conductas desviadas, emplea!)_ 

do, a la vez, medios Que tienen que ser congruentes eon los valores soci! -

(4) ENCICLOPEO!I\ JURIO!CA OMEBA. Tomo XI. Editorial Ancalo, S.A. Buenos -
A! res, Argentí na, 1974, p. 250 

(5) Carcla Maynez, Eduardo. INTROOUCCIOH AL ESTUDIO DEL DERECHO. Vigésima 
octava edición. Editorial Porriía, S.A. México, 1978. p. 61 

7 
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les adoptados por el mismo Estado, puesto que no habrla congruencia si se -

emplearan, para enmendar y resoclal izar, de esa fonna, medios correctivos -

contrarios a la moral social; verbigracia: si se sancionara al adlíltero ha

ciéndole sufrir el adulterio de su cónyuge, amén de ser embrutecedora tal -

pena, porque corromperla al cónyuge inocente para sancionar al culpable, se 

estarla retrocediendo a la época de la Ley del Talión; pero como ya se dijo, 

ésto es a manera de ejemplo, y pudiera haberse Impuesto alguna otra pena, -

que por su apl lcaclón y consecuencias atentara contra los valores ético-so

ciales. 

1.3. PEllA. 

Tal vez no sea el mas importante de los conceptos a emplear. pero para los 

fines del presente trabajo es de suma Jmport~ncia. 

Por ello el ahinco para establecer el concepto, y continuando el método se

guido, resultó que PENA viene del Jatln ~y ésta, a su vez, tiene su -

origen en el griego poine que quiere decir "mulla" (6). ésta proviene del -

(6) Corominas, Juan. BREVE DICCIONARIO ETIMOLOGJCO DE LA LENGUA CASTELLANA. 
Tercera edición. Ed1tor1ai Gredas. Madrid, Espana, 1916. p. 449 



latln mulctus,mulcta, de origen sabino, y que significa castigo "Impuesto -

como reparaclOn exigida por la justicia y la equidad, en compensación de un 

dano causado" (7), lo anterior viene al caso porque para D. Roque Barcia, -

después de extraer las ralees etimológicas de la PENA, la define como "El -

castigo Impuesto por el superior legitimo al Que ha cometido algún delito ó 

falta" (8). siendo la anterior una de las acepciones que da, fue considera

da Idónea para los fines del trabajo, como adelante se advertir~. 

El jurisconsulto romano, Ulplano, consideraba que la PENA era la venganza -

que se ejecutaba sobre el que cometla algún delito (9). 

Para el gran humanista, César de Beccarla, era "el obsUculo polltlco con-

tra el delito• (1D). 

Y el maestro cl!slco Francisco Carrara, con su peculiar agudeza considero -

a la PENA como "el mal que, en conformidad con la ley del Estado, los magl§_ 

(7) Roque Barcia. PRIMER DICCIONARIO GENERAL ETIMOLOGICO DE LA LENGUA ESPA 
ROLA. Tomo cuarto. Madrid, 1880. p. 845 

(8) l<oQüe Barcia. PRIMER DICCIONARIO GENERAL ETIMOLOGICO DE LA LENGUA ESPA 
ROLA. Tomo cuarto. Madrid, 1880. p. 161 

(9) UICTCLOPEDIA JURIDICA OMEBA. Tomo XXI. Ancalo, S.A. Buenos Aires, A! -
gentlna, 1975. p. 966 

(10) lbidem. 
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trados lnfl !gen a aquellos que son, con las fonnas debidas, reconocidos cul 

pables. de un delito• (11) 

Pessina ( 12) considera a la PENA COlllO el justo sufrimiento que se le hace -

al declarado autor del ll!clto por el goce que tuvo al cometerlo, siendo la 

6nica medida para reaflnnar el Derecho; sólo porque no dice que e~ venga!)_ -

za, y que con ella se reaflnna al Derecho, se aleja de Jo definido por Ul-

plano. 

Cuche (13) considera que la PENA es la reacción social contra el autor de -

un del lto. 

Para Vida! ( 14) Ja PEN~ es el mal lnfl lgido a quien es culpable y responsa

ble socialmente por la comisión de alg6n delito. 

Lizst (15), considera que al autor de un delito se le reprueba socialmente 

por medio del juez con un mal. 

( 11) lb!dem. 
( 12) lbldem. 
( 13) lbidem. 
(14) lbidem. 
( 15) lbidem. 
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Eugenio Florlan (16), rozando a la penologla, considera al que comete algún 

delito, como socialmente peligroso, por lo que como medio de defensa SQ. -

clal el Estado debe someterlo, siendo entonces para Florlan la PENA el tra

tamiento al cual es sometido el del lncuente por el Estado. 

Sebastlan Soler (17) considera la PENA como eJemplarizadora y retributiva, 

puesto que es una amenaza para tratar de frenar y evitar as! al que llega a 

concebir algún dellto que lo consume, y ya violada la norma jurldlca trata 

de que la pena sea Igual al dano causado, de ah! la perspeéttva de que es -

retributiva. 

En forma similar a la anterior, el multlfacétlco, y no por el lo grande, -

certero y humanista Francesco Carneluttl, considera de Igual manera a la Pf 

NA, COlllO preventiva o ejemplar y retributiva, para que de esa forma amen~ -

zante se pueda vencer el estimulo criminal "representar en la mente del cl!!_ 

dadano las consecuencias a que se expondra cometiendo el delito" (18), si a 

pesar de ello se persiste e infringe el precepto legal, se le lmpondra al 

Infractor una pena justa, en el entendido de que tiene que ser proporcional 

al delito cometido. 

( 16) lbldem. 
( 17) lbldem. 
(18) Carneluttl, Francesco. TEORlA GENERAL DEL DELITO. Editorial Argos. Ca-

11, Colombia. p. 7 
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Fernando Castellanos (19) entiende a la PENA como conservadora del orden j.!!_ 

r!dlco, ya que el Estado Impone legalmente el castigo. 

Por su parte CarrancA y Rlvas se sale del tenor de los autores antes aludi

dos, en cuanto a la concepclOn que tiene sobre la PENA, puesto que contl!!!! -

pla a la vez el delito y la pena, ya que no puede haber uno sin otro o vlc~ 

versa por lo que estructura su concepto basAndose en el articulo 7 del COd.!. 

go Penal, y dice que la PENA es "sancionadora de actos y omisiones antijur.!. 

dlcas, tfplcas, Imputables y culpables" (20). 

Y, no es desdeMble la postura francamente positiva de Carranc! y Rlvas, ya 

que rle la misma letra de la Ley, aunada a la doctrina, logra concebir el -

concepto de PENA, percatAndose de la simultanea y sucesiva relación que ti~ 

ne el delito con la pena. Pero a pe~ar de ello, es de considerarse con ma

yor tino, por la precisión jur!dlca con que emplea las palabras en su defl

nlclOn de PENA, la establecida por el clAslco penalista de Carrara, habida 

cuenta de que en dicha definición maneja, Inclusive antes de su concepclOn 

por J. Ramiro Podettl, parte de la trllogla estructural, ya que Involucra -

( 19) 

(20) 

Castellanos, Fernando. LINEAMIENTOS ELEMENTALES DE DERECHO PENAL. De
cimonovena EdlclOn. Editorial Porróa, S.A. México, 1i1!3. p. 306 
Carranca y Rlvas, RaGI. DERECHO PENITENCIARIO CARCEL Y PENAS EN MEXl
CO. Segunda EdlclOn. Editorial Porrúa, 5.A. México, 1\l!I. p. 415 
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la jurlsdlcclOn y el proceso. A la jurisdicción la incluye con "los magls· 

trados Infligen •••. ", siendo de explorado derecho que tal ténnlno es la fun

ción de los órganos estatales especialmente Instituidos para actualizar la 

voluntad de la ley aplicando el derecho objetivo y en cuanto al proceso lo 

Incluye •en conformidad con la ley del Est;di ••• a aQuellos que son, con las 

formalidades debidas, reconocidos culpables .•• "; como el proceso implica a.<:, 

tos jurldlcos a realizar en forma ordenada para la consecución de un fin, -

siendo en este caso el castigo, del anterior orden de Ideas y de la relación 

de definiciones dadas, se patentiza el correcto concepto de Carrara sobre -

la pena como "el mal que, en confonnldad con la ley del Estado, los magl! -

trados lnfl !gen a aquel los que son, con las formas debidas, reconocidos cul 

pables de un del !to." Amén de ser actual y congruente con nuestro derecho, 

ya que se podr!a decir que se funda en los artlculos 14 y 21 de nuestra Coni 

tltuclOn Polltica, principalmente. 

1 .4 READAPTAC!ON. 

Pero aquel mal a que se ha hecho referencia, siguiendo . el pensamiento de • 

Carrara, debe tener dos fines. 

El primero de ellos, que es el inmediato, es el de READAPTAR a la persona • 

reeonoclda como culpable de la comisión del delito. Al tratar de aproximar. 
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se a la slgnlflcac!On mas exacta de tal palabra, se encontró que~ viene -

del latln, que antiguamente era red, de significado •vuelta• (21), pero no 

satisfaciendo esta sola palabra los fines ya mencionados para el anterior -

concepto, se llegó a otra fuente mas contemporanea, encontrandose que REA-

DAPTACION es "adaptar de nuevo" (22), con lo que se concluye que el fin In

mediato del mal, ésto es de la pena, es lograr el retorno a la adaptación o 

adaptar de nueva cuenta, eüo es encauzar. de nuevo, la conducta desviada -

del sujeto que con su actuar vulneró los ideales valoratlvos de la sociedad. 

1.5. RESDCIALIZACION. 

Este concepto tiene suma relación con el anterior, pues como ya se habla e! 

tablecldo: la pena tiene dos fines, siendo el mediato éste. Empleando el -

conocimiento etimológico ya obtenido de la palabra~· se establece que RE

SOCIALIZACION es vol ver a ser socl ablc. regresando como sujeto afln a los -

modelos sociales y económicamente activo con todo lo que ello contiene. As!, 

(21) 

(22) 

Roque Barcia.· PRIMER DICCIONARIO GENERAL ETIMOLOGICO DE LA LENGUA ES
PA~OLA. Tomo cuarto. Madrid, 1880. p. 602 
i!JOnScj, Martln. DICCIONARIO DEL ESP~ÑOL MODERNO. Editorial Agullar. -
Espana 1978. p. 



uniendo los fines Inmediato y mediato de la ¡l€na, se llega a un fin único -

que consiste en que el mal Impuesto al sujeto reconocido culpable de algún 

delito, sea de tal conveniencia que lo Invite a volver a la vida en socie

dad, sin guardar algún tipo de resentimiento, miedo o recelo a la misma, -

para que de esa forma contribuya al engrandecimiento del ser humano, ya que 

de lo contrario serla Inicua, como se considera por algunos técnicos del d! 

recho "La retrlbuc!On carente de finalidad, con la que -ni para el autor ni 

para la sociedad- puede aspirar a un bien, resulta, en definitiva, lesiva a 

la dignidad h1111<1na•. (23) 

1.6. SANCION 

Para la comprensiOn de nuestro Derecho Positivo Mexicano, es Indispensable 

distinguir lo que jur!dlcamente se entiende por pena y lo que se considera 

sanciOn, ya Que si bien en el mundo lego son sinónimas, el técnico en Dere

cho conoce la diferencia, puesto que es de trascendencia para distinguir, -

Inclusive, las conductas que lastiman directamente los Ideales valorativos 

de la sociedad, de otras que, aunque también son contrarias a Derecha, no -

son tan graves en su repercusión social. 

(23) PROBLEMAS ACTUALES DE LAS CIENCIAS PENALES Y FILOSOFIA DEL DERECHO,· 
ER HOMENAJE Al PROFESOR lOls JIMENEZ DE ASOA. EdlClones Panned1lle. -
Buenos Aires (Argentina) 1970. p. 40 
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Ya se estableció en 1 lneas anteriores lo que para efectos del presente tra

bajo se debe entender por pena, por lo que ahora conviene desentrañar qué -

es sanción. 

En auxilio de la investigación se llegó de nueva cuenta al texto de D. RE_. 

que Barcia (24) para saber cual es la ralz de la palabra que nos ocupa. Es 

ésta de origen latino, sanctlo que quiere decir "decreto", "estatuto", 

"Ley", "acto solemne por el que se autoriza o confirma cualquier ley o est! 

tuto", "la pena que establece la ley para quien la Infringe". tan múltiples 

acepciones nos pueden confundir, por lo que para mayor precisión jurldica, 

puesto que as! lo considera nuestro Derecho Positivo, y con fundamento en -

los numerales 21 y 72 de nuestra Constitución Polltica de los Estados Un.!. -

dos Mexicanos, la palabra SANCIDN se emplea en dos sentidos: primero, es -

uno de los pasos en la elaboración de nuestras leyes y, segundo, es el cas

tigo que se Impone al que trasgrede la norma, el último de los sentidos en 

que se emplea es el que nos Interesa para los fines del presente trabajo, -

pero ese sentido se confunde con el slgnlflca~o de pena, de tal suerte que, 

(24) Roque Barcia. PRIMER DICCIONARIO GENERAL ET!MOLOGICO DE LA LENGUA ES
PAÑOLA. Tomo cuarto. Madrid, 1880. p. 878 
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auxll lados por el articulo 21, del ordenamiento citado, se entiende que di

cho castigo es de diferente naturaleza, puesto que es Impuesto por un órga

no del Estado distinto, y en teor!a Independiente de el otro, al judicial -

debiéndose sufrir las consecuencias de Derecho por transgresión a la norma

tlvldad gubernativa, ya que ese es el sentido del precepto citado, como as! 

se lee, 'La Imposición de las penas es propia y exclusiva de Ja autoridad -

judicial ••• compete a la autoridad administrativa la apl lcaciOn de sancio

nes por las infracciones de los reglamentos gubernativos de pollcla ... •. 

De Jo anterior, hecha la escisión de términos, se establece que no son sin~ 

nlllOS, y que la sanción es la multa o arresto hasta por treinta y seis h~ -

ras Impuestos por la autoridad administrativa por Infracciones a los regla

mentos gubernativos de policla. Siendo la anterior definición la legal, y 

por haber sido hecha por el Organo facultado para hacer la ley, ademas de -

ser vA!lda, es obligatoria, y por contener el origen latino que nos ha h! -

cho llegar o. Roque Barcia (25) lnsita en su concepción, se estima correcta. 

(25) lbldem, nota 24. 
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1.7. SOCIEDAO 

Establecido con anterioridad el fin único de la pena: que el mal Impuesto 

al sujeto reconocido como culpable de la comisión de algún delito, debe -

Invitarle a volver a la vida en sociedad, sin ningún recelo hacia ella; se 

debe establecer también qué se entiende, para el objeto del presente tra

bajo, por SOCIEDAD. 

Buscando la ralz de la palabra, se llegó a que tiene origen en el s!nscrl 

to sacltas y que paso al latln como~. teniendo el mismo slgnlflc! 

do que el del Idioma madre, ya que es "un!On", que D. Roque Barcia (26) lo 

relaciona con agrupaciones humanas, que van de las mas sene!! las hasta -

las m6s complicadas, puesto que habla de reunión mayor o menor de pers~ -

nas, familias, pueblos y naciones. 

Pero a pesar de que el Derecho pla'ill\a en normas la conducta del hombre en 

sociedad, la perspectiva jurldlca establece matices distintos adecuados -

para los fines de su ciencia, difiriendo, ello es, a!Pj!ndose, en algo de 

otras ciencias, por lo que en consulta de libros especializados en Der! -

(26) Roque Barcia, PRIMER DICCIONARIO GENERAL ETJMOLOGICO DE LA LENGUA -
ESPAROLA. Tomo cuarto. Madrid, 1880. p. 1048 
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cho, se di O premlnencla a la orlentaclOn que establece la OMEBA (27), ya 

que habla de tres significados, siendo ellos: 

1.- Lo que podrla denominarse sociedad o condiciOn social del individuo 

humano. 

2.- Sociedad en cuanto sistema de interacción, y. 

3.- Sociedad en cuanto a grupo. 

El segundo de los enumerados, es explicado en la obra citada como proceso 

pautado culturalmente, en el entendido de que cultura es todo lo que el -

ser hlllllano ha Inventado para hacer frente a los problemas; de las Ideas -

anteriores se puede establecer que la SOCIEDAD es la unlOn, en constante 

proceso evolutivo, de los seres humanos con los de su especie para poder 

resolver los problemas comunes que se presentan al grupo. 

Por cuanto precede se concluye que la pena se ha establecido como sol.!!. -

(27) ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA. Tomo XXV. Editorial Drlshlll, S.A. Bu! 
nos Aires, Argentina, 1!1!6. pp. 662 Y ss. 
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clOn al problema del Individuo Integrante de la sociedad que tiene compor. 

tamlentos, no sólo distintos a los de la mayorla de sus congéneres, sino 

que ofenden los valores primordiales de convivencia pre-establecidos en -

la comunidad con quien vive, con ella se pretende prevenir que se cometan 

tales conductas, g~ntrando el temo1 a ser sometidos al castigo, y a la -

vez que ese mal haga que el sujeto sometido vuelva a encauzarse dentro de 

las nonnas de convivencia social. sin guardar resentimiento a Ja sociedad. 
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CAPITULO SEGUNDO 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

Es el turno de remontarse a los orlgenes del Derecho y con el lo a los de -

la vida social del hombre, y como consecuencia de lo anterior surge la ne

cesidad de seleccionar las fUentes que han de ayudar para alcanzar el fin 

propuesto; pero no por ello deja de tener riesgo el profundizar en la his

toria, ya que esa plétora de acontecimientos, que leemos en las crónicas 

de las personas acuciosas que han tenido la capacidad de registrar su ver

sión de los sucesos que se empenaron en Investigar, Incluye tanto frutos -

de la observación como engendros de la fantasla y deformaciones hijas del 

sentimiento o de la Ignorancia. 

No es el solo hecho de observar con lmparclalldad el testimonio del evento 

de interés, necesario es, y sólo la experiencia lo enseña, ser precavido -

con el intérprete de la vida, para poder distinguir las apreciaciones sub-
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jetlvas en que pudo haber envuelto el momento de vida que tomó, y cuidarse 

de los mercenarios, que a costa de Ja prostitución espiritual en Ja que se 

encuentran, retoman Jos acontecimientos sopes~ndolos con las bolsas de di

nero que se les d~n para tratarlos con Ja m~s amplia lenidad, dejando ver 

claramente el color del oro con el que fueron pagados. 

La historia es archivo lnvaluabale para el noble fin de custodiar la memo

ria de Jos sucesos del género humano, y evita repetir Jos errores comet.!_ -

dos en el pasado, a Ja vez que permite confirmar y perfeccionar las sol!!. -

clones correctas halladas para sucesos anteriores y semejantes. 

La historia est~ formada no sólo por Jos acontecimientos m~s remotos de -

los que se tiene conocimiento, sino también por el Instante actual, que p~ 

sa a ser historia en el momento mismo de consumarse. 

A veces parece 1 Jusorlo o fantAstico el que se tenga certeza de Jos acont! 

cimientos pasados, se duda de ello, por Jo que se menciono de la venalidad 

de Jos historiadores, ya sea por corrupción económica o por interés ideo!~ 

glco; de ahl Ja inseguridad para establecer el grado de veracidad de un -

texto historlogr~fico. Como el presente trabajo se refiere especialmente 
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al Derecho, disminuye ese riesgo, si se consideran para fundarlo sólo las 

conclusiones de los juristas reconocidos por su dedicación y empeño para -

el estudio, quienes tratan de describir et camino que ha seguido el des! -

rrol lo del Derecho, tomando como hitos las obras de los mas destacados le

gisladores e Intérpretes de la ley, desde el alba de las civilizaciones -

hasta nuestros d!as. 

2.1. PERIODO AllTER!OR A LA SANCION PRIVATIVA 

DE LA LIBERTAD. 

L• pena, cualquiera que sea, como medio de castigo para el que lastima los 

valores del grupo social dominante, "mece su cuna" (utilizando las palabras 

del gran pen~lista Marlano Jll!lénez Huerta cuando explica el homicidio entre 

cónyuges en el tomo 11 de su Derecho Penal Mexicano) en los albores de la 

humanidad, vuelvo a citar a dicho maestro, quien dice que "Es en verdad de 

sumo interés percibir lo que el delito ha ;ijJ ~través de la histeria, -

desde el albor de la humanidad. En todas las épocas, en todos los lugares 

y en todas las civilizaciones han existido comportamientos humanos objeto 

de desaprobaclón." (28) y, por consiguiente, merecedores de sanción. 

(28) J!ménez Huerta, Mariano. "DERECHO PENAL MEXICANO". Tomo 1. Editorial 
Porrúa, S.A. México, 1972. p. 
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"Primero son unos brazos autoritarios que dominan, forcejeantes, al malhe

chor fugitivo o sorprendido en flagrante delito. Después. por unas cua!)_ -

tas horas m.!s. es el .!rbol Infeliz (arbor infelix de los romanos), el P.!. -

J;,r o el poste en que el malhechor, bien amarrado, aguarda el juicio. Por 

Oltimo, cuando estas escenas se repiten demasiado todos los dlas, es la -

construcción fuerte, incómoda y desnuda, en que la di !ación de Jos proc~ -

sos forza a Que esperen semanas, meses, años enteros, los Que después, de

la sentencia, han de salir para que el fallo se cumpla, en forma de "'1Jerte, 

de mutilación o de azotes." (29). Valgan las anteriores lineas, llenas ne 

amargura, como un brillante resumen de lo que se ha de tratar a contlnu~ -

clón. 

El derecho se ha visto moldeado por las influencias de la vida cotidiana, 

y hemos de pensar que en el principio, en los grupos formados sólo por fa

milias, o no vayamos tan lejos, cuando las familias evolucionan h•sta Ja -

organización tribal en que 1 a conciencia del individuo forma parte de la -

conciencia de la colectividad, la visión de la vida es influida por la r~ 

llg!On caracterfstica de cada grupo tribal que codificaba Jo prohibido y -

(29) Bernaldo de Quiroz, Constancia. "LECCIONES OE DERECHO PENITENCIARIO". 
Imprenta Uni'lersitaria. México, 1953. p. 41 
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dlsponla que cualquier transgresión a las prohibiciones fuera sancionada con 

el retiro de Ja protección de Jos dioses. 

Era, por consiguiente, la colectividad quien reaccionaba contra el transgr! -

sor, verbigracia: mediante lapidación, puesto que el transgresor atentaba -

contra un mandato de la dlvlnldad, y para retener su protección o calmar Ja 

furia de ella Ja pena conslstla en el sacrlflclo, puesto que Jo que se busc! 

ba era Ja expiación se 1 legaba hasta el absurdo. "Y como debe purificarse 

el ambiente del maleficio, también Jos objetos Inanimados y las bestias d! -

ben responder del mal que produjeron" (30) 

Las tribus primitivas que convlvlan en el mismo territorio, reaccionaban co

lectivamente castigando al miembro de Ja tribu que cometla alguna infracción 

contra otro miembro o contra Ja misma tribu; a quien lncldla Pn tales actos 

se le expulsaba de la comunidad para de esa forma asegurar Ja paz colectiva 

o social, con el lo se atenuaba el primitivo car~cter sagrado que tenla la P! 

na. 

Otro supuesto era el que alglín Individuo ajeno a la tribu Ja atacara a ella

º alguno de sus miembros, en tal suerte la pena se convert!a en combate con-

(30) Jlménez de Asúa, Luis. "TRATADO DE DERECHO PENAL". Tomo l. Editorial -
Losada, S.A. Buenos Aires, Argentina, 1950. p. 2D6 
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tra el Intruso y su grupo, d~ndose asl. según lo comenta en la obra antes c.!_ 

tada Jllllénes de Asúa, Ja "venganza de sangre .•. como venganza colectiva" (31) 

ejercida por la tribu ofendida contra el miembro agresor y su tribu, lo que 

llevaba, Inclusive, a la desaparición de uno de Jos contrincantes. 

La expulsión y la venganza de la sangre o colectiva es la reacción de la co

munldad como regente de un d~stlno e Intereses, no es la reacci6n caprichosa 

de un solo Individuo. 

Con el curso de los tiempos, se transfonnaban las costumbres y con el los las 

penas, por lo que la tribu deja de expulsar al miembro infractor y se cambia 

la sanción por: muerte, mutilaciones o pena pecuniaria, dependiendo de la -

gravedad de la conducta ejercida. 

Poco a poco deja de darse la venganza de la sangre o colectiva, y se busca -

la conciliación entre las tribus por medio de la reparación del da~o. ac!!_ -

diendo a Ja composición en ocasiones, valorando en especie lo perdido o su

frido por la tribu ofendida. 

(31) Jiménez de As(la, Luis. "TRATADO DE DERECHO PENAL". Tomo l. Editorial 
Losada, s .A. Buenos Al res, Argent1na, 1 !íío. p. 207 
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Asl pues la pena si; pública porque la tribu, en un prlnci~io, y posterionne~ 

te el Estado, la imponen, limitando en la ley el contenido, modo y exterior.!_ 

zaciOn de la pena, Porque las antiguas agrupaciones familiares, evoluciona

das al grado de crear las Instituciones necesarias para que las representen, 

traspasan al juez la facultad de analizar la gravedad de la lesión jurldica 

para que Imponga la pena correspondiente. 

ln el derecho chino antiguo es notoria la Influencia religiosa, lo que sabe

mos a través de referencias, porque sólo ha ! legado a nuestros dlas, como el 

documento mas remoto de ese pals sobre las penas, el libro "Cinco Penas" del 

emperador Seinu, en el cual la venganza y el tallón, son las gulas para la -

apllcaclOn de las penas. 

Como el fin de la pena, en ese entonces, era el escannlento y la purlflc! -

clOn, se ejecutaban en pObllco la pena de muerte, por decapitación, horca, -

descuartizamiento o entierro en vida, asl como las consistentes en marcas y 

mutl laciones, que se imponlan a las infracciones menos graves. 

Con el tiem~o se Incremento la aplicación de castigos como causar la ceguera, 

y marcar por la tonsura. El emperador Wu-Vang introdujo la pr~ctlca de exP!!_ 
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ner pCJbl icamente la cabeza de los delincuentes ejecutados, para que fuera -

m~s ejemplar e Intimidante el castigo. A pesar de el lo se dieron disposlciE_ 

nes menos crueles porque se tenla que ver el motivo por el cual se habla co

metido el delito; se favor~cla a quien denunciara la conjura, y se lntroduj! 

ron también algunos excluyentes de responsabilidad con los que se lograba al_ 

canzar la absolución, como: cometer la canoucta delictiva sin la rntenclOn -

de realizarla y eran presunciones en ese sentido que se llevara a cabo el d! 

lito por miedo a un hombre poderoso, por venganza. el ser presionado por co

sas de mujeres, o bien por ser aficionado al dinero, etcétera. 

2205 años antes de nuestra era surgió el "Código de Hia", al que le sucedió, 

en el ano 1783 antes de nuestra era, el "Código de Scian"; el"Código de Ceu", 

escrito por Lin, rigió hacia el año 1052 antes de la era actual. 

En la Persla anterior al Islamismo, la pena era delineada por la venganza y 

limitada por el talión. Lo que no ocurrió en la Persia lsl~mica, ya que el 

soberano Impon la las penas con ~nlmo de venganza. puesto que toda infracción 

se consideraba como atentado haci~ su persona, con lo que llegaron a ser su

mamente crueles e inhumanas, pudiéndose dar la muerte por lapidación, cruci

fixión, descuartizamiento, decapitación y por el brutal scafflsmo (el conde-
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nado era aprensado por aparatos que retentan el tronco; la cabeza, manos y -

ples estaban l lbres, se le picaban entonces los ojos, se vaciaba en su cara 

rntel y leche y, expuesto al sol se permltla quP cualquier ave, animal o l.!). -

secto se alimentara con la cara expuesta; duraba ese suplicio tlC'sta que el -

desgraciado, "fel izm~nte", rorla). 

Los asirlos con el código promulgado por el rey Hamurabl de Babilonia, ti! -

nen un avanzado camino, ya que en dicho código no se encuentran preceptos r! 

liglosos; tiene cosas tan Interesantes como la dl:;tlnción que hace de los d! 

lltos Intencionales de los no Intencionales y de los causados por negllge.!)_ -

eta, tiene en cuenta el caso fortuito, considera como atenuantes del delito 

el arrebato, la obsecaclón y la rlna. 

Y, aunque la venganza no es la base para la aplicación de las penas, si lo -

es en cambio el tal Ión, pero buscando la justa pena y sus consecuencias por 

el dano causado, (como ejemplos tenemos las penas impuestas al arquitecto al 

que se le hundla la casa que construyó mal, causa por la que se mataba a su 

hijo; al que golpeaba a una mujer 1 ibre causando le la muerte u ocasionando le 

el aborto debla d~r;ele muerte a su hija. Otros castigos también eran crue

les como el de arrojar al condenado al agua o a la hoguera. Otras penas s6-
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lo causaban la muttlaclón del cuerpo; al reo se le podla deportar y hacer P! 

gar la reparación del dailo o condenarle al pago de una multa, segOn el caso. 

"Lo que nosotros llamamos Derecho Griego, es -confesémoslo- una masa Incohe

rente de pensa!l1ientos filosóficos, de Interpretaciones oratorias de valor j~ 

rldlco bastante dudoso, de normas mAs o menos ,erdaderas de leyes; pero la -

coordinación Jurldlca falta totalmente", cita tomada de Brugi por Jirnénez de 

AsOa (32) para explicar el valor del pensamiento griego. 

Grecia no se vió desligada de la influencia rel iglosa en su derecho, y por -

consiguiente en las penas, aunque, de los antecedentes mAs remotos que han -

l lcgado hasta nuestros dlas, es perceptible que en los primeros habitantes -

de la Hélade dominaba la venganza privada como represión a las conduct~s co_!! 

trarlas a las dominantes y ésta se extendla, al gusto del ejecutor u ofendi

do, también a la familia del infractor. 

Pero, como se estblecló en lineas anteriores, el carActer religioso se espaE_ 

cla Invadiendo todas las actividades de los helenos, por lo que mencionaban 

(32) Jlménez de Asúa, Luis. "TRATADO DE DERECHO PEllAL". Tomo l. Editorial • 
Losada, S.A. Buenos Aires.Argentina, 1 !lio. ~40 
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a los personajes de su mltologla con gran familiaridad, al grado de parecer 

que los conoc!an mejor que a los vecinos. Para muestra un boton, citando -

Jos eje11plos que utiliza Jiménez de As(Ja, "el destino de Fénix. Incitado por 

su madre, yace con la concubina de su padre, éste clama por venganza a las -

Erinnlas, que castigaban al criminal privándole de la capacidad de enge!)_ 

drar" (33) y "Atea, que Invoco la venganza de las Erlnnlas contra su propio 

hijo lleleagro, que habla dado muerte a su hermano" (34), en virtud de que -

las Erlnnlas eran las encargadas de ejercitar las penas. 

As! se tiene que el Estado era delegado de Júpiter y dictaba las penas, de -

tal suerte que rel lg!On y patria se Identificaban. 

Los procesos por homicidio se desarrollaban ante las cortes estatales auspi

ciados por las Erlnnlas en el AreOpago; al Iniciar el procedimiento las par

tes juran en nombre de las Erlnnias, con el fin de que en el caso de que el 

tribunal castigue a la parte Inocente, la parte perjura, quede expuesta a la 

venganza divina, siendo m~s Importante castigar el delito que salvar al lno-

cente. 

(33) Jlmlmez de Asúa, Luis. "TRATADO OE DERECHO PENAL". Tomo l. Editorial -
Losada, S.A. Buenos Aires. Argentina, 1960. p. 23B 

(34) lbldem. 
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Con la evolución habida con los tiempos, los griegos limitan la responsabll.!. 

dad penal, y en lugar de hacerla colectiva o por familia la hacen individual. 

siendo ello consecuencia de bases morales y civiles sobre las Que descansa -

la pena, aunque no por ello se elimina el matiz religioso; ya que en las pe

nas que se haclan sufrir a los autores de delitos religiosos y polltlcos la 

pena se expandla a la familia, en sus modalidades de muerte colectiva, priv! 

clón de derechos, expulsión de la comunidad, con todas las consecuencias que 

conllevaban ya que cualquiera podla matar impunemente a cualquiera de los e.!<_ 

pulsados y apoder~rse de sus bienes. 

Lo que en la actualidad comprende el territorio de Grecia, estaba dividido -

en varios Estados con marcos jurldlcos diversos, siendo notables los de: 

Esparta, en la época de Licurgo entre los siglos IX y VIII antes de nuestra 

era, que estaba Imbuido de espirito herólco y unlversallsta, por lo que cas

tigaban a los soldados cobardes, principalmente; azotaban a los afemlnados:

se penaba al cél lbe, daban muerte a los niños deformes. etcétera. 

En Atenas fueron Importantes las leyes promulgadas por Oracón (siglo VII an

tes de nuestra era) y Salón (siglo VI antes de nuestra era). siendo las de -

éste últlrro autor las m~s Importantes, ya que no tenlan fuente en ideas rel.!. 
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glosas, siendo el fundamento de la pena la venganza y la Intimidación, agru

p~ndose los del !tos segOn el Interés amenazado; si se lesionaba el derecho -

de un particular las penas eran menos severas. No exl stla un catAlogo de d! 

lltos, y el juez tenla ampllslmas facultades para castigar también las CO!!_ -

ductas no previstas en Ja ley, llmlt6ndose a la aplicación del concepto de -

equidad que dominaba. Pero la principal aportación del derecho penal at~ -

nlense conslstlO en ellmlnar las penas crudel!slmas empleadas en Oriente y -

en no hacer dlst.lnclón entre la calidad de los sujetos encausados. 

En los tiempos de Zeleuco, en Locrls, las penas llevaron el slmbollsmo al -

cuerpo del sentenciado a "los reos de delitos sexuales, se les sacaban los -

ojos, por ser puerta por donde la paslOn penetro." (35) 

En Corondas, época de Catanla (siglo Vil antes de nuestra era), se conslder! 

ban del !tos desde las malas companlas, y los atentados contra la propiedad -

que pusiesen en riesgo a las personas, hasta las lesiones. 

En Grotyna (entre los siglos VI o V antes de nuestra era), la composición -

era la fonna empleada para los delitos sexuales. 

(35) Jiménez de AsOa, Luis. "TRATADO DE DERECHO PENAL". Tomo l. Editorial 
Losada, S.A. Buenos Aires, Argentina, 1 !60. p. 239 
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Pero el Derecho Penal Ateniense es el paso entre el Derecho Oriental y el 0.s_ 

cldental, porque éste se l lber6 del yugo teocrAtlco, que predomlr.aba en 

Oriente, logrando de esa manera que se humanizaran las penas. 

Roma, al través de su Derecho, ha tenido gran Influencia en el mundo jurldl

co, puesto que por 1 ,300 anos apro•lmadamente, comprendidos desde su fund! -

cl6n en 753 antes de nuestra era hasta 553 de nuestra era, ya que recopila, 

resume y crea Instituciones jurldlcas que de alguna manera han trascendido -

hasta nuestros dlas. 

El caracter sagrado que c~racterlza al derecho penal Incipiente se va di!~ -

yendo, y vestiglos de pena como la explatlo a execratlo capltls y la~ -

cratio ~(expulsión de la comunidad religiosa, y reconclllación del Jl! 

cador que se arrepiente con lo divino) llegaron a desaparecer, hasta entrev! 

rarse la rel lg Ión en el derecho quedando en uno. 

La principal caracterlstlca de aquel derecho entremezclado fue la publ lcldad, 

(el carActer público). en que se consideraba el delito (violencia a las 1! -

yes públ leas) y la apl lcaclón de la sanción (reacción pública contra esa vio

lencia a las leyes públicas). 
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SOio en determinados del ltos se aplicaba la venganza de sangre; por ejemplo, 

era permi tldo matar al Que robara en la noche o al marido Que violara la fe 

conyugal. 

La ComposiclOn se empleaba celebrando convenio con el agresor o sus famil 1! 

res y en todos los delitos privados y, escasamente, en algunos delitos pú -

bllcos: como en lesiones Que produjeran la pérdida de un miembro. 

La pena de muerte predominaba como sanciOn a los delitos públicos graves -

verbigracia; hechicerla, dlfamaciOn, cohecho al juzgador, declaraciones fal 

sas, Incendio, homicidio cometido contra el pater familia, tralciOn al Est! 

do. 

Ya en la República, con la creaciOn de la "Ley de las XII Tablas", desapar! 

ce el poder del monarca y se limita el del senado al Igual Que el de los m! 

gistrados (coercitio). tal ley contenla normas de distintas materias pero, 

en cuanto a lo penal, no hacia distlnciOn entre clases ~octales y determin! 

ba los delitos privados en las tablas VIII a XII, Que solamente permitlan -

la venganza de la sangre para punir esos delitos. 
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En el Oltlmo periodo de la RepOblica, la pena de muerte tiende a desapar.!!. -

cer, e inclusive desaparece durante algOn tiempo, pues se evitaba con el -

exilio voluntario o con la provocatio que en cosas que mereclan penas capi

tales se dirlgla a los Comicios Centuriados y para los del itas que se sa!!. -

clonaban con multa, a los Comicios Tributarios, volviose as! la pena una 111! 

dida de car~cter gubernamental y perdió su carkter de aflictiva. Asl pues, 

las penas, para los delitos privados fueron volviéndose solo pecuniarias. 

Aproximadamente por el ano 123 antes de nuestra era se dieron innovaciones; 

ocasionadas por mOltiples quejas de los sObditos de las provincias contra -

sus gobernantes, debido a los arbitrarios despojos que éstas haclan a sus -

bienes, por lo que con la creación de la Lex Calpurnla ~ repetundarum se 

creó una comisión permanente en el Senado, presidida por el pretor quien -

con la guaestio ~!juzgaba el crimen repetundarum (exacción Ilegal cp_ 

metida por los funcionarios del gobierno en las provincias). 

Con la creación de la Lex Sempronta en el ano 123 antes de nuestra era, se 

confiere a la comisión antes mencionada la facultad de imponer penas y de -

no 1 imitarse a sentenciar a los funcionarios a la devolución de lo que h_! -

blan expol lado. 
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Entre los anos 82 a 80 antes de nuestra era, Sila aumentó en las Leyesi2.!'_ 

neliae el nOmero de procedimientos, llevando mas extensión a los delitos -

comunes y devolviendo su jurlsdlcclón al Senado, 

César y Augusto, con las Leyes Juliae, Integraron!!!!_ ordo judlcorum publl

~ unltarlo. 

Paralelamente a los delitos privados que el ofendido segula ante la juris

dicción civil, para la Imposición de multa a su favor, se calificaron los 

crl11lna publica, nuevo grupo de delitos (de funcionarios pObllcos: exaE_ -

clones Ilegales, venta de empleo, robo en el desempeno del cargo, malvers2_ 

clón de caudales, y para todos los demas: alta tralcl6n, perturbación de -

la paz pObllca mediante actos de •utorldad, secuestro de personas, fals!!_ -

dad, hOOllCldlo lntcnclonal, leslc~es corporales, allanamle~to de merada, -

adulterio, vlolacl6n, proxenetismo, Incesto). que se castigaban con leyes 

particulares, que tipificaban el delito y contra los que se imponla la~ 

.!!! legitimo (la mayorla de las veces se lmpc>nlan interdictos) y el proced.!_ 

miento. Era necesario que se cometieran los delitos con dolus, y la tenta

tiva y la complicidad eran castigadc>s también, debiendo el juez calificar 

la culpabilidad o lnculpabllldad y pudiendo hacer la denuncia de tales co!!_ 
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ductas cualquier miembro del pueblo. 

Las acciones populares eran un grupo independiente e intermedio. podla eje! 

citarlas cualquier integrante de la sociedad, consistfan en denuncias CO!! -

tra las colonias. municipios, Interdictos, Querellas pretorias y edilicias, 

cuya sanción era slmpleinente una multa lndemnizatorla. 

Durante el Imperio cae en desuso el ordo judlcorum pub! lcorum, como cons~ -

cuencia de la concentraci6n del poder en un s61o individuo, marcando asf un 

matiz del derecho penal. En esa época se incremento la persecución oficio

sa de los delltos y disminuyo en proporción el castigo a los delitos priva

dos que sólo se persegulan a Instancia de parte. 

Augusto, en los primeros tl~mpos de s~ Imperio, puso en pr~ctica los ~-

fil pub! tea ~ ~· con lo Que quedó a cargo de los órganos del Est! 

do la dlreccl6n de todo proceso (inclusive les delitos privados). con facu!_ 

tades de conducción sin forma restrictiva alguna. 

Las nuevas sanciones contra los crimina extraordinaria se subdlvldlan en -

tres grupos: 
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a) ~os mas graves castigos contra los delitos privados fueron aplicados a 

los autores de robos, ladrones de tolstllos, ladrones en ba~os, cuatreros, -

culpables de robo con homicidio, merodeadores, autores de escritos dlfamat~ 

rlos, perturbadores de la paz doméstica y otros mas. 

b) Sanciones contra del !tos de nueva creac!On, tales como blasfemia, apos

tas la, herejta, hech!cer!a, perturbación de los oficios religiosos; e !lle.!. 

tos ajenos a la religión como receptación, estafa, concusión, aparentar In

fluencias Inexistentes para la provisión de cargos, rapto. alx>rto, expos.!. -

clOn de Infantes. etcétera. 

c) Y Jos procesos en que se conced!a al ofendido la facultad para elegir -

la acción o ejercer entre ~~del ícto clvl 1 y acusatio extra ordlnem, contra 

los que el particular no tenla restricción legal alguna para la elección. 

A pesar de que las leyes contra los crimina extraordinaria concedlan ª!!'. 

plias garantlas a los gobernados, ya que sólo al ofendido se le facultaba -

para hacer la denuncia, no debieron su nacimiento a la actividad poi !ti ca 

del pueblo, sino que surgieron del amalgamlento de las órdenes del Empera-

dor, las decisiones del Senado y la lnterpretacl6n jurldlca de las causas;-
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representando toda la variedad de estos extensos y nJvlslmos ~ ~aor 

dlnarla era categorla intennedla entre los crimina publ lea y los dellctu111 -

prlvatum. 

Aunque durante el Imperio las penas fueron sumamente severas, y se diO el C! 

so de que se restableciera la pena de muerte (qOJe durante la República dejo 

de estar en vigor) y se hizo extensiva con Adrlano a todos los delitos gr! -

ves y no solamente al parricidio y a pesar de que también ~e pusieron en vi

gor nuevas penas, como los trabajos forzados -!!! ~~- o el ser enviado a -

las minas -!!! meta lía-, el fin ontol6<Jlco de la pena no era la Intimidación, 

sino la enmienda y corrección de ente criminal. 

Los germanos, aunque, en sus primeras épocas tenlan a la costumbre como nor

ma de derecho que daba orden y paz, y cons!deraban al que lnfrlngla aquellas 

costumbres como Interruptor de la paz, y como en ese entonces se entremezcl! 

ba la venganza divina con la venganza de la sangre, cualquier miembro de la 

comunidad podla dar muerte al avieso en los casos de ofensa pública. SI la 

muerte era dada por los representantes de la asociación la pena tomaba el C! 

r~cter de venganza divina. 

Cuando se lastimaban Intereses privados sólo el ofendido y su familia podlan 
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se convenla la forma remuneratoria de reparar el dafto. 
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Las Invasiones que los gennanos real izaron contra el pueblo Romano les die-

ron nuevas panoramlcas, y con ellas tomaron algunas Instituciones de Derecho, 

que cambiaron sus estructuras jurldlcas y fortalecieron su Estado. Aflnnada 

la autoridad pública, ésta restlnglO la venganza privada contra los crlmenes 

privados; y fue al rey-juez a quien se encargo de castigar a los que no res

petaran la paz, Inclusive fljO la cuantla para reparar los danos causados -

por los delitos privados; cambió con ello la venganza de sangre por la com~ 

slclOn. 

C0010 la concepción que tenlan los germanos del delito era objetiva, sOlo ca~ 

tlgaban los del !tos consumados, porque en estos haclan obvia su causac!On -

los resultados acaecidos. De ello resultaba que reclblan Igual sanción el -

dolo, la Imprudencia y la preterlntenclonalldad, y que no se castigara la -

tentativa. ya que era concepto que ellos desconoclan. 

De donde la composición, como pena reivindicada por el Estado a los parlen-

tes del ofendido, era fijada con precisión por cada diente, dedo, miembro -

del cuerpo, injuria, "en el homicidio y casos analogos, que era la suma mas 
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crecida (200 sueldos ••• • (36) 

Con lo que en la composición se distingula el pago a la victima como repara

ción del dano (wergeld), cantidad menor señalada como pena por cometer i!!_ -

fracciones leves pero no como repanctón del daño (busse) y pago accesorio -

de las anteriores. pero hec~o al Estado como compra de la paz (frtedensgeld) 

y no por su Intervención o servicio prestado. 

El derecho penal canónico se desarrolló lentamente, con un stnn(Jmero de h~ -

chos que se fueron considerando como delitos, siendo sus principales ordena

mientos legales el "Librl poenltentlales•, el "Decretum Gratiant" del 1140 -

de nuestra era, los "Decretales" de Gregorio IX, del 1232 de la era actual; 

el "ltber Sextus" de la época de Bonifacto VIII. año 12~; las "Clementtnae" 

o Constituciones de Clemente V del año 1313, el "Corpus turts canonlct", 

creado al agrupar las leyes antes señaladas, en el siglo XIV. 

Pero el Influjo del Derecho Canónico, que se Inició con Constantino en el 1!!! 

perlo Romano, en el Derecho contemporaneo no sólo se debe a la normattvtdad 

(36) Jtménez de Asúa, Luis. "TRATADO DE DERECHO PENAL". Tomo l. Editorial -
Losada, S.A. Buenos Aires, Argentina 1%4. p. 287 
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establecida en los l lbros recién mencionados, sino a lo que dice el inquieto 

jurista e Investigador, Jlménez de Asria "El papel del Derecho penal de la -

Iglesia CatOltca fue de suma Importancia por dos grandes razones: la primera, 

porque hizo encarnar, a través de largos anos de esfuerzos, la norma jurldl

ca romana en la vida social de Occidente; la segunda, porque, en maxtma esc! 

la, contribuyo a civilizar la brutal practica germantca adaptandola a la vi

da p(ibllca". (37) a lo anterior se podrla agregar la Invención, por parte -

de la Iglesia cató! lea, de nuevas formas de tortura, asl como la creación -

del procedimiento inquisitivo; pero no por ello hay que dejar de reconocerle 

sus méritos, sobre todo que tal derecho es innovador en cuanto a la apl le! -

clOn por primera vez de la competencia, porque divide a la jurisdicción en -

material y por persona (distinción entre competencia por cuanto a delitos -

contra la rellglOn y todo lo que ello conlleva y por exclusión, delitos que 

no afectan a la Iglesia, asl como por el fuero de los clérigos). con lo que 

se podla sancionar a un laico por delitos cometidos contra la Iglesia sin I~ 

vadlr la jurisdicción material en cuanto a los delitos contra la sociedad y 

su Estado vigente. 

(37) Jtménez de Asria, Luis. "TRATADO DE DERECHO PENAL". Tomo J. Editorial -
Losada, S.A. Buenos Al res, Argentina 1 ~4. p. 28 9. 
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También fue lnovador en la concepc!On del elemento subjetivo del delito, en 

su claslflcac!On y en las penas. 

La Importancia de detenninar qué se debe considerar como elemento subjetivo 

en la comisión de los Injustos. esto es, el atender a la Intención y resol!!_ 

clOn del agente para llevar a cabo detenninada conducta, puesta de realce -

en el derecho canónico, tiene en la actualidad suma Importancia, puesto -

que Inclusive nuestro derecho positivo toma en cuenta la Intención del res

ponsable del del !to al momento de cometerlo, para cal !ficar la Intención al 

momento de se~alar la pena. Pero la relevancia del derecho Canónico al to

mar en cuenta la lntenc!On del sujeto activo, hizo posible castigar también 

la tentativa del crimen como fonna Imperfecta de delito, pero sOlo en algu

nos casos, a diferencia de los derechos anteriores, que como conceblan al -

delito en fonna objetiva o por el puro resultado, no llegaron a sancionar -

ni a concebir la tentativa, por lo que ésta no era posible. 

Y queda lejos el pensar que el Derecho Canónico castigaba la sola resol!!_ -

c!On de llevar a calxl un delito, sin que se ejercieran actos positivos que 

demostrasen tal Intención, sólo sancionaba hechos externos consumados. 

Al parecer la Iglesia dlstlngula el pecado del del lto, y a estos Oltlmos -
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los dlvldla en del Ita ecleslastlca que lesionaban ai derecho divino, siendo 

por ello de la exclusiva competencia de la Iglesia, y tenlan por sanción la 

penitencia; dellcta ~ secularla que ofendlan al derecho humano que eran 

juzgados por la canpetencla laica, sancionados con penas; y los del !eta mlx 

!! que infringlan l~dlstlntamente al derecho de la Iglesia y al del Estado 

Laico, por lo que cualquiera de ellos podla condenarlo con penas que tenlan 

e 1 car!cter de venganza. 

Como ya se hizo referencia a pesar del procedimiento lnqulsltlvo que segula 

la Iglesia, -puesto que el senalamlento de la pena se fundaba en la conf! -

slón del reo (para tranquilidad del juzgador, y de esa forma no tenla remor 

dlmlento, aunque hubiese obtenido la confesión empleando la tortura) -el O! 

recho Canónico tiene aplicaciones humanas. La Iglesia, al momento de apli

car las penas. a las que ya se individualizaba segOn el car~cter y el temp! 

ramento del condenado, ayudaba a reconciliar al pecador con la divinidad al 

través del arrepentimiento, pero no por ello dejaba de ser la pena, una fo! 

ma de venganza. 

También contribuyó el derecho Cdnónlco a exterminar la venganza privada o -

de la sangre, dejando la persecución de los delitos al Estado laico, pero -
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por tener el sistema lnqulsltlvo no se avanzó gran cosa, ya que slguló exl! 

tiendo la tortura como pena, as! como la ejecución del reo en muy diversas 

formas (decapitación, suplicio de la rueda, colgamiento, cruclflcclón, lap.!_ 

daclOn, lrrnerslón en agua, hoguera, sepultura en vida, descuartizamiento, -

despenamlento ... los anteriores sólo a manera de ejemplos). 

Con el advenlmlento del feudalismo y posteriormente de las monarqulas euro

peas. se absorbieron paulatinamente entre si las jurisdicciones y ya no fu~ 

ron dos poderes distintos en un solo pals quienes castigaban por delitos I_!! 

dependientes unos de otros; pero las penas fueron arbitrarlas ya que las f.!. 

jaba el juez y ademas fueron desiguales porque eran senaladas según la cla

se social del responsable del delito. 

2.2. PERIODO CORRECIONAL Y MORALIZADOR. 

Hacia fines del siglo XVIII se lnlcló la tendencia a suprlmlr la pena de -

muerte y atenuar las corporales, ya que la tortura no sólo se empleaba para 

arrancar la confesión, sino también se utilizaba como sanción o parte de la 

pena impuesta, una descripción aterradora de un suplicio coman en ese ento!!_ 

ces la hace magniflcamente Daniel Suelto en "El Arte de Matar" cuando de! -
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cribe el suplicio lnfllngldo a Roberto Francisco Oamlens en el año 1757. -

El reo fue acusado de regicidio por haber causado un rasguño a Luis XV.~ -

narca de Francia. Este caso partlr.ular no se narrara en este escrito; pero 

por la concurrencia de tonnentos que sufrla el acusado de regicidio, se dan 

algunos detalles. Conducldo al cadalso el sentenciado, se le ataba con li

gaduras de hierro, rodeandole el pecho hasta el cuello y la cintura, las l.!_ 

gaduras se encontraban fijas al cadalso para que sostuvieran el cuerpo cua.!!. 

do los cabellos jalaran las extremidades. Atada el anna a las manos del -

condenado se quemaba a éstas con azufre, mientras que con tenazas se le -

arrancaban pedazos de carne de su cuerpo y las heridas eran cubiertas con 

una mezcla de plomo, aceite, resina, cera y azufre. El suplicio tennlnaba 

cuando fustigados los cabellos desmembraban al ajusticiado. 

Los juristas alemanes ejercieron gran Influjo en la humanización del Der~ -

cho, especialmente en lo relativo a la aplicación de las penas, ya que en -

el siglo XVII al promover Hugo Groclo, junto con otros tratadistas, el rec2_ 

noclmiento del Derecho Natural como ciencia autónoma proclamó que el propó

sito de la pena debla ser la corrección para el !minar, de alguna manera, la 

del lncuencia y la intimidación, empezó as! a abandonarse el considerar a la 

pena como retribución jurldica emanada de un mandato divino. 
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cribe el supl lelo lnfl lngldo a Roberto Francisco Damlens en el año 1757. -

El reo fue acusado de regicidio por haber causado un rasguño a Luis XV.Jl12 -

narca de Francia. Este caso partirular no se narrar~ en este escrito; pero 

por la concurrencia de tormentos que sufrla el acusado de regicidio, se dan 

algunos detalles. Conducido al cadalso el sentenciado, se le ataba con li

gaduras de hierro, rodeAndole el pecho hasta el cuello y la cintura, las l.!. 

gaduras se encontraban fijas al cadalso para que sostuvieran el cuerpo cua.!1. 

do los cabe! los jalaran las extremidades. Atada el arma a las manos del -

condenado se quemaba a éstas con azufre, mientras que con tenazas se le -

arrancaban pedazos de carne de su cuerpo y las heridas eran cubiertas con 

una mezcla de plomo, aceite, resina, cera y azufre. El suplicio terminaba 

cuando fustigados los cabellos ciesmembraban al ajusticiado. 

Los juristas alemanes ejercieron gran Influjo en la humanización del Der! -

cho, especialmente en lo relativo a la apllcdclón de las penas, ya que en -

el siglo XVII al promover Hugo Grocio, junto con otros tratadistas, el rec~ 

noclmlento del Derecho Natural como ciencia autónoma proclamó que el propó

sito de la pena debla ser la corrección para eliminar, de alguna manera, la 

del lncuencia y la intlmldación, empezó as! a abandonarse el considerar a la 

pena como retribución jurldica emanada de un mandato divino. 
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Tales corrientes del pensamiento Influyeron en los enciclopedistas, princi

palmente en Montesqu!eu, Voltaire y Rousseau quienes las acogieron con gus

to, debido a los abusos absurdos en la practica de los supl lelos que aco~ -

tumbraban los gobernantes. 

Aunque Montesquleu no elaboró un sistema acabado y coherente sobre el rroc!!_ 

dlmiento penal y la aplicación de las penas, debido {sobre todo) a que como 

filósofo se preocupaba por los principios generales sobre los que se debe -

edificar los sistemas, en su monumental obra "Esplrltu de las Leyes" hace -

observaciones acerca de que las penas no hacen que se obedezcan mas las le

yes, importa la sensibilidad de los gobernantes y a penas sencillas respon

den en algunas naciones, de Igual fonna que en otros paises a penas crueles 

y se ocupa de señalar que tiene que existir relación entre el delito y la -

pena. 

Quien creó un sistema con cierto orden, ademas de atacar las practicas abu

sivas que en ese entonces se ejerc!an contra el criminal, fue César Becc! -

rta Bonesana, quien por su sensibil tdad y capacidad anal ltica escribió, te

niendo 25 años ~penas, su inmortal l lbro intitulado "Tratado de Jos Del itas 

y las Penas", qt•ien influido por la fllosofla vanguardista del momento, to-
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m6 de ella lo que le Intereso, y quien igual que Groclo consideraba que !a

justicia humana es diversa de la divina, por lo que la justicia penal no -

tiene que ver con algún ser superior; el derecho penal tiene su base en la 

utilidad común que es el Interés general, viéndose sO!o limitado y, en su 

caso, completado por la moral. 

Beccarla estableclO el apotegma jurldlco "principio de legalidad de los de

litos y de las penas•, por lo que no se p1Jeden sancionar sl no aquellos he

chos que se hallaren inscritos en las leyes antes de su comls!On, al lgual 

que no se podla Imponer pena alguna que no se encontrara previamente est! -

bleclda en la ley. 

Cree m~s conveniente persuadir a los gobernados con la amenaza de penas mo

deradas que aterrarlos con posibles suplicios de los cuales se pueden esca

par, por lo que no esta de acuerdo con el derecho de gracia o Indulto ya -

que se pierde la certidumbre de la pena, disminuyendo asl la prevenciOn del 

crimen. 

Contempor~neo de Beccarla fue John Howard, impulsor de la reforma caree!! -

ria, su fllantropla aunada a su experiencia personal lo llevo a recorrer • 
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gran parte de las carceles europeas, y plasmó en su l lbro, "El Estado de -

las Prisiones en Inglaterra y Gales, con observaciones preliminares e lnfo!:_ 

me d~ algunas prisiones extranjeras", su experiencia y sus Ideas, asentando 

las bases para la refonna, como fue el establecer que el aislamiento de los 

reclusos solo deberla Imponerse por las noches, para evitar que se contami

naran flsica y mentalmente de Ja promiscuidad existente en las prisiones; -

la practica del trabajo obligatorio para la regeneración moral: y el lni -

trulr a los reos en las doctrinas religiosas; se pueden resumir sus ideas -

en: 

a) Higiene y al lmentaclOn. 

b) Disciplina (distinta para los procesados, los convictos y los deudores). 

c) Educación moral y religiosa. 

d) Trabajo. 

el Sistema celular. 

John Howard JuchO en el Parlamento inglés para que el "derecho de Carcel! -

je" y la paga de los guardias estuvieran a cargo del Estado, con lo que qu.!_ 

to en mucho el concepto de fuente lucrativa a las prisiones. 

Los avances anteriores para tratar de humanizar el derecho criminal y las -
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penas no hubiesen logrado los alcances que tuvieron si no se hubiera trata

do, a la vez, de comprender al ente criminal, al ser humano que por las clr. 

cunstancias de su vida se ve orillado a delinquir para poder sobrevivir, y 

tales disertaciones las hizo Marat en su "Plan de Legislación criminal", no 

justificando pero s! explicando con vehemencia el porqué el ser humano tie

ne la necesidad y por consiguiente el derecho, natural, de delinquir. Lo -

que le atrajo enemistades que fueron causa de que se destruyera la primera 

edición de su obra, la que sólo logró ver nuevamente la luz del dla tres -

anos después, sin que llevara su nombre. 

Pero tales trabas no destruyeron la visión planteada por Harat, de tal suer. 

te que al delincuente se le dejó de considerar como un ser repulsivo y mal

vado por naturaleza. quedando en el aire la posibilidad de que el que dell~ 

que lo haga movido por las circunstancias y por la presión del medio social 

que lo obligan a ello. 

La Insalubridad, hacinamiento, promiscuidad, suciedad, humedad, mala al lme~ 

taclón que haclan de las c3rceles lugares totalmente inhumanos llevó a Jer~ 

mlas Bentham a concebir una arquitectura penitenciaria, en que asoció los -

conceptos de penitenciaria o prisión con el de una arquitectura, que fac!lJ. 

tase una ampl la visión, por lo que desarrolló su famoso Panóptico, 111 edificio 
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poligonal circular, con techo de cristal, en el que un sólo hombre, ubicado 

en la torre central, pudiera vigilar todo sin s~r visto por los internos, y 

en el gobierno ú organización interior demarcó la separación de sexos, alo

jamiento de internos en distintos pabellones conforme al del !to que purg! -

bao, alimentación adecuada, ropa aseada, linpieza, cuidado de la salud. En 

ese sistema los castigos disciplinarlos eran aplicables por excepción, y -

aunque las reglas debian ser severas, el trato al Interno deberla ser am! -

ble. 

2.3. IDEOLOGIAS LIBERALES SOBRE LA PENA. 

Las aportaciones de los autores citados en el numeral anterior, as! como el 

fenómeno filosófico-social generado por la Revolución Francesa, cambiaron -

no sólo las concepciones del universo, las sociales, económicas y cultur! -

les, también influyeron en el derecho penal y en su aplicación. 

Las ideas y principios que llegaron a hacerse realidad, desde su exposición 

en las grandes obras, principalmente, el "Contrato Social", la "Enctclop! -

dla" y la "Declaración de los Derechos del Hembra y del Ciudadano", Indican 

la linea a seguir, ya que los principios de libertad, Igualdad y fraternl -
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dad moldean el Derecho con la objetlvaci6n de los tipos •nul lum crimen, 

nulla ~sine~·, haciendo disminuir paulatinamente la crueldad en -

las penas, ya que si todos los hombres son iguales, sOlo se debe castigar -

los hechos da~osos a la sociedad y sOlo con penas necesarias, no exagerando 

la severidad de las mismas, por lo que tampoco ha de influir en que sea ma

yor o menor el cbstigo impuesto, la calidad de la persona ofendida o la del 

ofensor. 

La ideolog!a del individualismo liberal que tiene su centro en la persona -

ht111ana resalta el respeto a la misma. 

Tal reconocimiento jurlaico-social de la libertad, permit!O iniciar el cam

bio en las penas, puesto que ante:; los valores humanos estabari socavudos -

por la organizac!On de las clases privilegiadas. 

Son sunult;n¿os el co"cebir la pena privativa de libertad y la codificación 

que se empezaba a realizar por toda Europa. 

Llego a tener preer:iineocia la pena privativa de libertad, o prisión, sobre 

la de muerte. que poco a poco ha sido desterrada de la mayorla de los orde

namientos jur!dicos, puesto que ambas penas parecen excluyentes. 
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Los clamores por una penal !dad m!s justa y humana han hecho que se sustitu

yan en muchos casos las penas de muerte, mutilaciones, azotes y otras m!s,

lnfamantes también, por la prisión, privativa de Ja libertad solamente. 

Las Ideas de la Ilustración aunadas a las de Beccaria, Howard, Marat y Ben

than llegaron al Continente Americano, en donde Guillenno Penn estableció -

el "Sistema de Fiiadeifia o Celular" en Norte América, mismo que se carac

terizaba por el alsldmlento continuo del reo durante todo el periodo de su 

condena. En un principio los aprisionados no tenlan trabajo; pero después. 

éste se hizo obligatorio dentro de su celda, donde deblan guardar silencio 

absoluto, nonnas de ascetismo, y practicar la lectura de la Biblia, CClf!lO -

única permitida. Todo ello fue debido a la gran influencia religiosa Que -

generó una disclpl lna semejante a la de los monasterios católicos. 

De Igual fonna, dichas Ideas Influyeron en Elam Lynds para la creación del 

"SiSlema de Auburn" en llueva York, en el cual exlstlan el aislamiento cel!!_ 

lar nocturno para que los penados pudieran reponerse de la fatiga del d!a y 

evitar la contaminación entre los campaneros, el trabajo en común -ya que -

tener tal !eres por cada celda era muy caro y asl se aprovechaba la experie!!_ 

cla de los maestros que enseñaban a los aprendices- y en todo momento exls-
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tia la regla del silencio absoluto, al grado que no nada mas se prohibía que 

hablaran entre ellos, sino que tampoco se les permitía Intercambiar gestos.

su ense~anza consistía únicamente en aprender a leer, escribir, y en algunas 

nociones de aritmética. Vestían trajes que llevaba el número de registro -

que correspondla al preso. 

Los anteriores sistemas fueron precursores de la forma actual de aplicar la 

privación de la libertad, tanto como pena cuanto como medida preventiva. 

2 .4. FUNCIONES Y FINES DE LA PENA PRIVATIVA 

DE LA LIBERTAD. 

Durante las diferentes etapas por las que ha pasado la historia humana, la -

evolución de la pena va de la mano de la misma, cambiando su apllcacl6n el -

propósito para el cual es Impuesta. 

SJ en la actualidad la pena privativa de Ja libertad ha desplazado a la may.Q. 

ria de las que en nuestra ley fundamental son consideradas como Infamantes, 

inclusive. cruel~s. anteriormente sólo se daba en tanto se resolv!a la forma 

de supl 1 el o que iba a sufrir el reo. Después pasó a ser segregación del su-
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jeto nocivo a la comunidad, que viéndolo privado de su libertad podla se!!. -

tirse tranquila, entre tanto el criminal pasaba el resto de su vida en maz

morras y calabozos o emparedado, segGn la agravación con que se aplicaba -

tal pena. 

Afortunadillllente la prisión, como pena, tiene en la actualidad funciones y -

fines diversos y m&s huunos, si consideramos los que ha tenido a través -

del tiempo. 

La pena tiene principalmente como funciones. 

a) El ser preventiva o ejemplarlzante, en sus dos form~s: 

1) Preventiva general, que hace que se Inhiba la colectividad o el 

sujeto que desee delinquir, en virtud de saber que tal conducta 

le acarrear& tal mal, lo que ayuda a reprimir los deseos de ma

terializar las conductas antisociales con consecuencias leg_! -

les; y, 

2) La preventiva particular, que se logra como consecuencia de una 



primer pena Impuesta y sufrida que dispone el Animo del reo a 

no volver a delinquir, pues queda Mledrentado, a~n de readaJ!. 

tado. 
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b) El ser social lzadora o resoclallzadora; busca el adaptar a la sociedad 

lastimada al sujeto que se vl6 envuelto en algOn delito, para que el final 

de la pena quede apto para la convivencia pacifica y para que a la vez no -

guarde resentimiento a la sociedad que le prlv6 de su libertad por algOn -

tiempo. 

Hay quienes Impugnan que la pena privativa de la libertad tenga también fu!! 

cl6n retributiva, ya que ello supondrla que el Individuo que caus6 un mal a 

la sociedad, se le debe, en la misma proporción causar un mal. con lo que -

supuestamente se restaura el orden jurldlco Infringido, pero aceptar lo an

terior es considerar a la pena de prisión como vindicta social, con lo que 

se retrocederla mAs de un siglo en los avance> humanistas y sociales del -

propósito de la privación de libertad. 

El fin de la pena privativa de libertad coincide con la segunda función, ª!!. 

tes Indicada, puesto que lo que se quiere es que el sujeto que por cual 
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quier circunstancia, personal o social, delinque; al final de la pena, vuel 

va a ser una persona socialmente apta para la convivencia (familiar, lall2_ -

ral y en comOn con todos los Individuos de la sociedad) y económicamente -

productl vo, por lo que no ser! una carga. 

2.5. HISTORIA DE LA PENA EN EL DERECHO MEXICANO 

No se debe dejar a un lado la evolución que ha tenido la pena en nuestro ~ 

xlco, ya que como movimiento histórico es trascendente, y m!s para nosotros. 

Es por ello que siempre es bueno revisar nuestra historia, y en el caso que 

nos ocupa, la Investigación se limita al vasto mundo de la pena y su evolu

ción en nuestro pals, ya que este opOsculo no tiene como fin el establecer 

si México empieza desde 1821, por ejemplo, o poco antes o después, ni el -

porqué, por lo que con visión global se considera, para efectos de este tr! 

bajo, a México como el espacio territorial actual y lo que en el se ha des! 

rrol lado en tiempos anteriores. 

El Derecho para los aztecas fue consecuencia de su fllosofla y se regla por 

la severidad moral, por la concepción rlglda de la vida y por su régimen ~ 
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lltlco tan concatemado a los aspectos anteriores, ello se aprecia mejor al 

considerar su derecho penal y sus elementos cargados de simbolismo. 

Los procesos tenlan una duración no mayor a ochenta dlas, existla la publi

cidad procesal y no as! la apelación. 

Era el "emperador" quien dirlgla el juicio, y quien en unión con el TlatQ_ -

can (cuatro parientes del "eniperador") llevaba el asunto hasta la ejecución 

de la condena (sentencia) que realizaba el "emperador". 

Aunque la restitución al ofendido o la reparación del da~o era la manera de 

resolver los del !tos menos graves, también existla la pe!1a de muerte para -

una diversidad de conductas como: traición al Estado, espionaje, deserción 

en la guerra, maltrato a los embajadores extranjeros, alteración en las me

didas para el comercio, homicidio Intencional, Incesto, homosexualidad, al

cahuaterla, etcétera (pudiendo ser aplicada por descuartizamiento, golpes -

de porra. en la cabeza, desguel lo, ahorcamiento, en la hoguera, garrote, la

. pÍdación). 

Es interesante, d~ndole la consideración que se merece, percatarse de la -



60 

forma como Netzahualc6yotl aplicaba las penas en su retnado de Texcoco, que 

por la proximidad geogr!flca, cultural y polltlca con sus vecinos los azte

cas, no carecla en sus leyes del rigor extremo que caracterizaba la regula

c lOn de aquellos, pero tuvo una caracterl stica determ! nante: que tomaba en 

cuenta las excluyentes de responsabilidad (que ellos establecieron} como -

eran !a absoluta embr!ag~ez, que el activo del robo fuera menor de 10 aMs 

o el robo de famél leo. 

Era el juez quien tenla amplias facultades para imponer la pena, que flus -

tuaba entre muerte, confiscación de bienes, esclavitud, destierro, suspe!!_ -

sl6n de empleo, confinamiento y rest!tucl6n o reparación de! dano. 

Entre los zapotecas los principales de! itas eran: adulterio (sólo el comet.!_ 

do por la mujer casada, que a petición de parte era muerta y si no lo sol!

cltaba el marido, era el Estado quien se encargaba de castigarla con mut! 1! 

clones, y ~l cómplice de ld adúltera sólo se le impon la una fuerte suma co

mo multa y se le obl!gaba, para el caso de que hubieran procreado, a soste

ner a los hijos nacidos de esa unión; pero lo curioso es que se daba, ta! -

bién, como pena accesoria al ofendido el prohibirle que se volviera a ju!!_ -

tar con su mujer hallada en adulterio). AJ robo simple se le reprim!a con 
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flagelaciones en pCJblico contra el autor de la conducta, y el robo agravado 

le podla ocasionar al autor desde la confiscación de bienes, que se entreg! 

bao al ofendido, hasta la pena de muerte. Lo que demuestra que no habla -

distlnc!On entre del itas y conductas antisociales era que al joven encontr! 

do ebrio se le confinaba y para el caso de que se le vol viese a encontrar -

en el mismo estado se le flagelaba en pCJblico. 

El procedimiento del pueblo purépecha para conocer de los delitos e imponer 

las penas, estaba sumamente ligado a los rituales religiosos ya que empeza

ba en el vigésimo dla de las fiestas, ehuateconcuaro, en el que el sacerdo

to Interrogaba a los presuntos responsables e Inmediatamente determinaba sl 

eran responsables, a quienes si eran, la primera vez que incldlan y sl era 

leve su falta sólo los exponla a la verguenza pública, amonesUndolc;s; pero 

sl el del !to habla sido de homicidio, adulterio, robo o desobediencia al -

rey, la pena era la muerte, y una vez llevada a cabo, se Incineraba al cad! 

ver, que expiaba de esa forma ta culpa por medio del fuego. 

Yendo hacia el sur del actual territorio mexicano, hacemos hincapié en la -

cultura Maya, puesto que fue la mAs completa y sobresaliente de aquellas -

épocas, en esos lares. 
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El procedimiento era sumarlslmo, puesto que el batab tomaba conocimiento de 

los hechos y hacia las investigaciones necesarias para comprobarlos, si a -

su criterio no se acreditaban, absolvla: pero de lo contrario, aplicaban la 

pena los tupi les, puesto que no habla recurso contra la condena. 

Los del !tos graves eran el adulterio, el homicidio y el robo, aunque no 

eran los Gnlcos, y las penas se pueden resumir en muerte, esclavitud y r~ -

sarclmlento del dano. 

La evolución histórica y jurldlca de los pueblos americanos antiguos se In

terrumpió de manera tajante al acaecer la Invasión de los espanoles y a esa 

Interrupción correspondió un cambio en las concepciones del Derecho, ya que 

a las legislaciones lndoamerlcanas iban a ~uceder las Importadas por los • 

iberos. Los peninsulares transplantaron a base de fuerza (ya haya sido és

to de las armas, de las doctrinas, de las técnicas, de la ciencia, de las • 

costumbres, de la economla o de la discriminación socio-racial); y para co

mentar ese traslado ~arece oportuno emplear las palabras de un maestro de • 

esta universidad, quien en tono sarcastlco, aunque también complaciente, • 

por lo menos p~ra la etapa histórica que se aborda, dice: "Con qué razón se 

ha dicho que la Colonia fue una espada con una cruz en la empuñadura. Por 

un lado hirió y mató, por otro evangelizó. La Colonia tuvo que leglslor en 
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parte con dureza y en parte con bondad. Abundaron las leyes tutelares, de 

efectos negativos •• as! que la bondad, si bien se piensa, resulto contrapr.!!_ 

ducente. Pero no habla otro tamlno. Las nuevas leyes, al fin y al cabo, -

fueron una especie de filtro por el que paso la cultura europea, española. 

La Colonia ••• es victima de la falsa apreclaclOn hlstOrlca, de los compl! -

jos, de los resentimientos, y se han lanzado sobre ella perjuicios e l;icom

prenslones, como si no hubiera sido la fragua de la mexlcanldad" (38). 

El Influjo de corrientes ldeolOglcas pletOrlcas de emociones al revisar los 

sucesos hlstOrlcos, puede hacer perder la objetividad en el anHlsls y gen! 

rar la lncl inaclOn parcial hacia determinada poslclOn. 

Lo cierto es que unos luchaban por adueñarse de las tierras recién conoc.!. -

das para ellos y los otros las defendlan, tratando de evitar la expropl! -

clOn forzada, y ello perduro durar.te la colc;ila, verbigracia en lo manifes

tado por Don Carlos, chlchl:;-.ecatecutl 1, cadque de TexcOco, quien dijo - -

"lQulénes son éstos que nos deshacen y perturban y viven sobre nosotros y -

los tenemos a cuestas y nos sojuzgani ''lQuién viene aqul a mandarnos y pren-

(38) Carra ne A y RI vas, RaOI. "DERECHO PENITENCIARIO CARCEL Y PENAS EN MEXI 
fQ". Editorial PorrOa, S.A. México, 1 !111 p. 61 
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dernos y sojuzgamos, que no es nuestro pariente, ni nuestra sangre y ta!!! -

blén se nos Iguala?~ palabras que no por ser del nieto de Hetzahualc6yotl -

dejan de ser representativas del sentimiento común de los conquistados. 

Pero dejamos a un lado las luchas por vencer y por Imponer el deseo del ga

nador, y veamos el marco jurldico concerniente a la pena que se desarrolla

ba en aquella época, que según las palabras del maestro que se transcribie

ron, es la que fraguó la mexlcanldad. 

El conjunto jurldico m!s Importante de la época del dominio espanol en ~

rica fue la "Recopllaci6n de leyes de los reinos de las Indias", Integrada 

por las disposiciones que se hablan dado para regir a la Nueva Espana, ord! 

nado originalmente por Felipe 11 en el año 1570, y que, debido a la renova

ción constante de la junta encargada del proyecto, entr6 en vigor en 1680, 

cuando reinaba Carlos 11. 

Tal recopilaci6n establecla cerno penas: la muerte por horca o garrote, cor 

te de mano y clavamlento de éste en la casa del ofendido, azotes, confin! -

miento, entrega del deudor para que pagara con su trabajo al acreedor. 
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Esas leyes contenlan grandes innovaciones, sobre todo para aquellos tiempos, 

Incluso aventajaban a las de Europa, ai establecer carceles en todos los -

centros de poblaclOn; alojar a los reciuldos, separandolos según su sexo; -

evitar la prostitución de la mujer reo, ordenar que todas las carceles se -

encontraran 1 implas y con agua para que pudieran beberla sus habitantes; 

obligar (por lo menos en la ley) a que se tratara bien a todos los presos, 

prohibir que los custodios se sirvieran de ellos en forma personal. prohi-

bir al personal de las carceles recibir cualquier ciase de gratificación -

proveniente de los Internos, prohibir despojar a los pobres de sus ropas P! 

ra pagar los gastos de prisión, asl como el retener al pre.so por deudas OC! 

sionadas por los gastos de prisión: el que ya hubiese cumplido con su pena 

no podla ser retenido por deudas de gastos de prisión (es muy actual este -

derecho}, exhortar a las Indias prostitutas para que regresaran a sus PU! -

bias o obtuvieran un trabajo remunerado, etcétera. 

Aunque habla mucha diferencia en cuanto a la aplicación de penas y al rigor 

de las mismas entre espa~oles e indios, el juzgador se remltla a las leyes 

espa~olas de ese entonces cuando habla laguna en la "Ley de Indias", por lo 

que se aplicaban ;imultaneamente el "Fuero Real", las "Partidas", el "Orde

namiento de AlcaU", las "Ordenanzas Reales de Castilla", las "Leyes de To-
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ro•, la "Nueva Recopilación" y la "Nov!slma Recopilación". 

Oe Igual forma reglan en las Colonias las "Ordenanzas para la dirección, r! 

gimen o gobierno del cuerpo de minerla de la Nueva Espana y de su tribunal•, 

las que encargaban la investigación de los delitos al tribunal y a las dip,!!_ 

taclones, concluida la investigación se enviaba el expediente a la Sala del 

Crimen de la Audiencia para que resolviera sobre la pena a aplicar, pudien

do ésta ser tan efectiva como la mutilación de miembros. 

Y no se debe olvidar que en la época Colonial, al igual que en Europa, la -

Inquisición tenla jurisdicción, por lo que se dieron el procedimiento lnqu,!_ 

sltlvo, la tortura y Ja confesión como reina de las pruebas (~ probato 

!)!!!!); siendo el judalsmo, la herejla y la apostasia los delitos de mayor C!?_ 

misión y la hoguera la pena mas difundida. 

En esa época, dl6 la Colonia a un ser innovador, en el estudio y propósitos 

del Derecho Penal, Manuel de Lardtzabal y Uribe, originarlo de Tlaxcala, -

que con su obra "Discurso 5abre las penas", constituye el primer proyecto -

de Código Penal en la historia dQ lndoamérica; con temor a caer en la exag! 

ración se puede decir que fue el creador de la soclologla cri'lllnal y de la 

teorla Térmica, puesto que se~ala el influjo de ambos factores en la com.!. -

slón de determinados del !tos, por ello el medio social y la Influencia del 
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el ima deben de tenerse en cuenta al momento de formular las leyes. 

Una de sus preocupaciones primordiales fue la prevención del delito. por -

ello sena16 la Importancia de dar la debida educación, la que corresponde a 

su estrato social, a los nliios (para evitar la mendicidad) y que la aplica

ción de la pena sea infal !ble para que detenga al que de alguna forma desea 

delinquir. por eso puso de manifiesto la importancia de la moral como freno 

para la comisión de delitos. 

En cuanto a la pena, decla. debe de ser de tal forma que no haga peor e ln

correglble al sujeto que la sufre. 

2. 6. ~NTECEOENTES CONSTITUCIONALES DE LA PENA 

EN MEXICO. 

Los movimientos de emancipación en la Nueva España, hicieron pocas modlflc~ 

clones a la forma de apl !car las penas. puesto que continuaron en vigor la 

mayor parte de los procedimientos de los tribunales de la Colonia. 

De 1810 a 1821, transcurre una época de trascendentales cambios en las for

mas de vida de la población mexicana, en ese periodo se hizo frecuente la -
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apllcaclOn de la pena de muerte, tanto a los Insurrectos como a los real Is

tas Imperial lstas, la aplicaba el bando que tomara prisioneros. 

Cuando México fue ya Independiente se aplicaron las leyes que en materia P! 

nal hablan regido para la Colonia, aunque exlstla la tendencia a la deroga

ción y abrogación de tales normas, de manera sumamente paulatina. 

Durante la lucha Insurgente, se Incremento el bandolerismo, que por la con

dlclOn social de los sujetos activos de tales conductas, as! como por el r! 

sentimiento de los mismos, tuvo matiz social, puesto que no eran la mera 1!!. 

tenclón de robar o la necesidad de subsistir las motivadoras de tales acci.Q. 

nes; se puede decir que habla concurrencia de intenciones en tales sujetos, 

ya que su desprecio a la sociedad -que los marginaba, humillaba y explot! -

ba- generaba nec~sldad de emancipación, decisión de lucha y ~eseo de v~nga!!. 

za. 

Lo anterior aunado a que no habla una adecuada normatlvldad, tenla como una 

de sus consecuencias el que se llegase a juzgar por enésima vez al mismo s~ 

jeto y por los mismos hechos, con sendas penas como sentencias dictadas. 
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Dl6se en Igual fonna el abuso de la apl icacl6n de la pena de muerte después 

de 1821, conseguida ya la Independencia de los mexicanos respecto del 9!!. -

blerno peninsular. 

En ese contexto social, Juan Alvarez convoca el 16 de octubre de 1855 al -

Congreso Constituyente, como se habla establecido en el Plan de Ayutla, mo

dificada la convocatoria en cuanto a la sede del Congreso, el 17 de febrero 

de 1856 por el entonces presidente Comonfort, y establecldose el Congreso -

Constl tuyente en Ja ciudad de México, cuya labor, a pesar de aquel las di~ -

crepanclas culmln6 el 5 de febrero de 1857 con la sanción de nuestra prime

ra Constitución Federal, antecedente inmediato de la acatual Constitución, 

ya que de la comparación entre ambas se ve que salvo algunas variantes y -

agregados es la misma. 

De los participantes en los acalorados e Inteligentes debates de aquella -

asamblea constituyente, cabe mencionar a Francisco Zarco, Guillermo Prieto, 

Olvera, Moreno, Guzm~n e Ignacio Ramlrez, grandes representantes de las 

Ideas liberales que se preocuparon por reivindicar la dignidad humana de -

aquellos Individuos que hubieren cometido algOn delito. 
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La postura de esos liberales fue defendida con sólidos argumentos contra t~ 

da pena Infamante o de extrema crueldad, as! como contra la de muerte, que 

se empleaba Indistintamente. 

Aunque, por los avances clentlficos-jurldlcos actuales, parecerlan reaccio

narias las palabras de Zarco, cuando frente al congreso Constituyente dijo 

"para que haya penitenciarias no se necesitan magnlflcos edificios como el 

de Filadelfia; basta lograr el separo, el aislamiento de los presos", auna

das a la manifestación hecha por Gamboa de que "locales ya existen: hay mil 

conventos casi abandonados por falta de religiosas, con todos los tamanos, 

con todas las condiciones necesarias para buenas penitenciarias .•. as! tam

bién se pueden acondicionar los castillos de San Juan de Ul<Ja y Perote'', ~ 

ro el sólo dicho de ellos ante aquel Congreso Constituyente, deja entrever 

el acontecer histórico de aquellos tiempos. Aguellas Ideas apoyadas por -

el movimiento social, lograron que se plasmaran en la Constitución de 1857 

los siguientes artlculos; 

"13. En la República mexicana nadie puede ser juzgado por leyes privativas, 

ni por tribunales especiales. Ninguna persona ni corporación puede tener -

fueros, ni gozar emolumentos que no sean compensación de un servicio públl-
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co, y esten fijados por 11 ley, subsiste el fuero de guerra solamente para 

los delitos y faltas que tengan esecta cone.ll6n con la disciplina •llltar. 

la ley fijara con toda claridad lo~ casos de estl escepclon. • 

"14. No se podra espedlr ninguna ley retroactiva. llldle puede ser juzgado 

ni sentenciado; sino por leyes dadas con anterioridad al hecho y esactamen

te aplicadas a 61, por el tribunal que pr6vla.nte haya establecido la ley.• 

"15. llunc1 se celebraran tratados para la estradlclOn ·de reos polltlcos, -

ni para la de aquellos delincuentes del Orden cmun que hayan tenido en el 

plas en donde c0111etleron el del lto la condlclOn de esclavos; ni convenios O 

tratados en virtud de lo que se alteren las garantlas y derechos que esta -

Constitución otorga al hOlllbre y al ciudadano.• 

"16. Nadie puede ser molestado en su persona, f•lll1, d111lclllo, papeles 

y posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad compe-

teiite, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En el caso de 

delito lnfragante, toda persona puede aprehender al delincuente y a sus c~ 

pllces, poniéndolos sin demora a dlsposlclon de la autoridad ln.edlata." 

"17. Nadie puede ser preso por deudas de un caracter pura.nte civil. 
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Nadie puede ejercer violencia para reclamar su derecho. Los tribunales es

tar&n sle11pre espedltos para adnl.lnlstrar justicia. Esta serA gratuita, qu!_ 

dando en consecuencia abolidas las costas judiciales." 

"18. Solo habr! lugar a prlslOn por delito que merezca pena corporal • En 

cualquier estado del proceso en que aparezca que el acusado no se le puede 

Imponer tal pena, se pondr& en libertad bajo de fianza. En nlngOn caso po

dr& prolongarse la prlslon o detenclon por falta de pago de honorarios, 6 -

de cualquier otra ministración de dinero.• 

"19. Ninguna detención podr& esceder del témlno de tres dlas, sin que se 

justifique con un auto motivado de prlslon y los demas requisitos que esta

blezca la ley. El solo lapso de este témlno, constituye responsables & la 

autoridad que la ordena O consiente y & los agentes, ministros, alcaldes o 

carceleros que la ejecuten. Todo maltrat111lento en la aprehenslon O en las 

prisiones, toda molestia que se Infiera sin motivo legal, toda gabela O CO.fl 

trlbuc!On en las carceles, es un abuso que deben corregir las leyes y cast.!. 

gar severamente las autoridades.• 

•20. En todo juicio criminal, el acusado tendr& las siguientes .~aranttas: 
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"l. Que se le haga saber el lllOtlvo del procedimiento y el nombre del acus! 

do,., si lo hubiere. 

"11. Que se le tome su declaraclOn preparatoria dentro de cuarenta y ocho 

horas, contadas desde que esté 4 dlsposlclOn de su juez. 

"111. Que se le caree con los testigos que depongan en su contra. 

"IV. Que se le faclllten los datos que necesite y consten en el proceso, -

para preparar sus descargos. 

'V. Que se le oiga en defensa por si 6 por persona de su confianza, 6 por 

ambos. segun su voluntad. En caso de no t!ner quien lo defienda, se le pr~ 

sentar~ llsta de los defensores de oficio, para que el lja el que, 6 los que 

le convengan.• 

"21. La aplicaciOn de las penas proµlamente tales, es escuslva de la auto

ridad judicial. La polltica 6 administrativa solo podr3 Imponer, como CQ. -

rrección, hasta quinientos pesos de multa, 6 hasta un mes de recluslon, en 

los casos y modo que espresamente detennlne la ley.• 
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"22. Quedan para siempre prohibidas las penas de muti laclon y de lnfi!lllla, 

la marca, los azotes, los palos, el toMiento de cualquier especie, la multa 

escesiva, la conflscacion de bienes y cualesgulera otras penas inusitadas O 

trascendenta 1 es.• 

"23. Para la abol lclon de la pena de muerte, gue da a cargo del poder adrni 

nlstratlvo el establecer, a la mayor brevedad, el régimen penitenciario. En 

tre tanto, gueda abolida para los delitos polltlcos. y no podra estenderse 

a otros casos mas que al traidor a la patria en guerra estrangera, al sal -

teador de caminos, al incendiarlo, al parricida, al homicida con alevosla, 

pr~ltaclOn O ventaja, a los delitos graves del Orden militar y a los de 

plraterla que definiera la ley.• 

"24. Nlngun juicio criminal puede tener mas de tres Instancias. Nadie pu~ 

de ser juzgado dos veces por el mismo del !to, ya sea que en el juicio se le 

absuelva O se le condene. Queda abolida la practica de ab~olver de la ins

tancia." 

Transcribl tales numerales solo para senalar el avance que se daba, se S!!_ -

brayan los articulas que directamente nos interesan para hacer hincapié en 
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ellos, en comparación con su tiempo. 

Entre tanto y a manera de comentarlo, se se~ala la lmpreclsl6n del transcr.!. 

to articulo 23; ya que la frase •a la mayor brevedad posible" caus6 proble

mas en su lnterpretac!On, en ese entonces, y por faltar "el régimen penlte_!! 

etario" se continuaba aplicando la pena de muerte, ya que la abolición de 

la pena de muerte se condiciono a la creación del régimen penitenciario. 

Algunos autores remontan el origen del articulo 18 Constitucional (que es -

el que habla de la pena privativa de libertad) a la "Constitución de Cadlz" 

del a~o 1812, de donde pasó en 1823 al "Reglamento Polltlco Mexicano", para 

prolongar su existencia en las "Siete Leyes de 1836", y en "Las Bases Orgá

nicas de la RepObllca Mexicana•, de 1856; de ah! pasó a la Constitución de 

1857, quedando por fin en la Constitución de 1917; pero no se debe olvidar, 

aunque sea un periodo un tanto Irregular o l!IO!esto, el Segundo Imperio, do_!! 

de Kaximlllano en el articulo 67 de su "Estatuto Provisional del Imperio~ 

xi cano•, estabelce que "En las can:eles habrá siempre separación entre los 

formalmente presos y los simplemente detenidos". 

Vuelto al poder a los mexicanos, y ya estando en la presidencia Porfirio -

Dlaz, se reforma el 14 de mayo de 1001 el articulo 23 de Ja Constitución en 
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vigor, ello es la de 1857, y en su texto se establece: 'Queda abolida la 

pena de muerte para los delitos pollticos" quedando casi Igual el resto -

del precepto, sin cambios trascendentales, con lo que se suprlmlO lo cond_!. 

clOn de estabelcer el régimen penitenciario para poder abolir la pena de -

muerte. 

Para los fines de este trabajo no es pertinente transcribir, ni relatar o 

Interpretar los acontecimientos hlstOrlcos, de todos conocidos, precede!)_ -

tes de la actual ConstltuclOn Poi ltlca de los Estados Unidos Mexicanos, se 

hace referencia a la de 1917, que si bien es cierto que aporto cambios Im

portantes, también es cierto que, en lo fundamental, sigue siendo la misma 

de 1857. 

Es de Importancia se~alar el proyecto del articulo 18 de la Constitución -

presentado por Venustia110 Carranza en Querétaro ante los Constituyentes, -

puesto que tal proyecto establecla: 

"SOio habra lugar a prlslOn por delitos que merezca pena corporal o alter

nativa de pecuniaria y corporal. El lugar de prevención o prislOn preven

tiva sera distinto y estara completamente separado del que se destinare p~ 

ra la extinción de las penas." 
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"Toda pena de mAs de dos anos de prlslOn se hará efectiva en colonias pen_! 

les o presidios que depender!n directamente del gobierno federal, y que e! 

tar&n fuera de las poblaciones, debiendo pagar el Estado a la Federación -

los gastos que correspondan por el nllmero de reos que tuvieran en dichos -

estab lec !mientas.• 

Dicho proyecto, aunque no entro en vigor, presenta el aspecto Innovador de 

que la apllcaciOn de la pena privativa de libertad mayor de dos anos corre 

a cargo y por cuenta del gobierno federal de cada Estado integrande de la 

RepObl ica, asl como la preocupación por establecer colonias penitenciarias. 

El Congreso Constl tuyente reunido en Querétaro retomó parte del proyecto -

presentado por Carranza, en cuanto beneficiaba a los Ideales pol ltlco-so-

clales prevalecientes, agregAndole la lntenc!On de que la prlsiOn regenere 

al reo al través del trabajo. Quedando aprobado el texto de la siguiente 

manera: 

• Los gobiernos de la Federación y de los Estados organizarán, en sus res

pectivos territorios, el sistema penal -colonias, penltenclarlas o pres.!_ -

dios- sobre Ja base del trabajo como medio de regeneración." 
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Y es hasta el 23 de febrero de 1965 cuando el entonces Presidente Constlt.!!_ 

clona! Gustavo Olaz Ordaz, perfiló la linea a seguir para la obtención de 

la meta deseada, al establecer la refonna y adlclón al articulo que se co

menta, cuyo texto d lee: 

"Sólo por dellto que merezca pena corporal habra lugar a prlsión preventi

va. El sitio de ésta sera distinto del que se destinare para la extinción 

de las penas y estaran completamente separados. 

"Los Gobiernos de la Federación y de los Estados organlzar&n el slstema P!!. 

na!, en sus respectivas jurisdicciones, sobre la base del trabajo, la cap! 

citación para el mismo y la educación como medio para la readaptación sg_ -

clal del delincuente. Las mujeres cornpurgaran sus penas en lugares separ! 

dos de los destinados a los hombres para tal efecto. 

"Los gobernadores de los Estados, sujet!ndose a lo que establezcan las le

yes locales respectivas, podran celebrar con la Federación convenios de ca 

racter general, para que los reos sentenciados por delltos de orden común 

extingan su condena en establecimientos dependientes del Ejecutivo Federal. 
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'La Federación y los Gobiernos de los Estados estableceran instituciones -

especiales para el tratamiento de menores Infractores.' 

La legislación que promulgó el presidente Olaz Ordaz camb!O el concepto de 

"regeneración" por el de •readaptación", 

El 4 de febrero de 1 '117, se adiciono el articulo 18 Constitucional el qui.!! 

to p!rrafo, que conforme a lo pub! !cado en el Diario Oficial de la Federa

ción, quedó: 

"Los reos de nacional !dad mexicana que se encuentren compurgando penas en 

paises extranjeros, podrfo ser trasladados a la Repúbl lea para que cumplan 

sus condenas con base en los sistemas de readaptación social previstos en 

este articulo, y los reos de nacionalidad extranjera sentenciados por del..!_ 

tos del orden federal en toda la República, o del fuero común en el Dlstr..!_ 

to Federal, podr!n ser trasladados al pals de su origen o residencia suje

tandose a los Tratados Internacionales que se hayan celebrado para ese 

efecto. Los gobernadores de los Estados podr!n solicitar al Ejecutivo Fe

deral, con apoyo en las leyes locales respectivas, Ja lnclusiOn de reos -

del orden común en dichos Tratados. El traslado de los reos solo podra -
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efectuarse con su consentl111lento expreso.• 

Con lo que se establece en rango constitucional la "repatrlac16n", emplea.!1. 

do las palabras de Garcla Ramlrez, de nuestros cOlllpatrlotas sentenciados -

penal111ente en pals extranjero, pudiendo as! compurgar sus condenas en su -

pals natal. 
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Todo comglomerado hll!lano para que pueda existir debe organizarse slstem!tl

camente y procurarse los medios para poder fincar las relaciones entre los 

Integrantes del grupo, las relaciones entre el grupo y cada miembro y de -

éste, a su vez, con grupos ajenos o distintos • 

La hl~torla, al travé~ de cada uno de sus estudios, en su perpetua, consta_!! 

te y repetida serlaclOn de acontecimientos, ha demostrado que si no fuera, 

porque desde los grupos m!s lejanos en el tiempo, de los que se tiene noti

cia, existe de alquna manera la regulación de conductas -prohlbltlva en 

unos en otros estlmulatlvas y, en algunos descriptivas-. Ce no ser as!, lo 

m!s seguro es que el ser humano, como especie, ya se hubiera exterminado. -

y no porque se crea que el hombre es un depredador nato o que sea connatu-
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ral a la especie el destruir sin razón alguna, Ja nesciencia de Jos que -

creen en ello no se ha percatado de que la ran humana necesita indispensa

blemente de sus congéneres, para que continúe su permanencia en Ja Tierra, 

debido a que no se crea espontAneamente, ni por bipartición del sujeto; -

ello demuestra la necesidad del ser de otro sujeto; de la misma especie. 

pero con condiciones biológicas distintas; de igual manera la escasez de P! 

lo en su cuerpo, de pi losidad que pudiera defenderlo de las lnclemenctas de 

las estaciones del ano, de lo agreste de la tierra en algunas épocas y r! -

glones, ha t1echo que los individuos hayan formado congregaciones donde, en 

un principio. entre todos trataran de resolver problemas comunes, amén de -

tener conductas arraigadas, que por ser constantes en el grupo y de uso co~ 

tlnuo formaron las costumbres; con lo que se demuestra la dependencia y ne

cesidad que tienen los hombres de vivir 1mtre los hombres, de l3l suerte -

Que si existe la necesidad de dependencia entre los hombres mismos, es con

natural a la especie el protegerse a s! misma, ya que de lo contrario se -

autodestruir!a. 

Como ya se estableció: el ser humano hace un frente común para satisfacer -

sus necesidades, puesto que si sus individuos no se asociaran la naturaleza 

los reducirla a la nada. Por el lo la creación de reglas que dirijan los -

comportamientos ayuda al grupo a la obtención de sus sattsfactores, y cas--
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ttga al miembro que atente contra su organización (en cuanto grupo y en la 

lnlerrelaclOn de sus miembros y la obtención de satlsfactores). 

Es por ello que en la actualidad Ja Jurisprudencia, entendida como Ciencia 

del Derecho, ha establecido .:¡ue la norma que ·pretenda regular conductas -

adecuadamente debe ser general (para todo miembro de la comunidad, sin ha

cer referencias a alguien en particular), abstrácta (que se pueda aplicar 

a un número ilimitado de situaciones concretas) y coercitiva (que mantiene 

constante la amenaza de que si no se cumple con lo establecido se harA 

fuerza para que se cumpla el deber ser). lo que repercute en la seguridad y, 

en consecuencia, en la paz social. 

3.1. REGULACION CONSTITUCIONAL DE LA PENA. 

La normatlvldad suprema de cualquier nacl6n, la norma rectora que establece 

la organización poltt1cJ, la forma en que ha de crearse, la competencia de 

los diversos poderes, las relaciones reciprocas entre ellos, as! como los -

principios relativos a las personas se encuentran establecidas en la Const.!_ 

tuclOn Pol ltica de cada Estado libre y soberano. 
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Por las caracterfstlcas de nuestro Derecho Positivo Mexicano, y no porQue -

la doctrina jurfdica establezca y de por hecho que la Constitución de cada 

pafs es su nonna suprema, se establece -para que tenga valor y por consJ. -

guiente fuerza legal, puesto que según el prtnctpio de legalidad dispuesto 

en el articulo 16 Constttuctonal as! lo exige- el prlncipto de supremacla con~ 

tttucional en el articulo 133 de tal ordenamiento, que dispone "Esta Const.!. 

tuciOn, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los -

tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por 

el Presidente de la Repúbl tea, con aprobación del Senado, seran la Ley S~ -

prema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglaran a dicha -

ConstituclOn, leyes y tratados. a pesar de las disposiciones en contrario 

que pueda haber en las Constituciones o leyes de los E~tados. ": lo que con2_ 

trifie a todos los que habitamos, o que por alguna circunstancia tengan la 

necesidad de transitar por nuestro territorio patrio. a estar y pasar, en -

todo momento, a lo establecido en ella, puesto Que de lo contrario, la mis

ma instituy6 el proce1imiento (juicio de amparo, articulo 103 y 107 Consti

tucionales) para restaurar en lo posible las conductas de los funcionarios 

público~ que la transgredan en perjuicio oe los gobernados, o en su caso y 

dependiendo de la transgresiOn de la misma, puede darse lugar a la responS! 

billdad penal en que se incurra. 
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La misma Constitución, para su protección que como nonna suprema debe tener, 

en su numeral 136 establece su propia lnvlolabllldad, al grado de que sl -

por alguna circunstancia se interrumpe su observancia, tan luego sea vuelto 

el Estado de Derecho se restablecer! su observancia y aplicación, con lo -

que se sancionar! a los responsables que atentaron contra el orden, exceE_ -

ción única a la observancia de la Constttuclón se haya en el supuesto que -

la misma establece en su articulo 29 y ello no es precisamente autorlzaclón 

para dejar de aplicarla, sino m!s bien, es un caso excepcional de apl IC! -

clón. 

Otro principio de protección a la Constitución lo es el principio de rigi

dez Constitucional que la misma establece en su articulo 135, en el que -

dispone la manera en que se puede adicionar o refonnar, para que no se re

muevan con faci 1 idad, y a capricho, los cimientos de nuestra sociedad. 

Pero toda esa supremacla y rigidez constitucional descansa en todos nos~ -

tres, como lo establecen los articules 39, 40 y 41 de la ley en comento, en 

la que delegamos parte de nuestra 1 ibertad al pacto federal. para nuestra -

protección y bien 'acial; con lo cual se puede tener la tranquilidad social 

que se base en el régimen de derecho perfectamente estructurado y concaten! 

do desde nuestra m!xlma ley a las m!s lejanas disposiciones secundarlas. 
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El articulo 21 constitucional es de suma Importancia porque establece las -

facultades del Hlnlsterlo Públ leo y el órgano jurisdiccional, comisionando

le al primero la Investigación y persecución de los delitos y al segundo la 

Imposición de penas, ya que según el articulo en estudio las sanciones son 

aplicadas por la autoridad administrativa por Infracciones a los reglame!!_ -

tos gubernamentales y de poi lela. 

Ya establecido lo referente a la supremac!a de la Constitución y el órgano 

facultado para aplicar las penas, es conveniente analizar los art!culos co!!_ 

tenidos en la Constitución que otorgan la protección jur!dlca, en forma de 

garant!as Individuales o derechos públicos subjetivos, al que es hallado -

penalmente responsable de algún del !to. 

El articulo que delimita las penas que por ninguna razón o circunstancia han 

de poder regularse por normas secundarias, y menos aún apl lcarse, lo es el 

22 de nuestra multlcitada ley suprema y, por exclusión, las penas que lim.!_ 

tativamente no se encuentren prohibidas en ese articulo podran ser regul~ -

das por los ordenamientos secundarlos; valga la redundancia y a manera de -

ejemplo, las penas establecidas en el catalogo del articulo 24 del Código -

penal para el Distrito Federal en materia de fuero común, )' para toda la R~ 
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pObl lea en materia de fuero federal. 

SeqOn el esplrltu de nuestras leyes (articulo 18 Constitucional). las penas 

deben ser de tal naturaleza que sirvitn para readaptar socialmente al avieso 

al que por azares de la vida es considerado de tal fonna, y se logra el ob

jetivo de la pena si tal sujeto vuelve a la comunidad como un ser socialme~ 

te apto y útl l. 

El articulo en comento {22 Constitucional) prohibe como penas: 

Las muti laclones, de cualquier lndole o especie, sobre cualquier parte del 

cuerpo del reo, y no debe mal entenderse mutilar como cercenar partes com-

pletas de los miembros. ya que la mutilación genéricamente abarca desde los 

m~s leves cortes en la piel hasta la supresión total de miembros completos. 

La infamia, no l lmit~ndola a los casos en los cuales la pena sea de tal es

pecie que créen en el sujeto que la sufre una depreciación de su auto esti

ma, porque ello tiene consecuencias nefastas para el que las sufre, ese se~ 

timiento de ignominia debe ser común para los miembros de la sociedad que -

aplican dicha pena. Pero no hay que limitar su interpretación a la sola -

afectación de la honra, también se debe de interpretar en el sentido que le 
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daban los romanos a la Injuria, consider4ndola como toda aquel la lesión le

ve a la esfera jurldlca del paciente, aunque no fuera de graves consecuen

cias. 

La marca que tiene que ver mucho con lo Infamante. puesto que la Intención 

de aplicarla en deshonrar a quien se le Inflige. as! que nuestra Constlt)! -

clOn prohibe estigmatizar -de cualquier manera- al que ha Infringido la nor 

ma, ya que con el senalamlento que se le pusiere jamas podrla readaptarse -

socialmente, debido a que las huellas de la pena siempre le mantienen vivo 

el fuego del odio contra quien lo senalO perpetuamente. 

Las laceraciones por azote, palos o tortura también son prohibidas, lo que 

se pretende realmente es que no se apl lquen los golpes como medida de rea -

daptac 1 On soc 1a1 . 

La multa excesiva como pena tampoco esta permitida, as! se pretende no las

timar a l~ familia del reo, a pesar de que éste lastimó los valores trasce~ 

dentales de la sociedad, afectando as! a la sociedad misma; sólo se preten

de con las penas económicas reprimir el deseo del sujeto que pretenda come

ter del lto. Esta disposición es abrazada en el p4rrafo segundo del articu

lo 29 del Código Penal para el Distrito federal en materia de fuero común, 



89 

y para toda la Repúbl lea en materia de fuero federal, puesto que establece 

como mbimo quinientos dlas del salario Que perclbla el infractor. 

Las confiscaciones de bienes también es objeto de prohibición y al prohibi!:_ 

la se aflnna en la ConstttuciOn misma, ya que en su precepto 14 establece -

el que sOlo se pueda privar de derechos, bienes y posesiones al sujeto ven

cido en juicio, habiéndose seguido la tramitación legal correspondiente; y 

el articulo 27 de la misma Constitución, sOlo autoriza la expropiaciOn (mas 

no confiscación) para los casos a Que hace referencia, previa indemniZ! 

ciOn. El segundo parrafo del mismo articulo establece que no debe entende!:_ 

se por confiscación la aplicación total o parcial de los bienes de una per

sona para el pago de reparación civil proveniente de delito o para el pago 

de impuestos o mu! tas. 

Las penas Inusitadas son, según el sentido de la misma palabra, la~ que se 

encuentran en desuso, ello es, las ya derogadas, por consiguiente no se PU!!_ 

den aplicar, y entran en este grupo las que el juez crea a su libre y expo!!. 

Unea 1 ibertad, sin tmer base legal para ello, por lo que también son pro

hibidas en congruencia con los artlculos 13 y 14 del mismo ordenamiento, en 

virtud de que el primero prohibe las leyes privativas y los tribunales ei -

peciales y el segundo constrrne al juzgador a que al momento de indiv.!. -
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duallzar la norma cumpla el precepto de apegarse a las leyes expedidas con 

anterioridad al hecho, con ello no puede tomar norma alguna ya derogada o 

crear de motu propio la pena en ese Instante sin transgredir las disposi

ciones senala~as. 

Debe entenderse que la apl lcaclón de la pena sólo debe recaer y sufrirla el 

ente que transgrede las disposiciones penales y no deben sufrirlas en forma 

personallsima los miembros de su familia, ello es, que no se les Imponga la 

pena que sufra quien ha delinquido a parte de su familia o a toda ella, con 

lo cual la pena ya no es trascendental porque en forma univoca sólo la s~ -

fre el reo. 

La pena de muerte también la veda nuestra Constitución para castigar los d! 

lites polltlcos o de móvil polltlco y la admite sólo contra los delitos de 

traición a la patria en guerra contra nación extranjera, parricidio, homici

dio con cal lficativas agravantes, contra el Incendiario, el plagiario, el -

salteador de caminos; la plraterla; al fuero rastrense le permite aplicarla 

sólo a causa de delitos graves atentatorios contra sus Instituciones. 

Pero no debe entenderse 1 imita ti vamente el articulo en estudio, puesto que -
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no solo prohibe a las autoridades el ! levar a cabo las conductas antes se~! 

ladas; es aun m!s amplio el sentido onto!Oglco de tal norma; para muestra -

un botOn: en el último p!rrafo del articulo 19 Constitucional se expresa -

que "Todo maltratamiento que en la aprehensión (sabemos que es en flagrante 

del lto o en casos de del lto de oficio cuando sea urgente y en el lugar no -

exista alguna autoridad judicial, según reza el articulo 16 Constitucional). 

o en las prisiones; toda molestia que se lnfler_a sin motivo legal: toda ga

bela o contrlbuclOn en las c!rceles (en relación al articulo 17 Constltucl.!1_ 

na!, puesto que la impartlclón de justicia es gratuita), ~~que se

r!n corregidos _Q2!: las leyes '1.. reprimidos EQ.C las autoridades". 

/\continuación se diserta acerca de la pena privativa de libertad, y a pro

pósito de los tres supuestos que, segOn nuestro sistema jurldlco, son v!ll

dos para privar legalmente de la 1 ibertad. 

Uno de el los es el arresto hasta por treinta y seis horas, pero éste no se 

puede considerar como pena, en sentido jurldlco, puesto que es consecuen~la 

de una sane lOn admlni strat i va impuesta por 1 a misma autoridad admln lstratl

va {como lo establece el articulo 21 constitucional). 

Los otros dos supuestos Jos contempla el articulo 18 de nuestro m!xlmo ord! 
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namlento legal al hacer la distinción entre prisión preventiva y privación 

de llbertdd como pena propiamente dicha (como sanción). 

Sólo ha lugar a la prisión preventiva por delitos que merezcan pena corpo-

ral, siendo de explorado derecho -como ya lo establece la jurisprudencia· • 

que cuando sea pena alternativa se dlctar~ auto de sujeción a proceso y no 

se privar~ de la libertad al presunto; la prislón no es pena, es una mane

ra de asegurar al sujeto lnvolucrado en la comisión de algOn dellto mle_ll •• 

tras se esclarece si es o no responsable de la acriminación Que se le hace; 

tal pri slón no debe exceder de cuatro meses si el del 1 to tiene como pena m! 

xlma dos anos de prisión, o de un a~o si el del lto excede la pena m&xima • 

de mas de dos a~os de prisión (frar.clón VII! del art!culo 20 ConstltuclE_ • 

na!); / como ésta privación preventiva de la libertad no es pena, como en· 

lineas anteriores se explicó; los presuntos que se encuentr~n sujetos a es

ta medida no estarán en el mismo lugar de quienes se encuentren compurgando 

pena, estarán en lugares totalmente separados, y de ser posible alejados, • 

para evitar cualquier tipo de contaminación; se quiere as! proteger, sobre 

todo, al que segOn las presunciones parece haber cometido algún delito, con 

lo que se hace referencia al Inocente que cae en la burocracia jurldica, y 

se le distingue del que realmente cometió delito. ya que la perspectiva de 



93 

:a vida de dichos sujetos es diHinta, y la proximidad y convivencia podrla 

danar de alguna manera al sujeto sociable que nunca del lnqul6 (esta dlspos.!. 

c10n es ret0111ada en el articulo 26 del Código Penal para el Distrito Fed~ -

ral en 111aterla de fuero común, y para toda la Repübl!ca en materia de fuero 

federal). 

Al establecer el citado articulo que el lugar donde la mujer reo corr.purgue 

su pena sea un recinto separado de aquel en el cual la cumplen los hombres, 

debe hacerse extensiva tal dlsposlcl6n J la prisión preventiva, colocando 

a la mujer. en consecuencia, en lugar distinto al del hombre sujeto a prJ. -

si ón preventl va. 

Se proveer~ lo conducente para crear un sistema adecuado en el cual el reo 

cond~nado a privación de la libertad pueda compurgar su pena no sólo en es

tablecimientos que permitan la estancia prolongada de sus moradores, sino -

que sean ütiles para alcanzar la meta de esa privación, que es la readapta

ción social, por lo c•Jal y como ya ha quedado arriba senalado, habra separ! 

clón y lugares dbtlntos para la estancia de hombres y mujeres. 

Pero la base real -por la cual se pretende lograr el objetivo de la readap

tación, sobre la que debe asentarse el sistema penal- es el trabajo y la C! 
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pacitación para el mismo, as! como la educación, siendo ellos los pilares -

Imprescindibles para lo;¡rar tal resocial izaclón. 

Cuando se hace referencia al trabajo, no debe entenderse éste como pena, 

ello es como ~anclón a la conducta cometida con trabajos pesados, agotadores 

de toda energla humana hasta el grado de extinguir al ser que los realiza, -

ya que ello. se encuentra prohibido por nuestro ordenamiento legal; as! el -

articulo 5 parrafo tercero en relación con el 123, ambos de la Constitución 

lo prohiben, y el catalogo de penas contenidas en el articulo 24 del Cóolgo 

Penal para el Distrito Federal en materia común, y para toda la República en 

materia de fuero federal, no lo contempla como pena, aunque el númeral 2 del 

último articulo citado hace referencia al "trabajo en favor de la comun!dad", 

mismo del que se tratara mas adelante. 

En la búsqueda del sentido ontológico, para lograr as! la exégesis de la -

norma, la Lev Federal del Trabajo puede aportar alguna luz, puesto que en su 

articulo 3 dispone que "El trabajo es un derecho y un deber social. No es -

articulo de comercio. exige respeto para las libertades y dignidad de quien 

lo presta y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y 

un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia"; si a ello se -
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aCina lo dispuesto en el mismo articulo 18 de Ja Constitución, en el sentido 

de readaptar al reo, as! como las prohibiciones del articulo 22 del mismo -

dispositivo, puesto que prohibe las penas Infamantes, se est~ en concordan

cia acerca de que con el trabajo Ja dignidad del que lo realiza no es menoi 

caba, como tampoco se pone en peligro ni Ja vida ni la salud del mismo; y -

fl "exige respeto para las libertades" en relación con que "El trabajo es -

un derecho" permite la creatividad en el mismo, siendo que ~s connatural a 

la especie humana el sentirse productiva (debiendo Ja actividad a realizar 

ser realmente trascendente, aportando, colaborando o ayudando de alguna ma

nera a la comunidad). de no sentir que Ja actividad desarrollada es produc

tiva se le hace pesada, lnCitll y absurda, convirtiéndose en verdadera carga 

y en Jugar de readaptar se fomentan la apatla y el sentimiento de vacuidad, 

en virtud de que el reo considera que todo lo que él real Iza es totalmente 

lnCitll, y desde ese punto de mira contempla a Ja sociedad que lo castiga, y 

fomenta el odio para con Ja misma. 

"llo es articulo de comercio", entléndese ce~ ello que el trabajo de~arroll! 

do por el reo no debe servir para enriquecer a Jos funcionarios que de alg!!_ 

na manera tienen relación con el penal, y se relaciona con Ja parte final -

del p~rrafo en comento, ya que debe asegurarle "un ni ve! económico decoroso 
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para el trabajador y su faml l la", que le pe!'1111ta apreciar los beneficios -

del trabajo honesto. 

La capacl taclOn para el trabajo debe d!rse a los reos que no tengan oficio, y 

a quienes aún teniéndolo deseen tener otra técnica, para Que de esa fonna, -

cuando hayan terminado de cumpl Ir su condena y tengan que Incorporarse de -

nueva cuenta a la sociedad, cuenten con los elementos indispensables para -

ello, y puedan competir en Igualdad de circunstancias con cualquier asocl2_ -

do, de tal manera que ya no tengan que recurrir al crimen como medio para -

hacerse de lo necesario y poder sobrevivir, y que puedan ser aptos para la -

cor1Ylvencla en la comunidad social. 

Dadas las directrices para el establecimiento de trabajos dentro de las Ins

tituciones donde se compurga la pena privativa de ltbertad y habiéndose 1!!. -

tentado dejar demostrado en l lneas anteriores, que para que cumpla su fu!!_ -

clOn el trabajo, y se readapte el avieso, aquel no debe ser obltgatorlo den

tro del penal para el sujeto que se viO constre~ldo 3 permanecer en él por -

sentencia ejecutoria, pues la obllgaclOn forzada hace que pierda la creatlVl 

dad el Individuo y que el trabajo que realice lo haga con desganada apatla,

sln sentir que lo que hace es productivo, real Izarla el mandato mec!nlcamen-
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te, y ello no le servirla ni de catarsis. 

De lo anterior ha de concluirse que el bnlmo del articulo en comento, cuan

do establece el trabajo corno medio de readaptac!On no es Imponerlo corno pe

na ni como agravante de ella, sino que la teleologla es que para lograr la 

readaptac!On social al trabajo debe hacérsele conciencia al reo de las bo~ 

dades del trabajo, lnvltbndolo de tal manera a el para que lo desee y para 

que desarrolle creatlvamente todo su potencial. 

No debe creerse que existe antagonismo entre el articulo en comento y el P! 
rrafo tercero del articulo 5 constitucional, ya que son normas para supues

tos distintos, y es Indiscutible que el articulo 18 de nuestra ley suprema 

es el fundamento legal que db las bases para la apllcaclOn de la pena prlv! 

tlva de 1 ibertad, y que el articulo 5 del mismo ordenamiento es para supue~ 

tos distintos, y si bien es cierto que dispone 'salvo el trabajo Impuesto -

como pena por la autoridad judicial", también lo es, como se dl¡o en lineas 

anteriores, para supuestos distintos como serla el caso del mecbnlco que I~ 

cumpllO el contrato por el cual él se obl lgO a componer algQn veh!culo, 

ante su renuencia es condenado por el juez a que repare dicho automóvil, -

siendo -en consecuencia y por exclus!On- aplicable a todas las materias, "'! 

nos a la penal. 
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Del anterior orden de Ideas se desprende que no es dable establecer en los 

centros de compurgacl6n de penas medidas tendientes a obl lgar de cualquier 

forma al Interno a que preste algún tipo de trabajo y, por consiguiente, no 

se debe imponer pena alguna contra la desidia del reo que no ha COlllprendldo 

las ventajas del trabajo, ya que esa pena serta otra pena sobre la misma y 

según el principio jur!dlco, retomado en el articulo 14 constitucional, de 

que "no hay pena sin ley": la pena Impuesta por no querer trabajar es medi

da antlconstl tuclonal, no nada mas porque quebranta el animo del articulo -

18, sino también porque se Invade en ella la esfera de competencia de los ó.i:_ 

ganes jurisdiccionales, establecida en el articulo 21 -ambos de la constlt!!_ 

clón- puesto que una autoridad administrativa es•.ar!a Imponiendo una pena.• 

Pero si bien es cierto que la autoridad administrativa no puede Imponer pe· 

nas, también lo es que sólo puede establecer sanciones por violaciones a -

los reglamentos de gobierno, que en este caso serian del penal, y poi lc!a, 

que serta de vlgl lancia, de tal suerte que sólo por las conductas que 1!!. -

trlngen los reglamentos aludidos, podran imponerse al reo multa o arresto -

hasta por treinta y seis horas. 

El segundo pilar para lograr la tan deseada readaptación social del sujeto 

que arrastrado por el azar del destino atenta contra las estructuras valor! 
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tlvas de la sociedad es la educación -y el decir que es el segundo pilar d! 

be C0111Prenderse como que se emplean figuras gramaticales para lograr la si!)_ 

taxis-, siendo este factor (la educación) el mas Importante para favorecer 

el desarrollo de cualquier ser humano, con mayor razón para el sujeto a 

quien se desea readaptar. 

Para este propósito de readaptación se comprende a la educaclen de la misma 

manera en que lo hace nuestra Constitución Polltlca en su articulo 3 de do!! 

de se desprende que la educación que se Imparte al reo debe ser en tal for

ma que desarrolle annónlcamente todas sus facultades (flslcas e Intelectua

les); fomentandole a la vez el amor a nuestra patria (de tal suerte que ya 

no transgredl ra sus nonnas ni violentara a sus coterr!neos)y le crea CO!! -

ciencia de la sol ldarldad Internacional (siempre y cuando haya entre las n! 

clones Independencia y justicia). y le haga amar a la humanidad misma, por 

lo que no va a volver a atentar en su contra al vivir con tales valores In

culcados. La readaptación social va mas ali! de los meros limites terrlt.2_ -

rlales que delimitan nuestro pals, por lo que el amor a la humanidad CO!). -

vierte al reo en un vlgi !ante que en fonna vehemente procura la no transgr! 

sión al pacto social en el que se desarrollan todas nuestras Instituciones. 
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Siendo esa educación netamente ctentlflca l lberarA al educando de atavti -

mos, y ya rescatado de las tinieblas de la ignorancia, se opondrA con ah!.')_ 

co a las servidumbres, fanatlSll>Os y prejuicios, luchando en todo momento -

contra la ignorancia, ya que según el decir de Sócrates "no hay hombres -

malos, sino que son ignorantes". 

Al hacer a los sentenciados conclentes al través de la educación, de los -

valores de lo democrAtlco se corrigen muchos de los problemas que tienen -

puesto que muchos de ellos son personas fAcllmente influenciables o lnduc.!. 

bles, con esta educación corrigen tales problemas de personalidad, que a -

veces llegan a ser decisivos para la comisión del delito. Porque se e.')_ -

tiende, para efectos de educación, que la democracia es la formd de vida -

fundada en el constante mejoramiento económico, social y cultural de todos 

los integrantes de la comunidad social, por lo que aprende el reo que: pa

ra que exista verdadera democracia, deben existir a la vez annon!a y paz -

social, que se logran cuando se apoyan mutuamente todos los individuos, -

sin utilizarse unos a otros como escalón para lograr algún supuesto benef.!. 

clo, porque el aprecio de la dignidad de las personas sustentado por el d~ 

sarrollo del sentimiento de fraternidad e Igualdad de derechos de todos los 

hombres, evita los privilegios de razas, sectas, grupos, sexos o indiv.!. -

duo s. 
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Y como este articulo de la constitución, que se relaciona con el que se -

analiza, dispone en su fracción Vil que "Toda la educación que el Estado -

imparta sera gratuita", la que se Imparta en los ténnlnos antes se~alados 

en los establecimientos destinados a compurgar las penas privativas de li

bertad, tambi~n sera totalmente gratuita. 

Se ha hecho referencia a la pena privativa de libertad y a las bases sobre 

las que se tiene que desarrollar para lograr la readaptación soclJI, as! -

como a que quien Impone la pena, el juez, lo hace acatando un ordenamien

to constitucional que lo faculta para el lo. Se ha dicho también que la -

autoridad administrativa es quien se encarga de complementar la sentencia 

condenatoria del Juez, pero al no haberse mencionado antes si lo anterior 

es de su competencia o no, en este momento se subs~na la omisión, senalan

do que el articulo 18 de nuestra Carta Magna faculta al Poder Ejecutivo, -

ya sea Federal o Estatal según la transgresión de la nonna, para que orga

nice los centros (conocidos como penitenciarias, y mas recientemente como 

Centros de Readaptación Social) donde se deben compurgar tales penas; t~ -

nlendo en cuenta los elementos enunciados, as! como los convenios que pue

de haber entre las entidades federativas y la Federación para que sus reos 

puedan extinguir su condena en los establecimientos especiales para tal f.!_ 

nal ldad. 
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Pero lo m~s loable es la autorización constitucional para celebrar trata-

dos Internacionales con todos los gobiernos Integrantes de la comunidad -

mundial, para que sus respectivos nacionales puedan ser transladados a su 

pals de origen y ah! compurgan su condena. 

En los tratados queda establecido que: el translado a la nación de origen 

tiene como condiciones: que el reo no haya sido condenado por delito poll

tlco, que no es aplicable para quien en su pals tenga condición de esclavo 

y, para el caso de que se trate de mujer, su condición en el pals de or.!_ -

gen no debe ser Inferior a la del hombre ni violarse en él las garantlas -

estabblecidas en nuestra Constitución (articulo 15 del multicltado ordena

miento). 

Lo beneficioso de estos tratados consiste en que al sujeto a quien se tr! 

ta de readaptar socialmente se le proporciona la oportunidad de reajustar

se a ~ sociedad, ya que la readaptación varia, según el pals que la indu

ce, conforme a sus Intereses valorativos fundamentales; ésto es, al reo se 

le readapta para la comunidad en la que cometió la conducta criminal por -

la cual es condenado a sufrir prisión en dicha comunidad, pero si él es de 

nacionalidad distinta y tiene costumbres extrañas al pa!s que lo aprisionó, 

eso equivale a quitarle su idiosincrasia e imbuirle ideas extrañas que tal 

vez le puedan crear mayor confusión, por lo que al ser devuelto a su nación 

se le readapta para su sociedad, lo que no Implica graves cambios psicoló

gicos. 
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Y, aunque exista convenio o tratado internacional en el que se autorice a 

la repatriación del reo, no se podra llevar nunca ésta a cabo sin el co!!_ -

sentimiento libre y expreso del mismo, para que sea fehaciente su anuencia. 

Ya que podrla existir algún inconveniente de !ndole personal para regresar 

en esa condición a su pa!s y, como es reiterado en nuestra Constitución -

que todo individuo, por el simple hecho de encontrarse en el territorio"'! 

xicano goza de la protección de la misma Constltuclón y como ella protege 

la dlgnldad personal, no ha de forzarsele a la repatriación. 

Se prohibe también, que se imponga pena privativa de libertad a causa de -

haber adqulrldo deudas de caracter civl l, con lo que se establece también 

que tal conducta no puede ser tipificada por ningún estado de nuestra fed! 

ración r.i por la misma Federación. Lo anterior se desprende de los numer2_ 

les constitucionales 17, parrafo tercero y 20 fracción X; parrafo primero; 

el primero de ellos llteralmentc lo impld~. y del segundo se desprende que: 

de la relación con el abogado o por la cual se consiguen prestaciones en -

dinero nacen relaciones jur!dicas-clHles, con lo que se llega a otro amblto. 

*No se hace en este trabajo consideración alguna resµecto a las institucio

nes para menores Infractores, por ser ajenas a los propósl tos de este 

opúsculo. 
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No se escoge 1 a ley en cuestión por mero capricho, su Interés deviene de -

Que es el ordenamiento que rige simultaneamente todo nuestro territorio n! 

clona! en materia feder~l y la circunscripcien que comprende el Distrito -

Federal, pero se va a poner mayor atenclOn a la manera en como se aplica -

en el Ot strl to federal. 

Sabido es que desde el 14 de agosto de 1931, dla en que se hizo la publlc! 

clOn de ley del Código Penal en comento, éste no ha sufrido refonnas tras

cendentales, que el articulo 24 del ordenamiento en cita contiene el cat~

logo de penas que por no transgredir los preceptos de la Constitución ª!!. -

tes se~alados y ser ann6nlcas con el los, se pueden Imponer en sentencia a 

quien se encuentre penalmente responsable del del Ita que se le Imputó. 

Este articulo se encuentra dentro de la parte general del Código en cita, 

siendo esta el libro primero, por lo que el juez al momento de Individual.!. 

zar la noma, al dictar la sentencia condenatoria, puede hechar mano de -

cualquiera o cualesquiera de esas penas, según la naturaleza del caso, pr! 

vla fundamentación y razonamiento de su actuación. 
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A manera de comentarlo se hace notar que el articulo en cita, también con

tiene dentro de si medidas de seguridad, según el nombre que les otorga la 

misma ley, y ellas no son penas, es por ello que no se tratan en el prese!!_ 

te opúsculo. 

El Capitulo 11, del Titulo Segundo, en el Libro Primero del ordenamiento -

en cita, contiene la regulación de la pena de prisión, y empieza dando la 

definición, que por encontrarse dentro del mismo marco jurldlco es una de

finición legal, y ésta es corno sigue: "La prisión consiste en la prlv! -

clón de la libertad corporal", y, como ya se hizo referencia en el aparta

do Inmediato superior, su fundamento constitucional lo tiene en el articu

lo 18, y como quedó asentado, ésta, la prisión, tiene que ser en lugar di~ 

tinto de aquel en que se encuentran los sujetos a prisión preventiva, y en 

lugar separado los hombres de las mujeres. 

En las prisiones. colonias penitenciarias, establecimientos o lugares que 

para el efecto de cumpl Ir la pena de privación de la 1 ibertad señalen la -

ley o el órgano administrativo ejecutor: como lo dispone la Constitución, 

se debe educar a los aprisionados o reos en los términos antes apuntados 

e invitarlos al trabajo, para el logro final de la tan anhelada readapt! -

clOn social. 
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A continuación dd los mlnimos y maxlmos de tiempo a que se puede ser sente~ 

ciado a estar privado de la libertad, siendo ellos el de tres dlas cooio ml

nlmo y el de cuarenta aftos como maxlmo, salvo en los casos de excepción que 

son: cuando el sujeto activo de la violación, después de consumarla priva -

de la vida al mismo pasivo; cuando el activo roba al pasivo e inmediatamen

te, teniendo ya la apropiación injusta de la cosa mueble, le priva de la v.!_ 

da; c~ando el activo penetra Injustamente a alguna casa-habitación por 111! -

dios furtivos, con engafto o violencia y priva de la vid~ a alguno de sus ~ 

radares; el hooilcldio calificado con agravantes; el parricidio y la prlv! -

ción Ilegal de la 1 ibertad cuando tenga el caracter de secuestro y los S! -

cuestradores priven de la vida al pasivo. Planteados los supuestos de e~ -

cepcl6n a pesar de ser ello Inútil, debido a que nuestro sistema legal es -

de estricto derecho y veda toda poslbl l ldad de apl lcar pena alguna que no -

esté contemplada dentro del mismo, por lo cual no opera en México el prlnc.!_ 

pio del "caso de excepción'. Hblme que el juzgador tiene la facultad l! -

gal de que sólo en los supuestos aludidos, y en el peor de los casos, puede 

Imponer la pena m~s grave, ya que los tipos cooiplementados establecen, a su 

vez, el mlnlmo y el m~xlmo, y puede fincarse condena por pena mlnlma, media 

o mhima, según se aporten elementos de la personalidad del delincuente que 

amerite la sanción. Y el articulo 26 del Capitulo 11, del Titulo Segundo, 
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libro Primero del Código Penal referido retoma lo que tjlce el articulo 20, 

fracclOn X del p~rrafo tercero de la ConstltuctOn, estableciendo la obllg2_ 

ciOn de tomar en cuenta todo el tlem~o que el individuo se ha visto privado 

de la l lbertad provisional por motivos del delito Que se le comprobO y mle_!! 

tras fue condenado a prlslOn. 

El dispositivo legal en comento, no se limita a establecer normas en a~ -

nla con la ConstltuclOn, sino que da mayor garantla a los sentenciados con 

pena privativa de l lbertad que tengan como elementos subjetivo de motlv~ -

clOn para la comlslOn del delito convicciones o propOsltos polltlcos, y 

el los deber~n cumplir su condena en establecimientos distintos y ajenos a -

los destinados a los reos que delinquen sln motivo pol ltlco, seg6n se del -

prende del articulo 26 del Código en cita. 

A continuación se analizan las penas contempladas dentro del capitulo 111, 

Titulo Segundo del Libro Primero, porque tienen relación directa con la pr!_ 

slOn arriba descrita, ya que si la pena es de prlslOn que, como se norma, -

no puede ser en nlng6n caso menor de tres dlas, y si no excede de un ano, -

el. juez puede sustituirla por multa o trabajo en favor de la comunidad en -

forma directa al dictar la sentencia, o en vla Incidental si lo promueve el 

sentenciado, siempre y cuando sea la primera vez en que éste sea considera-
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do penalaoente responsable y si por sus antecedentes al momento de la coml -

slOn del del lto y por actos posteriores a él se presume que no volver~ a d! 

llnqulr, siempre que haya reparado el dafio. 

La sustltuclOn por multa es el cambio de tiempo de prisión que se sustituye 

por el Importe de dlas de salarlo, cuantificando de esa manera la multa que 

sustituye a la prisión. Se estudiar~ mas ampliamente la multa como pena y 

no como derecho del sentenciado. 

Los trabajos en favor de la comunidad, como se menciona en el p~rrafo ante

rior, pueden ser como beneficio o derecho del sentenciado si la pena no ex

cede de un ano de prisión y es la primera vez que el sujeto delinque aunque 

se debe presumir, por sus antecedentes, que no volver~ a delinquir para te

ner este derecho y comprobarse que ha reparado el dano. 

Pero el trabajo en favor ole !a comunidad como pena, al igual q~e como bene

ficio, consiste en prestar servicio no remunerado persooal a Instituciones 

públicas, de asistencia social o Instituciones privadas dSistenciales, ya -

que no persigue lucro alguno, sino al que a través de ese trabajo repara -

simbbl icamente el dafio que causó a la sociedad, por lo que tampoco puede -

ser trabajo personal a beneficio particular de algún funcionario o de cual-
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quier otro Individuo, para ello la Dirección General de Servicios Coordina

dos de Prevención y Readaptación Social, tomara en cuenta la preparación -

educa ti va del sujeto para destinarlo al trabajo que sea mas adecuado para -

él y de mayor provecho para la colectividad, según su capacidad; ese traba

jo no debe ser degradante o humillante, pues tales caracterlstlcas, serian 

contrarias a lo dispuesto por el articulo 22 de la Constitución. 

Debe prestarse el trabajo en jornadas de distinto periodo al Que el reo em

plea para lograr el sustento de su familia, con lo que no se perjudica su -

vida familiar, pudiendo por la amplitud de la ley, pactarse con la autorl. -

dad ejecutora para que se contemple en primer lugar su trabajo particular -

y, ya respetado el horario de trabajo, se le establezca el horario para la

borar a favor de la comunidad. No pueden ser estas jornadas benéficas mayQ 

res de tres horas ni ocurrir m!s de tres veces a la semana, según lo d!spo

ne nuestro mhimo ordenamiento y lo hace suyo la Ley federal del Trabajo en 

su m,r..eral 66, ya que de lo contrario resultar!a un trabajo agotador e inh.!!. 

mano, y contravendrla a la misma Consti tuci6n. 

El trabajo en favor de la comunidad no puede exceder al tiernpa que estable! 

ca la ley; verbigracia, si el Código sustantivo establece como m!ximo Quin

ce dlas de trabajo a favor de la comunidad, es ~rbltrlo del juez imponerle 
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los quince dlas o menos, según las circunstancias del avieso, de conformi-

dad con los artlculos 51 y 52 del Código mencionado; pero si en otro caso -

la ley l111Pone como pena mA•lma la de cinco dlas de prisión y el juez estima 

que es la conveniente y considerando que esa pena no excede un ano de pr.!_ -

slón y que es la primera vez que el sujeto del lnque, se la sustituye por -

trabajo a favor de la comunidad, quien mal Interprete el articulo 27 de la 

ley citada dlrA que son cinco dlas de jornadas en favor de Ja comunidad, -

p:rcJe según el articulo en comento dice que "Cada dla de prisión serA su~ -

tttutdo por una jornada de trabajo", pero esa apreciación esta alejada del 

sentido ontológico de la norma, ya que ninguna pena puede prolongarse por -

mAs tiempo del establecido en la ley; siendo as!, nada mAs tendrla Que la1>2_ 

rar tres jornadas en favor de la comunidad; de esa forma se desprende de la 

interpretación global de dicho articulo. 

Cuando la pena de prisión Impuesta por el juzgador sea menor a tres anos pg_ 

drA sustituirse -si es la prilTll!ra vez que el sujeto del tnque y si el modo -

de operación y antecedentes revelan que no 1·a a Incurrir en nuevo crimen y 

ha reparado el dano- compuUndola por tratanimto en 1 iberta~ o semi! ibertad, 

de Igual forma, el sentenciado que crea tener derecho a tales beneficios -

que no se le hayan concedido en la sentencia, lo podrA tramitar en forma i_!! 

cidental. 
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No obstante lo anterior, también pueden ser impuestas esas labores como P! 

nas propiamente establecidas, y no como beneficio para el condenado. 

En ambas penas los sentenciados, quedan sujetos al cuidado y vigilancia de 

la Dirección General de Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación 

Social. quien se encarga de velar y contemplar el avance de la readaptación. 

El tratamiento en libertad consiste en la l lbertad flslca del sentenciado.

quien por estar a disposición de la Dirección General de Servicios Coordln! 

dos de Prevención y Readaptación Social, tiene que Ir obligatoriamente una 

vez al mes a firma en dicha Institución, la que ademas_ de tenerle bajo su 

cuidado, lo orienta al través de trabajadoras sociales que van a su domlc!_ 

!lo para cerciorarse de su contexto social y del desenvolvimiento que tiene 

en el mismo, as! como de la atención que pone la autoridad ejecutora para -

que ese sujeto trabaje y se interese en educarse, todo ello co~ el fin de -

readaptarlo. 

Es un avance notorio la semi l lbertad, como pena y como med Ida readaptatoria, 

ya que en su cumplimiento se alternan periodos de externaclón con periodos 

de privación de 1 ibertad. Consisten esos periodos en externación durante -

la semana con reclusión en los dlas sabado y domingo, en sal ida diurna con 

reclusión nocturna y en salida de fin de semana con reclusión durante el -

resto de ésta. El fin de tales medidas es que el sujeto no se desvincule -
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de su medlo faml 1 iar y soclal, para que esté ~reparado cuando se reincorco

re plenamente a él. Lo peligroso y negativo de este tratamiento penal es 

Que esos reos pueden ser usados como "burritos• -transportistas presionados 

por sus campaneros, para que al regresar a las instituciones abiertas 11!_ -

ven tal o cual cosa-, con lo que no sólo se mantiene lo negativo del presi

dio, sino que se expande su corrupción hacla fuera. 

Aunque sea un tanto celoso el reiterarlo, nunca esta por demas senalar que 

ambas penas no pueden exceder de la correspondiente a la pena de prisión. 

Una facultad excepcional es la que concede el articulo 73 del Código Penal. 

puesto que autoriza al Ejecutivo, entiéndase Presidente de la República Me

xicana, para que a los sujetos que hayan del inquldo teniendo como móvil fi

nes poi ltlcos y contra quienes se halla dictado sentencia que sea Irrevoca

ble- el lo es que se hayan agotado todos los medios de impugnación o abando

nado o renunciado- conmute la pena de prisión, cualquiera que fuere su pro

porción por confinamiento igual a las dos terceras partes de la duración de 

la pena de prisión; y si la pena impuesta al poi ltico criminoso fuere la de 

confinamiento, ~e le conm•1tara por multa. Véase que no es la autoridad ad

ministrativa la que juzga, y que soto se le cor.:ede la facultad de conmutar 

la pena de prisión por confinamiento y éste por multa cuando, y sOlo cuando, 

el del incuentc lo sea por fines poi !tices. Fuera de este caso no hay mas -
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que el Indulto y el reconocimiento de inocencia; pero son supuestos distin

tos al que se estudia. de ahf J3 singularidad de la figura. 

Se analizar! ahora el confinamiento, ya que al estudiar el articulo 73 de -

la ley citada, se hace referencia al mismo. En este punto la ley es un ta!!_ 

to oscura, por lo que ante su ausencia de claridad en las fuentes consulta

das, en busca de precisión, se consultó la "Biblioteca Manual del Estudian

te de Jurisprudencia y Administración", Tomo V, publicada en Madrid, ESP! • 

na, en el ano 1865, cuyo autor es José Maria Ordónez. 

Nuestra ley la hace consistir "en la cbllgaclln de residir en determinado -

lugar y no salir de él"; al no dar Indicio alguno sobre el lugar en que ha 

de constrenirse al sujeto a residir, serla semejante a la figura procesal -

del arraiyo, pero continúa la ley dando facultades al á"gom ejecutivo para 

establecer tal lugar. Salvo tratandose de delitos cuyo fin sea polltico, -

estiblece el lugar el juez d~ la causa, t"'1\ando en consideración la seguri

dad social y concllibndola con las necesidades y S3lud del condenado; pero 

tales l lnderos no exponen con suficiente claridad en q•Jé consiste. 

La obra l!l!!nclonada lineas antes hace consistir el confinamiento en la co!!_ -

ducc!On del sentenciado a las Islas Baleares o Canarias, o algún punto ais· 

lado de la Penlnsula Ibérica (nOtese que esa obra es sobre legislación esp! 
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nola) sin salir del lugar Indicado en el que estar! vigilado por servidores 

de la autoridad, lo anterior corresponde al confinamiento mayor; cuando es 

menor, radicar! en el punto establecido o impuesto en la sentencia, sin po

der abandonarlo sin penniso del Gobierno, y el lugar debe estar al menos a 

diez leguas del sitio en que se comet!O el del !to, y de Ja residencia ante

rior del condenado; es diferente del extranamiento, por el cual el sujeto -

es condenado a salir de su patria por el tiempo que se establezca, sin que 

el gobierno se preocupe por lo que haga fuera de su patria, y de Ja relega

clOn que consiste en que el gobierno lo envle a ultramar, en donde podr! -

ejercer 1 ibremente su profesión bajo la vigilancia de la autoridad. 

Lo anterior nos lleva a tener la seguridad de que el confinamiento no es un 

arraigo domicll larlo, sino que es la lmposic!On de vivir durante detennina

do tiempo (el Indicado en la condena) en la circunscrlpclOn territorial que 

~e establezr.a, sin poder salir de la misma, no sOlo pudiendo dedicarse a la 

profes!On que mas le acomode, sino dedic!ndose a ella. 

Lo anterior por ser parte de la base de la tan deseada readaptaciOn social, 

aunada a la educac!On, con lo que esta en concordancia con nuestra ley. -

As! se concilian las necesidades y salud del condenado, no quedando despro-
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tegldo, amén de estar dentro del núcleo social con la salvedad de tener llm.!. 

tada su capacidad de desplazamiento, para proteger mediante esa limitación -

la tranquilidad social. La interrelación de todos los medios de transporte 

y COlllunlcaclón en la actual vida social. hace casi imposible la imposición -

de tal pena, ya que un juez común no podrla Imponer el confinamiento a al -

gulen en Cuernavaca por no tener facultades en tal lugar, de ahl que el CO,!! 

finamiento ya casi a venido a ser letra muerta. 

A continuación se considera el numeral 5 del articulo 24 de la multlcltada -

ley, para llevar el método contemplado en el Código mismo. Este articulo -

es la única parte donde se hace referencia a la pena -que tal vez porque en 

su nombre se entiende nltldamente en qué consiste prohibición de.!!:.! lugar 

determinado, y se faculta al juez, quien según la naturaleza del caso y ex-

poniendo debidamente la motivación, según se lo Impone constitucionalmente -

el articulo 16, puede !rnponer tal pena, que a criterio es regularmente pena 

accesoria; también esta pena limita el libre tr~nsito, ya que el sentenciado 

no debe Ir al lugar donde se le prohibió ir. Ha de cosniderarse, también, -

en el momento de motivarla, que se debe de establecer el tiempo por el cual 

se ~rohlbe asistir o llegar solamente a ese lugar, de lo contrario serla pe

na perpetua que crearla inseguridad jurldica. 
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Nuestro COdigo establece dos clases de sanción pecuniaria, siendo una de -

ellas la multa, qué el juez fija según parametros legales. Los dlas 111ulta 

consisten en lo equivalente a la percepción global diaria de todos los in-

gresos del sentenciado al momento de la c0111isi6n del delito y no puede exc!_ 

der á!Quinientas veces al 1110nto del salarlo m!nll!IO en el momento de la c0111.!. 

sión del delito, lo que est4 en confomidad con el art!culo 22 de la Const.!. 

tucion. El d!a multa, tampoco puede ser Inferior al 1110nto de un salario ml

nlmo vigente en el mOlllento de la consumación del delito, la SUl!la se entrega

al gobierno del Estado. 

Cuando varios sujetos hay~n participado en la comisión de un mismo delito, -

la multa se fijara independlente111ente a cada uno de ellos, segGn su partici

pación y sus condiciones económicas. 

Para el caso de que a un sujeto al que se le haya Impuesto como sanción pee!!_ 

niarla la multa, y éste se niegue a cubrirla sin causa justificada, la ley -

determina que el Estado la haga efectiva mediante el procedimiento econooico 

coactivo. 

Pero la ley no sólo establece normas que lastimen al avieso. ta:nbién es con

considerada; ya que cuando el sentenciado acredite su estado de insolvencia, 
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y demuestre con ello que no puede pagar la multa Impuesta, o sólo puede C.!!_ -

brlr parte de ella, el juez que lo condenó la puede sustituir total o par. -

clal11ente por trabajos en favor de la comunidad, debiendo hacerse tal prest~ 

clOn en la forma que antes se indicó; saldando cada jornada de trabajo un -

dh multa. 

Aun mas, rayando en la benevolencia, el juzgador que estime no conveniente -

la sustitución del trabajo en favor de la comunidad, motivando su dicho, po

dr! conceder al reo la libertad bajo vigilancia, misma que no exceder! del -

mismo n6mero de dlas multa que le hubiesen correspondido. 

Al que se le sustituya la multa, podr! en cualquier momento, cubrir el lmpor. 

te de la multa. Se tomar! en cuenta para ello el tiempo que trabajó para la 

comunidad, el que estuvo bajo vigilancia o en prisión, y contarAn como pago 

al importe de la multa. 

La otra clase de sanción pecunarla es la reparación del da~o. pen3 de mucha 

justicia, ya que establece la obligación de resarcir de alguna manera la le

sión que el sentenciado cometió en la esfera jurldica del ofendido. 

En apariencia se divide en dos especies: aquella en que opera como pena pro-
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plamente dicha y la que funciona como responsabilidad civil; se dice en apa

riencia, porque cuando tiene el carkater de responsabilidad civil pierde la 

naturaleza de pena, al grado de que se puede ejercitar el derecho no solo en 

vla Incidental dentro de la causa penal. sino que también se puede ejercitar 

yendo directamente a los Juzgados clvl les y no estar supeditados a la resol!:'_ 

clón del juzgador penal, con lo que se cambia y se cae dentro del ~mb\to cl

vl l. por lo que no nos ocuparemos de el la. 

La reparación del dano como pena, tiene el car~cter de públ lea exigiéndose -

por ello de oficio, con lo que y aunque no haya algún particular Interesado 

en el la, el Ministerio Públ leo le pide de Igual forma, tratando con el lo de 

salvaguardar los Intereses de la sociedad, al grado de que ésta es preferen

te a la multa cuando no es posible hacer efectivas ambas, por lo que la aut,2_ 

rldad judicial tiene la obligación de condenar a ella y cuantificarla en la 

sentencia. 

El juzgador penal tiene la facultad de llevar a cabo el procedimiento econó

mico coactivo para hacer efectiva la reparación del dano, siempre que sea n~ 

cesarlo para que no sea nugatorla tal pena. 

Esta figura rebasa, en beneficio del ofendido, las fronteras del Derecho Cl

vl l, ya que sin previo juicio ab tntestat.u, quien demuestre -de cualquier fOE_ 
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ma, COllprendlda o no entre las señaladas en los ordenamientos civiles- el -

vinculo Jurldico necesario que (segQn el orden de preferencia) tiene der! -

cho a la reparaciOn del daño en beneficio del ofendido directamente por el 

delito, tiene derecho a la misma. SI el ofendido fallece el derecho pasa al 

cOnyuge sobreviviente, de no haberlo pasa a la concubina o concubinario, de 

éste a los hijos menores de edad y si no los hay, el derecho es de otros -

descendientes, sOlo después, a falta de todos los anteriores, pasa el dere

cho a los ascendientes que hayan dependido econOmlcamente del occiso al mo

mento del fal leclmlento, y si no hay pariente alguno o sus ascendientes no 

dependlan cconOmlcamente del ofendido, el derecho es del Estado; de igual -

forma cuando el ofendido renuncia expresamente (para que sea fehaciente) a 

la reparac!On- el Estado obtiene la reparaciOn del daño. 

La reparaclOn del daño no es limitativa a la restituc!On de la cosa objeto

del del Ita, porque a veces no es posible, por lo que se pagaran el precio. 

la Indemnización del daño materidl, del moral y los perjuicios causados por 

el delito. 

Cuando los delitos sean de los comprendidos en el Titulo denominado "Del 1-

tos cometidos por servidores pGbl leos" la reparaciOn del daño se Incrementa, 

ya que no solo tiene que restituirse la cosa o su valor, tamlén se podra i!l 
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crementar hasta dos tantos del valor de la cosa o bienes obtenidos. 

Ya se hizo referencia a la prelación de la reparci6n del dano con respecto 

de la multa y de Igual forma tiene preferencia respecto de cualesquiera -

otros tipos dP. deudas contra Idas posterionnente al delito. salvo los al.!_ -

mentes debidos y el pago a los trabajadores al servicio del sentenciado. -

Al grado de que cuando no alcancen sus bienes a reparar el dano, se cubri

rán con el producto de su trabajo, no sólo del real izado cuando se encuen

tre en prisión, sino también del obtenido, una vez liberado el reo. 

Siguiendo con Ja secuencia de la ley en comento, es el turno de hablar del 

decomiso de instrumentos, objeto y productos del del! to. La ley da un Se!! 

tido ampllslmo de los vocablos objetos y productos, llega inclusive a t! -

nerio> como sinónimos; por lo que debe entenderse como decomiso la pérdi

da de los elementos empleados por el delincuente para lograr la perpetr! -

clón de su acto, asl como de Jos bienes obtenidos con su actuar tlpico, ª!! 

ttjurldico, Injusto y culpable, siempre que sean ae uso prohibido, y si -

son de uso !!cito se harA el decomiso si el delito es lntencfonal. 

Suponiendo que tales Instrumentos, objetos o productos del crimen se e!! -
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cuentren en poder de un tercero, si el sujeto los obtuvo en cal !dad de CU! 

lesqulera de los tipos penales de encubrimiento también procede el decomi

so, aunque sabido es que en algunas de las modalidades de encubrimiento no 

incurren los familiares del delincuente, pero en caso de que ellos tengan 

o retengan cualquiera de Jos Instrumentos, objeto o producto del del !to -

también se decomisaran éstos, sin responsabilidad penal alguna para ellos. 

Para el caso de que los objetos decomisados -cualesquiera que fueren- sean 

sustancias (entiéndase también objetos de cualquier lndole) nocivas o pe!.!_ 

grasas, se destrulr!n, salvo que la autoridad considere que es Citl l !?!!! 

plearlos para fines docentes o de investigación. Para el caso de que no -

sean de peligro, la misma autoridad determinara su empleo para beneficio -

de la comunidad, y si fuere posible se procurara que se destinen al órgano 

jurisdiccional para mejorar Ja ad.ninlstraciOn de justicia. 

los bienes que por su naturaleza no puedan conservarse. o cuyo mantenimie!! 

to sea excesivamente costoso, se venderan en subasta pública, quedando el 

dinero a disposición del que tenga derecho a esos bienes subastados un pi! 

zo no mayor de seis meses. que empezaran a correr el dla siguiente de su 

notificación, de no pasar por el dinero, se empleara éste en los Organos -

judiciales para mejorar sus servicios. 
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Encontrandose a disposición del Ministerio PCibl leo o del Juez, objetos o V! 

lores no decomisados, si no pasa alguien con derecho a recoger los mismos.

tales autoridades notificaran a quienes tengan derecho a el lo que tienen 90 

dlas para pasar por ellos; después de los noventa dlas si no hay resultados 

posi t l vos, se procede a su venta en subasta plibl l ca y ese dinero, restando

le los gastos ocasionados, se pondra a disposición por seis meses mas, des

pués de la notl ficaclón, de quien tenga derecho a recibirlo, y si nadie lo 

reclama se apl lcara su producto para el mejoramiento del funcionamiento de 

la administración de justicia. 

Aunque no es dec0<11iso, pero por encontrarse inscrito en los artlculos que -

lo contemplan se hace referencia a la facultad que tienen tanto el Ministe

rio PCibllco cuanto el juez de asegurar los bienes que podrlan ser posterlo~ 

mente decoml sados; pero el lo no es mas que una med Ida precautoria, y no co

mo pretenden algunos (fundAndose en el articulo 28 del código adjetivo, que 

es eco de la ley sustantiva) Indicación de que se deben devolver inmediata

mente tales bienes al ofendido, no siendo el momento procesal oportuno, 

puesto que ese es el de la sentencia. 

Algunos doctrinarios y estudiosos del derecho consideran a la reparación -

del da~o CCJ<110 pena accesoria, puesto que esta supeditada a la comisión de -
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algOn delito para que proceda. Pero otros, que consideramos mas afortuna-

dos, no la consideran como pena propiamente, sino que es de justicia el no 

permitir que el sujeto que ha transgredido los valores _basicos de la convi

vencia social, se vea beneficiado y disfrute de to obtenido 1 legltlmamente 

y en perjuicio de la convivencia. 

El apercibimiento se distingue de la amonestclón en que, por las manifesta

ciones hechas por la persona que ha Incurrido en delito, deja ver que va a 

volver a delinquir, por lo que el juez lo amenaza, advirtiéndole de que lo 

tendrA COlllO reincidente con todas las consecuencias legales que esa cal ldad 

conlleva; la amonestación es la simple amenaza que se hace al sentenciado -

de que, en caso de cometer nuevo del lto, sera tenido por reincidente, sin -

GUe el sentenciado haya tenido alg(Jn comportamiento que deje entrever la l,!l 

ten e 1 ón de cometer nuevo de 11 to. 

La caucion de no ofender, consiste en la garantla, que el juez establezca a 

su arbitrio, para asegurar que el sentenciado no cometcra nuevo delito, 

el lo si lo considera el juez necesario después de haberlo apercibido, segOn 

los actos man1 festatorios de su deseo de del inqulr. 

Aunque nuestra ley secundaria considera a la suspensión de derechos como P! 
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na, el lo es que la dispone la sentenc la, nuestra Carta Magna, en su numeral 

38 fracción 11 suspende los derechos y prerrogativas del ciudadano cuando -

se le Instruye proceso penal en su contra y durante la duración de la pena -

que se pudiese Imponer como consecuencia del procedimiento, fuese la corpQ -

ral, por lo que al sujeto de quien se sospeche que está lrnnlscuido en la co

mlslOn de algOn del lto, aunque no se haya aclarado si tuvo participación al

guna en el mismo, se le suspende el ejercicio de sus derechos de ciudadano, 

con lo que se hace patente que la Constitución no sólo contempla la suspen

s l ón de derechos como pena. 

El Código considera dos modalidades de suspensión de derechos, la que resu.!. 

ta consecuencia necesaria de una sanción dispuesta por ministerio de ley, -

que no tenga mayor problema porque comienza y termina con la sanción de que 

es consecuencia. La otra es la que se Impone como pena al !ndlv!duallzar -

la norma en la sentencia, y para el caso de que se le Imponga aparejada con 

prisión, la suspensión comenzará al terminar ésta o (si alcanza los benef.!_ 

clos de sustttuclón) una vez que cumpl !mente aquella. 

Podrá decirse que la suspensión de derechos es pena accesoria que produce la 

pena privativa de libertad, porque as! lo estima !a ley, pero lo que es de -

apreciarse es que desde que causa ejecutoria tal sentencia y el sujeto es i_!! 
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ternado hasta que se concluye el tiempo de condena se ve limitado en su amb.!_ 

to de desplazamiento, obviamente, ya que no puede sal Ir del establecimiento 

en el que se le confino, por lo que no puede llevar adecuada e idonea ml -

slOn en Jos asuntos polltlcos, de tutela, curatela, apoderado, defensor, al

bacea, perito, depositario, Interventor judicial, sindico, Interventor en -

quiebras, arbitro, representante de ausentes, ademas, por ser lo que taxatl 

vaaente se~ala el ordenamiento criminal. 

La publlcaclOn especial de sentencias, consiste en la lnserclOn total o par

cial de el las en uno o dos perlOdicos que circulen con regularidad en la lo

calidad donde se cometlO el del lto, y es el Juez quien determina la forma en 

que debe hacerse la publ lcaclOn y los periódicos en donde debe realizarse. 

Los adelantes en los medios de comunlcaclOn hacen anacrónicas las llmltacl.Q. 

nes de la pena en comento, ya que si el delito que motivo la pena de publlc!!_ 

clón especial de sentencia se cometiO por cualquier medio masivo de comunic!!. 

clOn que no haya sido la prensa, la publicaciOn de la sentencia no cumple -

con su sentido teleológico. De la lectura del articulo 50 de la ley en cita. 

se entiende que establece para esos casos la pub! icación en los periódicos -

destinados por el juez. o bien que se tiene que hacer en el periódico por~ 

dio del cual se cometiO el delito, de tal suerte que sus lectores se puedan 

enterar de ta misma forma. porque dicha inserclOn tiene que ser en la misma 
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parte del perlOdlco en que apareclO el delito, y con caracteres iguales en -

todas las formas; asl ha de cumplirse la pena de PublicaciOn Especial de 

sentencia. Consideramos ahora, verbigracia: si el delito se cometiO por la 

teievlsiOn, según la teologla del citado articulo 50 del COdigo Penal, la -

sentencia deberla establecer que sus resolut1 vos se hagan pCibl leos por el 

mismo canal y en el mismo horario de transmisiones televisivas en que seco

metlO el lllclto, para que sus espectadores se impongan del contenido; pero 

el lo no es posible puesto que nuestro sistema jurldico se rige por el princl 

plo de legalidad sostenido en la ConstituclOn, en el articulo 14. 

Como es pena la publ icaciOn la pagara el sentenciado; en algunos casos la P! 

gara el ofendido, como cuando sol le ita que se publ lque en otros periOdlcos -

aparte de los señalados por el juez, o en Entidad Federativa distinta; el El 

tado podra sostener las costas de la puol lcaciOn, si el juez lo estima nece

sario. 

De igual manera se contempla la forma de reparar en algo el daño causado al 

sujeto al que se absuelve publicando la sentencia, siempre y cuando éste as! 

lo solicite, pero ello ya no es pena, razón por la que en este texto no a~u.'l 

daremos acerca de el lo. 



3.3. HECAH!CA ESTABLECIDA EN LA LEY QUE ESTAflLECE 

LAS NORMAS IHH!AAS SOBRE READAPTACION SOCIAL 

DE SENTENC 1 AOOS. 
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Es de Importancia dejar asentado que la vigilanci' y la aplicación de la pr! 

sente ley esta a cargo de la Secretarla de Gobernación, quien las ejerce por 

conducto de la Dirección General de Servicios Coordin~dos. Cerio se habla dj_ 

cho con anterioridad, a la autoridad administrativa le incumbe la ejecuciOn 

de las sanciones establecidas en sentencia Judicial. Esta ley regula y da -

Jos lineamientos a seguir para. principalr.ente, organizar la forma en que se 

~eb1!r~ aplicar la pena privativa de libertad (prisión) y, por creerse que 

tal nonnat1v1dad es de lo r.~s avanzada y humana, se aplicar! en lo conducen

te en los centros tJe reclusión preventiva. 

La ley que Establece las tlonnas Mlnimas sobre Readaptación Social de Senten

ciados. 'qu~ nos hemos v~n1do refiriendo dis;:one en su articulo 2 las bases 

en Que ha de sustentarse el sistema, ellas son: el trabajo, la capacitación 

para el mismo y la eoucací6n, retomando y haciendo suyo el articulo 18, de -

la Constitución, con lo qce trazo el desarrollo de las r..edldas de readapt! -

ci6n de 1 a~ que se va a tratar. 

St: ocupa 1escte en la construcción de nuevos locales para custodia de reos y 
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cumplimiento de penas, as! cor.io en la remoci6n y adaptación de los existe!! -

tes, porque estar.In bajo la dirección orientadora y la vigilancia de la D.!. -

recclón General de Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social. 

El propósito de la ley no se limito a establecer y mantener instalaciones -

adecuadas para el lo]ro de la anhelada readaptación social, su influjo se d.!_ 

rige a todos los .!mbitos, por lo que es meticulosa en señalar las cualidades 

que deben tener los sujetos que directamente han de tener contacto con los -

reos; por eso selecciona a las personas que desean ingresar como trabajad~ -

res a esas instituciones, y toma en cuenta sus antecedentes personales. la -

vocación aptitudes y preparación académica que les caracteriza. S1 se cons.!_ 

der• que el sujeto es apto y no dañino para la institución se le somete a -

ex.!men de selección y a cursos de capacitación adecuados al trabajo que va 

a desarrollar y recibe también cursos que ya no son de capacitación, pero si 

de actual l zac Ión, que deben ser constantes y permanentes, durante todo el -

tiempo que esté prestando 1u1 servicios. 

Encabezo cada estaLlecimiento de readaptación social el director, a quien -

auxilia el Consejo Técnico lnterdlsciplinarlo (integrado por los miembros de 

mayor jerarqu!a del personal directivo, administrativo, técnico, de custodia, 

médico, de maestros. psiquiatras, ps!cologos, sociólogos, trabajadores soci! 

les, criminólogos y abogados, -de los últimos ocho, si los hubiere-, ya que 
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este consejo ademas de poder sugerir al director medidas generales para la -

mejor organización, vigilancia, educación, trabajo o cualquier otra que tie~ 

da a mejorar el funcionamiento de dichos centros, tiene como función establ! 

cer las medidas para lograr la aplicación Individual del sistema progresivo, 

la ejecución de medidas pre! iberacionales, la conseslón de remisión parcial 

de la pena y de la libertad preparatoria. Los demas funcionarios del plantel 

fonnan la-estructura administrativa en que se apoyan los antes senalados pa

ra lograr, en conjunto. la read•ptación social de todos y cada uno de los I~ 

ternos. 

Es el interno o reo el centro hacia el cual se dirige esta ley, y para l.!!_ -

grar su reada;:tac1ón, <lff..es que emprender cualquier acción readaptatorla en -

su favor, tiene que conocerlo, no <6lo en cuanto a los motivos que tuvo para 

delinquir y la forma en que lo realizó, sino tambi~n conocer su personalidad 

en forma absoluta. de tal suerte que se pueda Individualizar lo mas posible 

la pena, el lo es que si el fin de !;: pena es la readaptación, sera necesario 

Individualizar lo m~s posible los tratamientos a aplicar para lograrlo. por 

lo que desde el momento en que el Individuo se encuentrd sujeto a proceso se 

le practicaran los estudios de personal ldad, mismos que se liaran periódlc! -

mente para conocer la evolución que va logrando y la que ha conseguido hasta 

el momento en que obtiene la l lbertad. 



130 

A pesar de que el numeral ll de la ley en estudio establece que la educación 

sera académ1ca. cinca. de higiene. artf$.t1-:.a, ~ts;c.a y ética. y que se ha de 

impartir por maestros es;;ec1alizados en pedJgogla c~rrect11u, la sentimos un 

tanto c-scu~lida pu€'sto que se con'.>1::lerO qut> la educ:Ki6~. no tiene que limj

tarse a le ·~ue ind1cd el ~rece"t.o en menc16n, s1nrJ aspirar a ser tal como lo 

establece el articulo 3 de la Const1tuc16n, por las razones antes •ludidas. 

Pero es mas, precisa en su disposic16n 10 que para la designación del traba

jo se tomen en cuenta las aspiraciones, vocación aptttu:!es y capacidad del -

reo y, sin embargo es un tMUJ limitada µorlas posibilidades de cada centro 

de reada~itaoOn, en '!l que !.e procura, para que el trabaJo sea remunerativo. 

que S.12' debe con:.!derar, a la vez. el rn-ercaJo a explotar, ~egún la econom[a -

local. por lo qu•2 se haran planes de trabajo, los que de conformidad con el 

Estado se 1 levaran a cabo: con el producto en numerario de esos trabajos se 

procurara la autosuficiencia de esos lugares, y ademas que el reo pueda f.!_ -

ndnCi'.Jr su so:.tenimicnto pcr~onal. desconti\ndosele una proporción de sus ga

nancias, lo demas se distribuye en 301 Dª"ª repardr el daño, s1 fue condena

do a ello; 301 para sus dependler.tes econOmlcos. si los tuviera; 301 para un 

fondo c'e ahorro y 10~. paro sus gastos. 
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Se tratara de Que el reo no pierda el contacto con el mundo externo, por lo 

que con apoyo del servicio social Que habra en los establecimientos se pro

curara la conservación y fortalecimiento de las relaciones que tenga, siem

pre y cuando sedn convenientes y ayuden a la readaptación social. como el -

caso de la visita Intima, cuya finalidad es trascendente; con ella se trata 

de mantener las relaciones maritales del Interno, a quien previo examen mé

dico-social se autoriza. si no se considera que existan situaciones que la 

hagan desaconsej abl e. 

Para que el intern0 no desconozca en parte el movimiento de esos centros, I!!_ 

mediatamente ~ue llegue a ellos se le entregad un instructivo; el cual con

tendra deta 11 adamen te sus derechos. deberes. 1 a forma de conv 1venc1 a, las i!!_ 

fracciones, las correcciones disc!~linarías que sólo el director del plantel 

po<tra aplicar (y que nunca podran ser: tortura, tratamientos crueles, o cua.!_ 

quiera de las prohibidas en el articulo 22 ConstltulonaJ), previo sumarlsmo 

procedimiento en el cual el reo llene dered10 a ser escuchado en defensa, y 

donde, aún mas, puede inconformarse contra la corrección que se le pretende 

imµoner recurriendo al superior jerArqulco del director; también conteíldra -

ese 1nstruct1vo Je referente a la apreciación y r~compensa a los hechos mer.!_ 

torios y a las medidas de estimulo. parJ que con mayor faci l ldad acepte el -
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reo incorporarse a los grupos de estudio y trabajo. as! como a los de>as -

tratamientos, entre el los los prel iberatorios aue cor.:prenden: infor:;iaciOn, 

orientaclOn y discusión con el interr,o )'su familia de aspectos personales 

y practl<:os 1e la vida en llbert~d; concesión de maycr libertad dentro del 

esBbleclmlento (cabe el comer.taric de señalor la prohiblcl6n que hace la -

ley contra la existencia de pabellones o se:tores de d1st1ociOn. que son -

selectivos y operan sólo en favor de reos con capacidad econónlca elevada) 

o traslado a lnst!tu:lones abiertas con reclusión de fines de se<>ana, o de 

ser:iana compleU con disfrute de 1 ibertad el sabado y el domingo o reclusión 

nocturna. 

El trabajo, aderr.!s de ayudar a la readaptación, ta:nblén sirve para obtener 

derecho a la remisión parcial de la pena o a ser considerado para obtener -

la libertad preparatoria, ya que por cada dos dlas de trabajo se hara remi

sión de uno de prisión, y el cOmputo de ello sera en el orden que m!s bene

ficie al reo, n;i e; facultad de los directi•1os del plantel hacer tal cómpu

to, sino de la Oirecc10n General de Servi<:1os Coordinados de PrevenciOn y -

Readaptación 5oc1al. Pero no basta el solo hecho de Que el reo haya trabaj~ 

do, sino que los factores determinantes para gozar de ese derecho son los -

datos que se t~ngan sobre la conducta del reo t que su partlcipaciOn en ac

tividades educativas, revele que se h• readaptado a 13 vida social as! como 
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que haya reparado el dano, en el caso de haber sido condenado a cumplir tal 

reparaclOn. 

Una vez que el reo obtenga la remisión de la pena, calificada por la Dire~ 

cl6n General de Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social. 

ésta establecer& como condición para que siga disfrutando de la misma el 

que resida en lugar determinado, Informando a la autoridad de los cambios 

de domicilio; para el caso que no tenga medios propios de subsistencia se -

le dara un plazo para que se emplee en el trabajo licito que mas le conven

ga; no debe abusar del alcohol ni de las drogas durante todo el tiempo que 

dure la remisión; y ha de sujetarse a las medidas de orientación y supervi

sión que se le dicten atendiendo a la vigi !ancla de persona honrada y arra,!_ 

gada, quien en forma obl lgatoriü informara de la conducta de su custodiado, 

Inclusive debe de presentarlo siempre que se le requiera. 

La presente ley prevé los casos en los cuales los 1 iberados por cualquier -

motivo -cumpl !miento de condena, l lbertad procesal, absolución, condena con

dicional, libertad preparatoria y remisión parcial de la pena- carezcan de 

elementos de subsistencia. por lo que con la creación del Patronato para la 

Reincorporación Social proporciona una Institución que los asistirá moral y 

materialmente, lo que les ayudarA a no dejarse caer de nueva cuenta, afia!! 

zando de esa forma la readaptación lograda. 



3.4. OTRAS DISPOSICIONES LEGALES Y SU REPERCUSION 

SOBRE LA APLICACION DE LA PENA. 
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Para tener mayor panoramica y ser mas precisos en los conocimientos en coa!! 

to a 1 a pena y todo 1 o que a el 1 a atane es menester a 11 egarse a los ordena

mientos legales que tienen relación con ella para regularla. Por (o que se 

trae a estudio el "Reglamento de Reclusorios y Centros de Readaptación 52 -
clal del Distrito Federal", que tiene suma relación con la ley inmediataª!! 

terlor que ya fue susclntamente analizada. 

En virtud de que el reglamento que ahora comentamos regula el sistema de R~ 

clusorlos y Centros de Readaptación Social en el Distrito Federal, y de que 

considera a los reclusorios como" ... Instituciones públicas destinadas a -

la Internación de quienes se encuentren restringidos en su 1 lbertad corp!>_ -

ral por una resolución judicial o administrativa." e Integra desde peniten

ciarias hasta reclusorios para el cumplimiento de arrestos, siendo todos 

ellos: Reclusorios Preventivos, Penitenciarias, Instituciones Abiertas y -

Centros Médicos para los Reclusorios. Sólo se hara mención a lo que tiene 

relación con los fines de este trabajo: tratar de la pena y de su Influjo -

en la sociedad y en la readaptación de quien ha delinquido. 
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Contiene este reglamento disposiciones sumamente Interesantes, por las que 

se procura la humanización del trato dentro de los centros de reclusión pa

ra aquellos Que compu1"9an penas privativas de Jlbertad, con ello se trata -

de resoclal Izar mediante nol"l\as de convivencia basadas en la dignidad y co~ 

ducentes a la solidaridad; de esa fonna la agresión hacia los valores tras

cendentes, de la comunidad se combate ejerciendo, motivando y favoreciendo 

conductas que sirvan como ejemplo y no con la antigua brutalldad destructi-

va. 

Por disposición constitucional, la readaptación se ha de basar en el traba

jo, la capacitación para el mismo y la educación, pero a este dispositivo -

se agrega la recreación, y el centro de la organtzacl6n y el funcionamiento 

de los establecimientos de readaptación lo preside la conservación y forta

lecimiento de la dignidad h1111ana, para propiciar la superación personal, el 

respeto a si mismo, la protección, Ja organización y el desarrollo de la f! 

mil la, de tal forma que los interesados qued2n aptos para las actividades -

que _se desarrollen en la sociedad Jlbre y productiva. 

El dispositivo mencionado reitera las normas constitucionales en sus ª!. -

t!culos 9 y 136, mismos en los que prohibe el empleo de " ... ;·lolencla f!s.!_ 

ca o moral y actos o procedimientos que provoquen una lesl6n pslqulca o que 
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menoscaben la dignidad de los Internos; ••. la autoridad no podrA realizar -

en nlng(in caso, actos que se traduzcan en tratos denigrantes o crueles, to_!:. 

turas o exacciones económicas.", queda as!, del todo, en conformidad no sólo 

con nuestra Carta Magna sino también con el respeto a los derechos humanos 

connaturales y trascendentales. 

La prohibición que tienen las autoridades de los centros tocante a sol lc.!. -

taro aceptar préstamos o dAdivas de cualquier especie. de los Internos o -

de terceros, no se l lmi ta sólo a el lo; 1 a ley se preocupa porque tampoco se 

logre con el lo la creación de A reas espec la les para que disfruten los lote_!:. 

nos de mayores beneficios. 

El respeto hacia el Interno debe ser total, ya que la ley en comento Impone 

a las autoridades la prohibición de tratar con familiaridad a los Internos 

e Inclusive de tutearlos, por lo que sus expedientes son confidenciales, y 

se prohibe al personal no autorizado el acceso a ellos. sólo podrAn ser 

consultados los expedientes mediante mandamiento de autoridad competente, -

de Igual forma, sólo con la autorización del director del establecimiento y 

la anuencia del interno se le podrA retratar por persona ajena a esos c~n -

tros. 
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De Igual fema es loable que la Dirección General de Reclusorios y Centros 

de Readaptación Social pueda celebrar convenios con Ja Secretarla de Educ! 

cl6n Pública o con otras Instituciones educativas para que los Internos • 

puedan reallzar o continuar diversos estudios dentro del periodo de reclu

sión, por lo que no se ver~ coartada la posibilidad de superación ¡iersonal 

y si, por lo contrario, estimulada y favorecida. 

El principio de Igualdad que rige también en esas Instituciones sólo se -

o:nlte cuando resulta Indispensable por las diferencias que resultan de PI!'. 

hienas flslcos, pslcol6glcos, psiquUtricos, educativos, de adaptación y -

capacidad de trabajo, para lograr que el tratamiento sea eficaz. 

Es de hacer notar que todo trabajo real Izado por los Internos debe ser so

cial, personalmente útil. según sus aptitudes, personalidad y preparación, 

tratando que sea lo m~s semejante al que se pueda desarrollar en libertad, 

debiendo ser también remunerativo. 

Inclusive, la reglamentación en comento rebasa, en cuanto a disposiciones 

favorables a Quienes laboran, a la propia Ley Federal del Trabajo, porque 
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limita la realización ere acatlvidades de las 6:00 horas a las 20:00 horas 

que considera para la jornada de trabajo diurna ocho horas; siete para la 

mixta y prescribe seis a la nocturna. El reglamento, en cambio, establece 

como jornada m!nlma la de seis horas y media. concede dos dlas de deseando 

por cada cinco y ordena compuUr todos para la remuneración y remisión pa_!: 

clal de la pena; y a las Internas también les toma en cuenta, a su favor, 

los periodos pre y post parto. 

El articulo 65 de la ley en mención se confonna con el criterio que se est! 

blecl6 anteriormente, por cuanto a que el trabajo como tratamiento para la 

readaptación no pueda emplearse como pena ni como corrección disciplinarla; 

no pudiéndose apl lcar tampoco nlngOn reo a contrataclOn de otro interno o 

del personal de esos centros. 

la ley en comento es considerad~. porque obliga a que en esos Institutos • 

exl stan 1 !neas telefónicas suficientes para que los reclusos se puedan co

municar con su f ami l la y con su defensor en forma grato 1 ta. 

Cuando enfenne o fallezca cualquier Integrante del núcleo famll iar del i_!! 

terno, el director bajo su responsabilidad, podr! permitirle a éste que sal 
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ga, fijando las condiciones y medidas de seguridad para ello y para que no 

se evada. 

También el Consejo Técnico lnterdlscíplinarlo, podrA otorgar al recluso 

autorlzac!On para que salga de la institución y pueda asistir bajo custodia 

a actos civiles especlflcos de su persona o de sus mAs cercanos allegados. 

Asl COlllO se ha alabado la ley en estudio, también se hacen notar sus de_! 

vlos, ya que por ser creación humana no es perfecta, peros! perfectible. 

El reglamento de una ley no puede rebasarla, y el reglamento que se cuestl~ 

na faculta en su numeral 149 al Consejo Técnico Jnterdísclpl !nulo para tm· 

poner medidas correctivas a las infracciones de los reos, y la "Ley que es

table'e las Normas Hlnlmas sobre Readaptación Social de Sentenciados" en su 

articulo 13 concede esa facultad solo al director de esos establecimientos. 

Pero eso no es lo mhs grave, ya que de conformidad con los art!culos 107, • 

109 pArrafo segundo, 110 y 111 del reglamento en el ta, se transgreden los -

artlculos 14, 17, 18, 21, 89 fracción XII de la Constitución y 77 del Códi

go Penal, impidiendo con ello la pronta y expedita administración de justi

cia porque no ejecutorlza la resolución del juzgador, ya que dispone que: • 
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la autoridad competente para determinar el ingreso a las Instituciones - -

Abiertas es la Oireccl6n General de Prevención y Readaptación Social previa 

recomendación Que haga el Consejo Técnico lnterdl sclpl !nario, con Jo que se 

condiciona a esas autoridades la ejecutorlzaci6n de la pena que imponga el 

juez, no teniendo facultades las autoridades en mención para analizar si e~ 

t~ bien el que se le apl !que esa pena al sentenciado, su función y obl ig! -

clón es la de cumpl !mentarla proveyendo lo conducente para lograrlo. 

la Ley de Normas Mlnlmas prevé la creación de un Patronato para Liberados, 

tal como se hizo mención al estudiar aquella ley, as! es que ahora se CO!!_

sulta el "Reglamento del Patronato para la Reincorporación Social por el E!!! 
pl;,o en el Distrito Federal" ya que es el dispositivo regulador de esa rei!l 

corporación. 

Para no alejarnos de los objetivos de este opüsculo se dlr~ que el Patrona

to para la Reincorporación Social por el Empleo en el Oistri to Federal es -

un órgano desconcentrado de Ja Secretarla de Gobernación, que tiene como -

comisión obligatoria el atender a los excarcelados por cumplimiento de con

dena, por l lbertad procesal, ~bsoluc i6n, condena candi el ona l. 11 bertad pre-
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paratorte, reialsl6n parcial de la pena, o cualquier otra disposición jud.!_ -

clal, llevando sus beneficios m&s ali& de los adultos excarcelados, puesto 

que también apoya a los menores Infractores externados del Consejo Tutelar. 

No sólo trata de apoyar la relncorporacl6n social, sino que también trata -

de prevenir nuevas conductas antisociales. 

La ayuda empieza desde que es externado el reo o menor Infractor hasta que 

esté tota !mente encauzado en su trabajo y en 1 a faml lla, con 1 o que no se -

limita ese apoyo a algún tiempo determinado, ya que lo que interesa es que 

no se retroceda en lo avanzado en la readaptación. 

Ese aooyo es moral y material ya que se ayud~ también a la obtención de tr! 

bajo y, en su caso, a tennlnar la capa:itacl6n y adiestramiento que se Ini

ció dentro del centro en que se encontró el Interno. 

No se desea tennlnar el capitulo sin antes critior las disposiciones cont! 

nldas en el Capitulo 111, Titulo Sexto del Código de Procedimientos Penales 

para el Oistrl to Federal, puesto q•ie contraviene los art!culos 14, 21 y 22 

de la Constitución, porque ~xtralimita las facultades de la autoridad ejec'!. 

tora Invadiendo las del órgano jurisdiccional, puesto que faculta a la O.!. -

recclón General de Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación 59, -



142 

sial a retener al reo m~s tlerr.po del que se le fija en su sentencia; ello -

es por que su fundamento sustantivo se encontraba en los art!culos 88 y 89 

del Código Penal, actualmente derogados, :J el articulo 14 del Reglamento de 

Reclusorios dispone que "En nlnglín caso se prolongar~ la reclusión Jud.!. - -

clal ••• •, siendo as! que en m~ríto al respeto del principio de supremacla -

const! tuclona! y a la annonla que deben tener todas las leyes de un mismo -

pa!s debe derogarse ese Capitulo; y cuando ta autoridad mencionada, con fu~ 

da111ento en esas disposiciones, prolongue la retención del reo, Incurre en -

del !to, por ello tiempo ha que no se apl lea. 
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CAPITULO CUARTO 

LOS EFECTOS SOCIALES DE LA PENA. 

Después de haber visto las distintas clases de pena que se han aplicado al 

través del tiempo, en todos los estadios de la historia, as! como las esta

blecidas en nuestros ordenamientos, es necesario percatarse de cuAI es el -

efecto que causo la niedlda Impuesta al reo, y sl ese efecto es el deseado -

por nuestro Derecho, ya que de no ser asl se hace palpable la lnutl lidad de 

esas medidas para combatir la delincuencia, lo que oMlga a buscar otros C! 

•!nos para lograrlo. 

Pero, sea cual sea el resultado que obtenga el sujeto a quien se peno, debe 

de vérsele con conslderac!On, puesto que, seg~n lo dicho sin tibiezas por 

Del Pont, 'Alguna vez afirmé que 15 cArcel era un ~~problemas y -

hOy a través de las nuevas experiencias puedo sena lar que cada uno de el los 

esU vinculado a la problemAtlca polltica del Estdo y a los numerosos Inte

reses iruchas veces encubiertos." (39). y reafirma " ... pienso que se trata 

(39) Del Pont, Luis Marco. DERECHO PENITENCIARIO. Primera Edlc!On. CArde
nas Editor y Distribuidor. ~xlco, 1!114. p. 189. 
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de una lnstltuclOn que cumple sus objetivos confonne a detenninados Intere

ses politices. No es una lnstltuclOn "Inocente' sino que sus finnes l ~ -

gradantes postulados, manifiestos o no,~ útiles~~ clase dominante.• 

(40). descubre valerosamente, y sena tan as!, al responsable de los cambios 

que tenga el ser humano que se vea obligado a cunpl ir alguna pena, ya que -

(según Del Pont). esas penas y esos cambios son benéficos, de alguna man~ -

ra, para las clases dominantes, ya que Jos miembros de el las sOJo ocasional 

mente ! legan a caer en prl slOn y cuando el lo sucede gozan de desmedidos prl 

vlleglos, como de Igual fama Jo denuncia el audaz autor mencionado al sen! 

lar •5¡ bien la mayorla de la población del penal esta compuesta por lndlvl 

duos pobres y marginados, porque la denominada delincuencia de "cuello bla~ 

co• no llega a Ja prls!On, también suelen existir algunos peque~os grupos -

con poder econOmlco como son los narcotraficantes y los estafadores. Estos 

gozan de algunos privilegios como vivir en los pabellones de 'distinguidos" 

con banos privados, agua cal lente, televlslOn en la celda, mayor frecuencia 

de visitas, allm<ntaclón especial, etc. Son verdaderas "élites' que gozan 

de esos beneficios no por su posición social o cultural, que es mas alta, -

sino fundamentalmente por el poder economlco." (41) 

(40) lbldem. p, 646. 
(41) lbidem. p. 207 y 208. 
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Lo anterior pemlte asentar como cierto que los Intereses de clase se ap~ -

yan en el Derecho para lograr sus fines, ello es llevado no sólo a la tipl

flcaclOn de las conductas y el cat4logo de sanciones, sino que de Igual fo!. 

ma se llega hasta las prisiones, o si se prefiere a los Centros de Readapt! 

clOn Social. 

Pero lo anterior no obsta, por tratarse de seres humanos, para que los que 

se Involucran dentro del presidio -personal administrativo y reclusos-, de

sarrollen conductas propias de los que se encuentran limitados por su penn~ 

nencla en esos establecimientos, cre4ndose as! un modus vivendi fil generls 

en esas sociedades pecul !ares "El enfoque de la prisión esta relacionado -

con los valores de los Internos, dentro y fuera de ella, la relación poco -

amistosa con las autorloa~ -que a veces linda con el enfrentamiento- la -

lucha por el poder dentro de la Institución, la existencia de l lderes, la -

similitud entre cárcel y manicomio donde aparecen parametros comunes para -

los internados de Instituciones cerradas, el "caló" o "lunfardo" y toda la 

trama que encierra la sociedad carcelaria, distinta a la exterior. En def.!_ 

nltln. estamos en presencia de una microsocledad con particularidades muy 

definidas y cuya estructura obedece a las caracterlstlcas de una lnstltJ!. -

cl6n 1 imitante, donde predominan la claslflcac!On, el etlqueta1J1ieoto, la r! 
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presiOn y donde se ofrecen pocas alternativas de cambio". (42) 

Todo ello permite entrever cuales son los efectos que se dan en el reo y su 

correspondiente consecuencia en la sociedad. 

4.1. LOS EFECTOS DE LA PENA EN EL SENTENCIADO. 

A pesar de que cada ser hL111ano tiene su propia personal !dad. construida con 

sus experiencias, y por ello cada uno reacciona de mod<i diverso ante situa

ciones similares, por no decir Iguales, los resultados han demostrado que -

la mayorla de los sujetos sometidos a las penas sufren graves transtorr.os -

en su pslcologla, lo que repercute en conductas anormales dentro de la S!?_ -

cledad, porque • ••• la prislon, que apareja un modo anormal de vida ... • 

(43) !Oglco es que cause la prolongaclOn de esas conductas al exterior, lo 

que sucede cuando sale el excarcelado, como Coello Calón sostiene • ••• gran 

n6mero de psiquiatras sostienen la existencia de perturbaciones mentales de 

causa exógena, provenientes del régimen de la prisión". (44). uno de los -

elementos en que se funda para tal aseveraclOn es: "Sleverte (clt~ndolo), -

(42) 
(43) 

(44) 

lbidem. p. 196 
Garcla Ramlrez, Sergio. !!ANUAL DE PRISIONES. segunda edición, Edtt2 -
rlal Porrúa, S.A. México, 1'.l60. p. 148 
Cuello Calón, Eugenio. LA MODERNA PENOLOGIA. Editorial Bosh. Barcel!?_ 
na, España. 1974. p. 617 
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del exben de numerosas autoblograflas de presos, concluye que el recluso -

pierde la capacidad de reconcentrarse, se debilita su memoria, pierde deter 

•lnaciOn y equilibrio emocional, en él se despiertan fantaslas, quimeras e 

Ilusiones.• (45), Carranc6 y Rlvas advierte que en "La prislOn, en la mayorla 

de los casos, no 11ejora el preso, la finalidad educativa, a la que tanto V! 

lor se concede en la moderna ejecución penal, se alcanza raras veces y con 

gran frecuencia el penado sale de la prisión mas perverso y corrompido que 

entro.• (46). 

Pero no es a través de las referencias que se hag51 a los estudios como se -

pueden sostener vUldamente puntos de vista que la realidad avala y confir-

ma. 

EllpecelllOS por tratar los efectos que ocasiona la prisión, puesto que la ma

yorla de las veces es la prisión preventiva el primer contacto que tiene la 

persona con el poder judicial, y según el criterio de Carranca y Rivas "La 

prisión ••• no es hasta hoy el mejor monumento a la readaptación social" l4n 

(45) 
(46) 

(47) 

lbldem. p. 615 
Carranca y Ri vas. Raúl. DERECHO PENITENCIARIO CARCEL y PENAS EN HEXIco. 
segunda Edición. Editorial Porrüa S.A. México 1!111. p. 536 
Carranca y Rlvas, Raúl. DERECHO PENITENCIARIO CARCEL Y PENAS EN HEX!CO. 
segunda Edición. Editorial Porroa, s . .\. México, 1§11. p. 536 
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pero Cuello Ca!On es mas crudo al sostener que "la prlslOn agrava sus te_!! -

denclas antisociales y crea en el preso un esplrltu hostil y agresivo co_!! -

tra la sociedad.• (48). por lo que es de considerarse desde ese momento. 

Suponiendo que el procesado no tenga derecho al beneficio de la l lbertad -

cauciona! o que teniéndolo no cuente con los recursos necesarios para 12_ -

gr arla, durante todo el proceso se va a encontrar privado de la llbertad,· 

/ y seg~n nuestras leyes va a empezar en ese lapso el tratamlEm:o. de reincor

poración social. 

SI es la primera vez Que se encuentra sujeto a proceso, la angustia y el ª.!! 

sla son los sentimientos que le dominan, mAxlme por el robo que sufre por -

parte de los custodios si llega con objetos de valor, y el robo que le h! -

cen los otros Internos de sus ropas, si son del agrado de alguno de ellos; 

entonces, vestido con harapos suelos, obligados a hacer la fajina (aunque -

se encuentra prohibida se sigue usando) en posiciones del todo absurdas e -

Incomodas, si no tiene dinero para pagar para que no le hagan nada de lo ª.!! 

terlor y poder pagar protección para que no lo molesten, se siente impoten

te al no poder defenderse en ese mundo del todo hostl 1 y distinto, al cual 

(48) Cuello Ca!On, Eugenio. LA MODERNA PENOLOG!A. Editorial Bosch. Barce
lona, Espana, 1574. p. 6 • 
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le acaban de arrojar: el odio y el desprecio a todo lo dominan, ya que "Al 

Ingresar a las instituciones cerradas los Internos sufren una serle de d! -

gradaciones, depresiones, humil laclones y profanaciones a la persona mlsma. 

La mortlflcact6n es slstemAtlca aunque frecuentemente no intencionada y la 

1111JtllaclOn del •yo" comienza con la separaci6n tajante entre el Interno y -

su mundo exterior." {49) 

Para poder sobrevivir en ese medio, el detenido tiene que olvidar los anti

guos valores, porque tiene que aprender los que Imperan en esos lugares, 

tiene también que aprender a hablar y caminar como se hace ah!, y en la -

proporción en que se va adecuando, adaptando a ese medio, se va desadaptan

do a la vida social fuera del claustro, dAndose en el Interno el fenómeno -

• que se conoce con el nombre de "prlsionallzacJOn", porque adopta en mayor o 

menor grado los usos, costumbres y cultura que se dAn en esos lugares. 

Durante todo el tiempo que se encuentra en prisión preventiva la inquietud 

le domina, principalmente por su situación jur!dica y por no estar cierto -

de cOmo se vaya a resolver su causa. El distanciamiento repentino de su -

{4't) Del Pont, Luis Marco. DERECHO PEIUTENCIARIO. Primera Edicl6n. Cardenas 
Editor y Distribuidor. México, 1!>84. p. 203 
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familia, sobre todo si es jefe de familia, lo deprime por no poder sostener 

su hogar, Impotencia que se acentúa si es el único sostén económico, todo -

ello le hace hipersensible por lo que al menor roce puede ocasionar una 

cruenta pelea, o contraer obsesivas ideas suicidas. 

La prisión preventiva es el centro de convergencia de sujetos Inocentes. de 

delincuentes de diversas Inclinaciones criminales y de reincidentes, é l!l -

cluslve de algunos individuos con transtornos mentales que no llegan a ser 

detectados, la convivencia forzada de todos el los, ese roce continuo entre 

uno y otro, que conocemos cuando en crisis de depresión los reos narran de

talladamente todas las conductas antisociales que han tenido y sufrido has

ta ese momento, as! como sus demas cultas, hace que a causa de todo lo ant~ 

rlor busquen alguna fuga interna, un escape a sus angustias y ansiedades, -

por lo que el grado de alcohol lsmo se Incrementa y el uso de diversos estu

pefacientes es común, aunque tal acontecer debla ser Imposible por la estr~ 

cha vigilancia que existe en tales instituciones, de tal suerte que al suj~ 

to que antes de Ingresar a un centro de r~clus\ón era alcohólico ocasional 

se vuelva habitual y alguno> que no eran adictos a la droga se inician en -

tan nefasto habito. 

Todo lo anterior se agrava cuando al reo se le transfiere a una penitencia

ria, lugar donde existe mayor tensión, y ello es debido a que sabe que ya -
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sabe que forzosamente tendr~ que pennanecer en ese lugar por detennlnado -

tiempo. A quienes son sujetos a las absurdas y prolongadas penas de pr.!_ -

slón, que por tiempo tan largo le obl !gan a pennanecer en la penitenciaria, 

se les hace del todo Intrascendente la monótona vida que llevan y consid! -

ran un sueno de Imposible realización la vida extramuros, tal vez porque -

cuando compurguen su pena haya transcurrido tanto tiempo que les aterrar~ -

enfrentarse a lo desconocido; son ellos los que con mayor frecuencia causan 

problemas y provocan rlnas entre sus companeros. 

La salud de los Internos es precaria, "Las condiciones de gran nGmero de -

prisiones y establecimientos de régimen penal son en alto grado propicias -

al desarrollo de enfermedades. El hacinamiento de los reclusos, hecho aGn 

frecuente en nuestros dlas, favorece el contagio de enfennedades epidémicas, 

tas malas condiciones de ventilación e Iluminación, la alimentación insufi

ciente o Inadecuada, la falta de def!ctenc!a de instalaciones sanitarias, -

sin contar otras calamidades, son también causa de mGltlples enfennedades." 

(50). la hipersensibilidad les ocasiona desgaste de energ!as y la correspo~ 

diente disminución de anticuerpos, as! como la escasa-y en algunos !oc3les 

como los Reclusorios Norte y Or!ente-agud potable para beber orilla a los -

(50) Cuello Calón, Eugenio. LA MODERNA PENOLOGIA. Editorial Bosch. Barcelg_ 
na. Espana, 1974. p. 46 • 



V 

ISZ 

Internos a tomar café en lugar ae agua corriente, lo que afecta mas su sis

tema nervioso, tan tenso y, ad~s. hay que considerar que, desgraciadallle!! 

te, el café es deshidratante, por lo general la necesidad de tomar mAs agua 

para rehldratarse y al no haber, los reos toman mas café, incrementando as!, 

en un circulo repetitivo su !ntoxlcadOn y su deshidratación. 

Cuando el Interno se encuentra próximo a obtener su 1 ibertad, su ansiedad 

aumenta, y el anhelo vehemente que tenla de gozar de la 1 lbertad se tran_! -

forma en terror, tiene miedo de no poóer volver a adaptarse a la comunidad 

libre, estA Inseguro de que su familia lo apoye, la preocupación de a dOnae 

vá a Ir y qué va a hacer lo deprime, tiene razón de no estar tranquilo, el 

estigma de haberse encontrado encarcelado lo va a perseguir toda su vida, y 

en el mejor de los casos sOlo tendrá el recuerdo de haber regresado cm vida 

del averno, pero siempre t~ndrá marcas flslcas o morales que le har~n recoE_ 

dar esas amargas experiencias, y por ser de mayor claridaa las Ideas de Cu! 

!lo Calón que las nuestros, lo citamos: " ... estudio< e investigaciones han 

puesto en claro que la permanencia en un ambiente Inadecuado, como es la cáE_ 

cel, sobre todo en las penas de larga duración, apenas deja intacta una par. 

te de la vida espiritual del recluso y origina en él reacciones y evolucio

nes que le diferencian, en el aspecto pslqu1co, del hombre Que no está pri-
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vado de llbertad."(51). 

Ya en las afueras de esos centros empieza el choque, ahora se Inicia el pr.<?_ 

ceso de regreslOn, porque tiene que aprender todo lo Que tuvo que olvidar -

para adaptarse a la prlsiOn, de ah! que entre mas tiempo haya estado priva

do de libertad mayor sera la problem&tlca que tenga que enfrentar. 

"La realidad social nos demuestra que la criminalidad no ha disminuido, a -

pesar de todas las clases de penas y substitutivos penales que se han apli

cado." (52). pero queriendo ser mas Incisivo y por ser nuevamente mas agudo 

Cuello Ca!On se cita su dicho: " •.• hay penas que por su naturaleza excl!!_ -

yen el fin reformador, la pena capital, la pecuniaria, las privativas de d! 

• rechos, Incluso las privativas de lib~rtad de corta duraciOn, que por su -

brevedad Impiden desarrollar un tratamiento reeducatlvo."(53), Que en breves 

l lneas d! expl lcac!On objetiva y certera de ese fracaso, que en general Oc!!_ 

rrP con las penas, puesto q~e en la multa no se da ningún tipo de tratamle~ 

to, en las penas cortas es limitado el tiempo, que a veces sOlo permite 

(51) 
(52) 

(53) 

lbldem. p. 614. 
Carranca y Rlvas, Raúl. DERECHO PENITENCIARIO CARCEL y PENAS EN MEXICO. 
Segunda Edición. Editorial Porróa, S.A. México, 1981. p. 57. citando a 
Héctor Sol Is Quiroga. 
Cuello Calón, Eugenio. LA MODERNA PENOLOGIA. Editorial Bosch. Barcelo
na. Espana, 1~74. p. 2 . 
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prac~lcar los edmenes de personaliaad, pero no aplicar tratamiento, o el -

tiempo durante el que se le somete a tratamiento es tan reducido que no lo

gra Influir en nada sobre quien lo recibe. 

4. 2. EFECTOS LABORALES OE LA PENA. 

El trabajo y Ja capacitación para el mismo, como parte del tratamiento de -

readaptación, es un anhelo un tanto ingenuo, puesto que sl bien es cierto -

que entretienen o distraen al Interno con trabajos que lo hagan sentir ütil 

a la comunidad y a s! mismo, tambi~n. lo es que et trabajo y la capaclt!_ -

cl6n para el mismo. especialmente para quienes no tienen ningün oficio es -

con el propOsl to de darles elementos de defensa cuando salgan de esos cen-

tros y para que puedan estar en las mismas condiciones que cualquiera para 

competir por un trabajo, la real !dad Impide, en gran parte. el que se alca!!. 

ce tan noble fin. 

las condiciones que predominan en cualquier centr'l de readaptación no perm.!_ 

ten que exista la diversidad de labores que hay en la sociedad, de ah! que 

el trabajo que se puede real izar en los centros de readaptaclOn, y ta capa

citación que se da, son de lo mas comunes en el mundo de extramuros y por -

consiguiente de las que mas saturan el mercado laboral, por lo que el exte!_ 
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nado se encuentra ante una gran competencia para obtener empleo y casi es -

l11pOslble asegurarle el ingreso a la actividad en la que se capacitó. 

Algunos Internos, cuando llegan al claustro tienen cierta capacidad o capa

citación para algunos trabajos, que, por lo mencionado anterlonnente no 

existen en los reclusorios, y en los casos en que la reclusión se prolonga, 

el resultado de ello es nefasto, ya que el sentenciado pierde la pericia n! 

cesarla, o sus conocimientos pierden actualidad, con lo que se encuentra en 

desventaja para competir por los empleos que desarrollaba antes de ser suj.!!_ 

to a proceso y la necesidad de subsistencia, sobre todo cuando se acaba de 

salir de prisión, pues no se tiene nada, hace m~s desesperante y angustiqso 

ese retraso, no permite, en la mayorla de los casos, actualizarse u obtener 

de nueva cuenta la pericia perdida; por ello el ex reo se emplea en cual -

quier trabajo y regulannente engrosa las filas de los subempleados, en las 

que regularmente se fo!'llan casi todos los excarcelados, con lo que la socl! 

dad no sólo soporta esa pesada carga de empleados ocasionales acaecida por 

la fa! ta de trabajo, también tiene que aguantar la Inadaptación al trabajo 

que provoca con sus centros de readaptación. 

Y si a eso se auna que al ex reo se le pide carta de no antecedentes pen! -

les, o bien antecedentes penales, para ingresar a cualquier trabajo, la po

sibilidad de que lo obtenga es nula y por consiguiente es orillado de nueva 
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cuenta a del lnqulr. 

4.3. EFECTOS ECONOMlCOS DE LA PENA. 

Los centros donde se retiene a los presuntos o sentenciadas resultan dem! -

stado costosos al Estado, mismo que tiene Que destinarles fuertes s1.111as de 

dinero del erario pGbl leo, dinero que pudiera emplearse para la obtención -

de mejores satl sfactores. 

Es sabido que entre mejor acondicionados sean los centras para que na se -

puedan fugar sus Internos, el casto se eleva en relac!On al de los estable

cimientos de seguridad media. 

Se dice burlanamente que saldr!a m6s barato mantener a los Internos en Aca

pulco con todos los gastos pagados que tenerlos dentro de los Centros de -

Readaptacl On. 

y si pensamos cOllO Garcla Ram!rez que " ••• los reclusorios rara vez prep! -

ran al Individuo para la vida en llbertad'. (54). nos percatamos que su 

(54) Garcla Ram!rez, Sergio. MANUAL DE PRISIONES. segunda edición. Edito
rial PorrOa, S.A. México, 1980. p. 1% 
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existencia es un fracaso y, por consiguiente, lnQt\l su creaclOn, conserva

clOn y manutención; pero si pensamos Com) Rodrlguez Manzanera que "En el ~ 

mento actual, aayor nClllero de datos nos lleva a la Idea de que no se trata 

de una crisis de la prisión, sino de un fracaso ••• de la prisión como pena, 

ésta trae aas mal que bien, y a pesar de eso es usada en exceso, cuando se 

ha estimado que sOlo el 301 de las personas privadas de l lbertad ameritan -

pe!'llanecer en una lnstltuclOn cerrada.• (55) Sólo justlflcarlamos los cen

tros readaptatorlos para un n(lnero Inferior de sujetos, e.en lo que se redu

cirla su costo, pero se vuelve a la primera interrogación de si efectlv! -

mente las Instituciones cerradas cumplen o no su funclOn, si la cumplen es 

pertinente su conservaclOn, y si no la cumplen no hay mas que deshacerse de 

esas instituciones tan crueles, Inhumanas y perjudiciales para el ser huma

no; de alguna manera se ha demostrado a lo largo de las paginas de este 

opQsculo la lnutl l idad de la mi Siiia, y los efectos negativos que produce al 

que es sometido a el la. 

En consecuencia de lo anterior se debe buscar un sustituto, que en todo y -

por todo, ademas de ser benl!flco para el que tuvo ronductas antisociales, -

sea mucho mas econOrnlco que los centros de lnstltuclOn cerrada. 

(55) Rodrlguez Manzanera, Luis. CRIMINOLOGIA. Quinta EdlclOn, Editorial PE_ 
rrua, S.A. Hl!xlco, 1~86. p.p. 508 y 5o9. 
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4. 4. OTROS EFECTOS DE LA PENA. 

Ya se ha hecho referencia a que la educación que se les dé a los internos -

debe ayudar a su readaptación, pero los datos demuestran que es mas intenso 

el esfuerzo que hace el interno pcr impregnarse de la subcultura que preva

lece entre sus compañeros que es mas Intensa y profunda en él que la que -

proporciona la Institución, que sólo se limita a dar la educación primaria; 

pcrque experimenta la necesidad de aprender en el menor tiempo toda la sub

cultura de sus compañeros y la subcultura de los custodios para peder sobr~ 

vivir, y por el lo la estancia prolongada en esas instituciones le deja hue-

11 as muy hondas. 

La convivencia con delincuentes de diferentes Inclinaciones criminales le -

hace ampliar, la mayorla de las veces, -en teorla- sus conocimientos sobre -

la comisión de diversos del !tos y acerca de la forma de eludir su responsa

billdad. La corrupción de las autoridades dentro de esos centros y la ex

torsión por parte de las mismas y de sus compañeros, no sólo crean la posi

bilidad de ello, sino que refuerzan las conductas negativas, al grado de -

que al salir y er. momentos de crisis, por repudio de su familia, de amigos, 

falta de trabajo, reencuentro con compañeros, presión social. vuelven a de-
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llnquir y con todo lo aprendido en presidio su actuación es a veces mas -

"perfecta• o mas cruenta. 

Cuando el Interno es jefe de familia. su nOcleo se desintegra paulatinamen

te, a veces por la ausencia de la figura paterna, otras por el repudio del 

cónyuge ante el desprecio que le tiene a su pareja por haber cometido algOn 

delito, pudiendo hacer ese tipo de comentarlos a sus descendientes y cre6n

doles aversión a él. 

los mismos hijos, cuando no han sido influidos, al darse cuenta Que uno de 

sus progenitores se encuentra recluido, se sienten sucios, Indignos ante la 

sociedad, algunos rechazan a su famil la por avergonzarse de el 1 a y tratan -

de borrar, de alguna manera, ese recuerdo o esa realidad. Se sienten ellos 

mismos del lncuentes, y por rebeldla hacia la sociedad, por Imitación o por 

herencia, o predisposición cometen cr!menes. A Igual conclusión llega R~ -

dr!guez Manzanera: "Gorlng ( 191?) y Lund ( 1918) coinciden en sus estudios -

al encontrar Que la proporción de del lncuentes condenados a prl sión (por d~ 

l ltos graves) es mayor entre aquel los en los que ambos padres fueron del in

cuentes, que entre aquellos en los que un solo padre fue condenado, y estos 

Oltlmos son m~s que aquellos sin padres con antecedentes criminales ... 

Bernhardt (Rudolf, 1~30), efectuó un estudio sobre criminales dividiéndolos 

en dos grupos: a) Aquellos cuyos padres no eran criminales, pero los abu~ -
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los y otros ascendientes si, b) Aquel los sin parientes criminales. El r! -

sultado es que en el grupo •a• la proporción de hennanos del lncuentes es el 

doble que en el grupo "b", a pesar de que ambos ambientes fueron considera

dos •no crlmlnógenos. • (56) 

Cuando es abandonado el Interno por su familia, a veces logra relacionarse 

con otra persona con quien tiene visitas Intimas. y se crea otra familia, -

enfermiza porque el vicio se dló desde la relación de familias, habiendo en 

esa manera dos familias para un sólo reo. 

Hay casos, en los centros femeninos, en que dos reclusas son pareja sexual. 

a pesar de que una de ellas se encuentre casada y tenga regulannente vlsl -

tas Intimas de su esposo y ademas esté criando a un menor hijo, ruesto que 

nuestro sistema legal les permite tenerlos en los centros de readaptación -

hasta que éstos cumplen 6 anos de edad; los estudios de esos fen6roenos no -

se han conocido ampliamente aún, lo que no Impide hacer notar la confusión 

de valores que puede llegar a terer ese menor, misma que se le va a lncr! -

(56) Rodrlguez Manzanera, Luis. CRIMINOLOG!A. Quint• Edición. Editorial -
Porrúa, S.A. México, 1966. ~---
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mentar cada vez que se encuentre ante los supuestos mencionados anterionne!)_ 

te y que lo predlspondrA a ejercer conductas antisociales. 

Y por qué no se ha de hacer mención de los gastos que hace la familia para 

qu~ su pariente recluido coma y para que no se le maltrate. y si se mencio

nan los gastos del abogado, el costo de ese famil lar recluido resulta mucho 

mas elevado que si lo mantuvieran en su casa sin que trabajara. Algunas fi 

millas quedan tan desgastadas que cuando se reincorpora el antiguo recluido 

al seno familiar los recursos económicos de todos los Integrantes de la fa· 

milla se encuetran agotados y las personas mismas extremadamente fatigadas, 

en tal forma que les es Imposible apoyar o prestar ayuda al recién liberi • 

do. 

Cuando el sentenciado es puesto en libertad, toda la carga f!f!lotlva del e! • 

carcelado, la Incertidumbre ante el mundo que tiene que redescubrir, el es

tigma que ! leva por haberse enlontraJo preso y el desprecio y desconfianza 

de la sociedad para con él. incrementan el odio lnconcíente que se le creó 

en esa vJda infrahumana, con una pena desproporcionada, ya que si bien es • 

cierto que lastimó los valores de la sociedad, tambi~n lo es Que su castigo 

es el que se consuma lentamente durante un lapso en que la vida es pesad! -

mente monótona, si es que antes no tiene la fortuna de enloquecer. Por 
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ello es que en su af~n de desah090 y por el deseo de destruir a la sociedad 

que de alguna manera tuvo que ver, en cuanto a influencias, para que delin

quiera, a la vez que lo reprime al responder a los estimules que ella misma 

le puso, se venga volviendo a lesionar sus valores. " •.. de las mejores car. 

celes puede decirse que son crimlnógenas, que corrompen en un Indice alar_ -

mante y preparan a la reincidencia." (57), "El enorme número de liberados -

que cometen nuevos delitos demuestra su escasa eficiencia como medio de co

rrección." (58). ello ya no nos debe extranar. 

La reincidencia en la comisión de del ltos por los excarcelados -se prefiere 

ese término en lugar de expresidiarlos, puesto que es mas amplia ya que 

abarca a los sujetos que salieron absueltos o que se encuentran en la in~ -

trucclón de su causa-, es muy frecuente, y OJJO todo lo que aprendieron den

tro de los claustros los hizo del lncuentes mas aptos es mas dlflcl 1 detes_ -

tarlos, salvo los que la pol1cla hostiga, n.vlesta e :ncl•iso obliga a que C!! 

metan nuevos del! tos. 

(57) 

(58) 

Carranc! y Rlvas, Raúl. DERECHO PENITENCIARIO CARCEL Y PENAS EN MEXl
CO. ~gunda Edición. Editorial PorrOa, S.A. 116xico, 1981. p. 555 
C'üello Calón, Eugenio. LA MODERNA PENDLOGIA. Editorial Bosch. Barcel!! 
na, Espana. 1974. p. 61 
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El excarcelado no s61o reincide en la comisión de delitos sino que llev3 a 

la sociedad a la que se Incorpora las costunbres adquiridas en los centros 

de rudaptacl6n y hace prosel ltlSllO de costumbres e invitación al crimen, -

arrastrando consigo a los codiciosos, Influenciables y confusos, as! lasti

ma aón ~s a la sociedad Que con la conducta original por la que fue repri

mido. 

4.5. HACIA UH NUEVO CONCEPTO DE LA PENA. 

El gran acierto establecido en el articulo 18 constitucional. de que las b! 

ses de la readaptación deben ser el trabajo y la educacl6n, no debe ! Imitar 

se a Ja prisión puesto que si el Derecho Penal vela y protege los valores -

fundamentale$ de la sociedad; penas como la multa no permiten tratamiento -

alguno, e Inclusive podr!an servir como mofa de Individuos económicamente -

fuertes, puesto que pueden Infinidad de veces real Izar esas conductas que -

como Gnlca sanci6n tienen la multa, lo que no les afecta en su peculio, y -

hace que en lugar de ayudarles a lograr la cal !dad de ser social les fomen

te su prepotencia y demas conductas antisociales. 

Debe Irse en pos de sistemas que no hagan sentir a la persona sujeta a - -

el los que se le humflla, que se le repugna o desprecia. 
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Esos sistemas tienen que ser sumamente humanos, al grado que despierten en -

el sometido el Interés a favor de sus semejantes, y que no se llegue a ello 

a base de remordimientos o temores. y que nunca se pierda de vista que el de 

11 ncuente es un ser humano, 

Esos sistemas deben evitar la segregación o aislamiento del delincuente. 

No han de l lml tarse a ensenar les a trabajar, sino que se les debe proporcio

nar el Ingreso a fuentes de trabajo remunerador. 

El tratamiento psicológico debe de llegar hasta el seno de su familia. 

La pena ya no debe ser castigo o retribución al mal que se ocasionó, debe -

ser todo un sistema que tenga como único fin el tratar al sujeto Que cometió 

la conducta antljurldlca, tlplca y culpable, y hacer de él un ser amente de 

si y de la humanidad, que su conducta lesiva anterior no deje huella en él. 

y que pueda de esa forma quedar sano en su total !dad. 
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CONCLUSIONES 

1. Es Imperante la necesidad de crear polltlcas tendientes a prevenir ef.!. 

cazmente la delincuencia. que deber~n abarcar Infancia, juventud, adul

tez y senectud, previniendo en Igual forma la vlctlmologla, y dentro de 

ellas: 

a) Crear fuentes de trabajo bien remuneradas. 

b) Orientar sobre la forma en que se pueda disponer correctamente del 

salarlo. 

c) Hacer campanas constantes que Inviten a la población a que estudie 

permanentemente. 

d) Dar orientación sobre los efectos perniciosos que ocasionan el al

coholismo y la drogadicción. 
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e) Aplicar la sana censura en los medios masivos de comunicación con

tra todo aquel lo que de alguna manera atente contra los valores -

que se encuentran en las sociedades o sea apologético de conductas 

antisociales. 

2. Hacer de la pol lcla un verdadero órgano técnico de Investigación, cons

tituido por profeslonlstas que sean capaces de allegarse de todos los -

medios de prueba sin que para el lo recurran a conductas antljurldtcas, 

y ya no sea nebulosa la frontera entre el delincuente y el pollcla. 

3. Los presuntos responsables no deberAn ser sujetos a prisión preventiva 

durante todo el tiempo que duren sus causas hasta que no haya sentencia 

ejecutoriada, tiempo en el cual deberAn de estar con arraigo domicilia

rlo, y sólo para el caso de que rompan el arraigo sin causa justl flcada 

quedarAn sujetos a pri slón preventl va. 

4. En la etapa de averiguación de los delitos, los peritos profesionales -

de la conducta, del sistema nervioso y de los transtornos mentales h~ -

brAn de tener especial y meticuloso cuidado para evitar que una persona 

que sufra enfermedad de sus facultades mentales se constituya en un pe

ligro para la seguridad de las personas o de los bienes, y los actos -
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lesivos que cometa se consideren como arg1111entos contra el sistema de -

arraigo domlci l !arlo, cuando la causa real, en casos semejantes, serla 

el diagnóstico Inexacto de los peritos mencionados. 

5. Para el caso de que se encuentre a algOn responsable de del !to: 

a) Se prolongar! el arraigo dOllllcl liarlo. 

b) Pa1 a el caso de que no tengan domlcl l lo, se crearan casas as! sten

cl ales que contaran con todos los servicios, Incluyendo los allme_!! 

tos, donde podr!n vivir los presuntos y sentenciados (siendo dil -

tintas las casas de <!Sisterda· para unos y para otros). 

c) Desde el momento que se les· sujete a prcceso. adem!s del arraigo, 

se les practicaran examenes pslcoblolOglco-soclales y se estudiar~ 

a su vez a su faml 1 !a, s1 el la lo permite, para poder detectar la 

causa real que le motivó a del lnqulr, y se le practicara el trata

miento que le corresponda. SI resulta responsable, la permanencia 

del tratamiento sera obligatoria. y si es absuelto, habléndosele -

detectado alguna anormalidad se le comunl,ar6 que es potestativo -

de él continuar con el tratamiento. 
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d) Habrá flexibilidad para la práctica de los tratamientos, seg!ln le 

resulte más comodo en su horario al sentenciado por motivos labor! 

les, para que pueda hacerse acampanar de sus familiares, sí ellos 

lo desean. 

e) A quienes no cuenten con empleo se les capacitará y facilitará el 

ingreso a algunos, haciéndose ello sobre el trabajo que deseen 

realizar. 

f) En todo momento se les Invitará a que estudien o se les motivará -

para el lo, apoyándolos en lo que deseen. 

g) También se les Invitará a que practiquen deportes -las casas de -

asistencia contarán con Instalaciones deportivas adecuadas-. 

h) Tanto el arraigo como el tratamiento durarán el tiempo que se haya 

calculado para la recuperac!On, transcurrido dicho tiempo, y para 

el caso de que no se haya recuperado el reo, será potestativo del 

sujeto continuar con el tratamiento. 
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1) la fljaclOn de la duraclOn del tratamiento la detennlnar! el Cons~ 

jo Técnico lnterdlsclpllnarlo,. quien ser! encargado de practicar -

desde los prl11eros ex4menes y de velar por la restructuraclón de -

la personalidad de cada sujeto. 

j) las casas de asistencia ser4n Instituciones abiertas en las que -

convlvlr!n los presuntos responsables, o en su caso los sentencia

dos, donde podr4n entrar y salir, sin problema, con motivo de tra

bajo o educativo, aunque la única estancia obligatoria ser! la de 

dormir. 

k) Para el caso de quien se encuentre en prisión preventiva por haber 

quebrantado el arraigo, :;e le arraigar! de nueva cuenta si la sen

tencia es condenatoria; y si reincide se le aprisionar!, pudiendo 

volver a obtener el arraigo cuando lo considere conveniente el CO!!. 

sejo Técnico lnterdlsclpllnarlo. 

1) El trato hacia ellos deber! ser respetuoso y dlgnl flcante. 

m) Nada de lo anterior devengar! costo alguno para el los. 
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6. tto se proporcionarán los antecedentes penales a ninguna persona flslca, 

moral o autoridad por nlnglín motivo, sólo tendr!n acceso a ellos el 

Juez que lo esté procesando y el Consejo Técnico lnterdlsclpllnarlo, -

as! cO!llO los casos de excepclOn establecidos en la misma ley. 

7. No se permitir! que fotograflen al Indiciado en pose o con los lnstr!!_ -

mentas u objetos del del lto. fuera de las reconstrucciones de hechos -

llevadas a cabo por la autoridad competente. en la que solo se permiti

ré partlclpaclOn a Jos respectivos peritos, nombrados al efecto para tg_ 

mar ta pel lcula o las fotograflas; en caso de que se Infrinja lo ant~ -

rlor, los responsables ser6n juzgados penalmente y el sujeto fotografl! 

do en pose ser! recompensado pecuniariamente por el medio de lnform! -

cl6n en que se haya dado el evento, amén de eximirlo publicando la sen

tencl a si sale absuelto. 

8. Se evitaré, en lo posible, que se margine al que sea sujeto a proceso y 

al condenado pena !mente. 

9. Se evitará, en lo posible, que se estlgmatlze de cualquier forma al que 

sea sujeto a proceso y al condenado penalmente. 
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10. Desde la primera ensenanza se deberan dar a conocer al educando cuales 

son aquellos factores sociales que influyen o predisponen al crimen. -

gu!Andolo para que los pueda prevenir y evitar. 
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