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•¡ N T R o o u e e 1 o N" 

El que te.a tratareMOs en el presente trabajo, lo considero 

importante porqué hay injusticias n~y grandes, en contrD de los 

presos y a los que se les priva de su liberlccd por alqún délito 

cometido. 

La Ley que estudiaremos serA: ªLa Ley de Normas Hinimas y 

Readaptación Social del Sentenciado", en la que se menciona la 

readaptación del individuo, para cuando obtenga su libertad y se 

tenga que enfrentar a la sociedad, a los amigos y su f~milia; y 

no reincida de nuevo, este preparado para afrontarlo. 

AnalizarelQOS desde su origenes de la prisión, como eran 

castigados, cuales eran las penas que se les aplicab~n. 

POsteriormente conoceremos la crueldad de la edad media al 

desconocer totalmente la privación de la liber~ad, les aplicaban 

torturas y tormentos, enseguida conoceremos las prisiones en la 

época precortesiana, eran u~ilizadas como medida preventiva en 

donde aguardaban su sentencia. hasta la aC~ualidad en donde 

funcionan los centro de readaptación social. 

s 



Para 1..omprender la existencia de la prisión e·:i necesario conoce1~ 

su origen. 

El uso indls~in~o de cArcel o prisión, ~UEle utilizar como 

sir,6nin10 pero existe una diferencia en t.értflinos. 

El término "cArcel" se designa al establecimento, donde se alojan 

a los presuntos responsables. 

La "prision" es considerada a las inst..ituciones carcelarias, en 

donde se priva de la libertad al individuo responsable, 

recluyendo al sentenciado y sometido el sentenciado al reglamento 

penit.enciario. 



"L A 

O RO, 

L A 

L 1 B E R T A O V A L E 

A U N V V E N O O EN 

M A S H U M L O E 

e o N o e o N" 

MARCEL VIVEROS. 
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CAPITULO 

An\.ecedentei:. htstóricos en el rnrn1do 

- China 

- Grs-cia 
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- Edad Media 

- Renacimiento 



MA N r 1 G u E o A o» 

Las comunidades primi t.ivas, en donde el ser humann come• lodo 

Clr3anlsmo al verse at.acado, por aJyp o por etlgu1en, reacciona 

defendiendosc-, aceptu.ndo el deber de Prot.eger~.,. '/ vengar a los 

suyo~, lo que su reacción es ilimitada y €Xcesiva. 

Con el paso del tiempo est.a se ve 1 imitada con la Ley del Talión 

"ojc• por ojo diente por diente". 

Los fundamentos de esta ley se contemplan en el código de 

Aromurabi, dat.a del siglo XXIII íl.~r.c., hace aluci6n a esta 

fórmula". (1) 

Art. 196.- Si alguno saca a otro un ojo, pierde el ojo suyo. 

Art. 197.- Si alguno rompe un hueso~ otro, rompase el hueso 

SUYO. 

Art .. 229. - Si un maestro de obras construye una casa para alguno 

y no la construye bién y la ca5a se hunde y m?ta al propietario, 

dese muerte a aquél maestro. 

Art... 230.- Si mal.a al hijo del duet'\o, dese muerte al hijo del 

maestro de obras. 

(1) Derecho Penal Mexicano, ílaul Carranco y Tr.ujillo, Edición 
décima cuart..a, 1982 pág. 9.S. 
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La pena privativa de ia libertad, a1gunos aut.c1re!"1 1.lei"lc1onan que 

fué en la anttguedad t.otalrrn::nt.e- ignorada como pe:-na otros aluden 

que exist.ieron lugares dest ;.nn:dos pare,, la rentenc1ón t.frin¡::.oral de 

los presc•S eran ccdabozos, cuevas Pobladas de ]e.<pro~on, \,•iruela \' 

gusanos hambrientos. 

Posteriormente ya no se les mataba, S)no que eran oestinados a 

trabajar en obras pl!blicas y est.abán en cAlida.d de esclavos. 

principalmente a los prisioneros de guerra eran t.rat.Rdos con 

crueldad, morián de sed }" de hambre. 

1C> 



•e H I N A" 

En el siglo XVIII, durante el périodo del emperador Sum, se 

tuvieron lugares destinados a servir de cárceles, eran posas 

cavadas en el suelo con dos altos muros, permaneciendo de pie 

hacinamiento que los car~cteri2aba, muriendo entre la suciedad, 

hambre y desesperanción. Les erA arrojada comida cada siete dJas 

por.los parientes de estos o los curiosos. 

Los infractores por lesiones, eran condenados a trabajos forzados 

páblicos, ademas de ser sometidos a las diferentes t.orturas: 

hierro caliente, upao-lou consistia an picar los ojos al 

detenido. 

En este pa!s existió también la ley del talión, que determina el 

emperador Seinu en sus cincos penas, determinando en una de sus 

leyes: "No mateis sino quereis ser Muerto". (2) 

Las prisiones chinas, se han caracterizado aüD Por la crueldad en 

los tormentos, en la actualidad los sentenciados son enviados al 

tiorno de la locornotoras en movimiento. 

<2> Ob. cit.. P~g. 96 
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"6 R E C I A" 

Platon menciona que cada tribunal deberia contar con su propio 

presidio creando t.res t.ipos de est.os, uno ~n la pla:::a del 

mercado, como simple custodia, la segunda para correción la 

ól tim.:.. para el suplicio, ubicada en un lugar sornbrio y desert.ico. 

La legislación de Atica asignaba a los atracadores el cumplir con 

la indenminización y cumplir cinco citas y cinco noches encerrados 

y encadenados. 

Existierón penitenciarias donde pagabán impuestos los que 

causaban ya dano a un propietario o comerciante de buques y eran 

obligados a cumplir su deuda quedando en calidad de detenidos, en 

los barcos existieron prisiones como precaución. En el reinado de 

Agis, existier6n bArtolinas llamadas rayadas en donde eran 

ahogados los presos sentencicdos a muerte, utilizando la cantera 

de Pirineo <cavidad rocosa frontera al mar), donde eran 

encerrados los presos hast.a que fueran juzgados. 

Se t.iene conocimientos de la existencia de la arquitectura 

Penitenciaria "Las Latomias", er~n canteras profundas y 

reducidas, const.ruidas por la naturaleza con paredes en desnivel, 

(3) Derecho Penitenciario, Luis Marco de Pont., Edjc. primera, pág 
40 y 41. México. 
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los presos estaban desnudos a la intemperie, sin comodidades, 

comiendo sólo pan y agua. 

La prisión en esta civilización era un institución muy confusa: 

por lo que se aplicaba sólo al sentenciado por robo y débito al 

no cumplir con sus obligaciones. 

Subsist.i6 unci correcional para jóvenes que eré.o infract.ores que 

at.entab~n cont.ra el Est.ado den6minado "Prit.anion. 

\3 



En esta civilización se e!iteblec.en prisiones pat·a segur·idad de 

los presos existiendo también la ley del talión, es decir la 

venganza privada, posteriormente se diferencia ~1 d€-lit.o p(Jblico 

y el privadci segón el t.ipo de délito. 

En el periodo Justiniano las instituciones, los digestos. códigos 

las novelas desarrollan abundante material penal de menor 

sabidurla juridica basada en el realismo. Hace 2000 anos se dan 

las primeras reformas a las prisiones. 

El emperador Constantino dicta las leyes mé.s hurnanitarias en el 

t.ratarnient.o de los detenidos, prohibiendo el del Ia.t.igo y cédenas 

const.i luyendo un renovado sis terna de caree les. Ulpiane en el 

digést.o menciona que el objetivo de las pris.i.ona-s es la custodia 

del preso y no cas~igo de los internos. En estos lugares se 

obliga a los esclavos a trabajos forzados como la limpieza de los 

alcantarillados, banas p~blicos, etc., llevanQo c~denas pesadas. 

~ist.ieron en Roma tres carceles rnuy famosas; la primera es 

fundada por Tulio Host.illo en el ai"io 670 llumada "Latomia"; la 

segunda "Claudia.na" y la ólt.ima "Mamertina". Esta prisión fué 

construida en un pozo excavado en la \'Oca tornando en cuenta la 

seguridadad. Con el transcurso del l 1ernpo se ie af"aden pisos 
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interconJnicados por un orificio en el techo pero debido al 

hacinamiento vivían en las condiciones infrahumanas. encndenados, 

mal alimentados y durrniendo parados.,. 

(4) O~recho Penitenciari•:., Luis Marco de Pont., Edic. primera, 
p~g. 42, México. 

!!.. 



La cárcel máxima en est.á civilización fuerón las galeras del 

circo; existiendo galeras dobles, donde se encerraban a los 

presos, construidas en el suelo. 

Constant.ino elabora en el ano 3200 D.C., una ccinst.itución la cuál 

menciona disposiciones en materia penitenciaria que eran muy 

avanzadas para su época. Suscribe lu separación de sexos, la 

obligación del Estado para la manutención de los presos pobres. 
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"E D AD M E D I A" 

La cércel conio pena privativa de la 1 ibertad, fué totalmente 

desconocida set"talan algunos aut.ores otro~ opinan lo cont.rario 

mencionando que sólo aplicabé.n tormentos: torturas azotando, 

mutilando partes del cuerpo de los condenados. El derecho 

canónico influye sobre el Estado asumiendo el poder pard ejecutar 

las.penas, el procedimiento fue sustituido, el acusatorio por el 

inquisitivo, considerando la confesión como la reina de las 

pruebas. <Sl. 

La tortura era una cuestión preparatoria durante la instrucción y 

una cuestión previa antes de la ejecución a fin de obtener 

revelaciones y declaraciones. Dando origen a los calabozos donde 

los condenados sufri~n encierro perpétuo en subterraneos, 

sometiendo a los prisioneros a las mas crueles penas corporales; 

con el fin de int.imidar a las clases inferiores, por lo que la 

aplicación de las penas eran diferentes, t.omando en cuenta la 

e lase social, lo cual manteniu. i nt.ac t.o los P!'ivi legios reales y 

olig~rquicos, determinado por la Iglesia. 

Con el transcurso del tiempo alguno P&ises aplican disposiciones 

legales prohibiendo los -t.c•rment.os y torturas. 

C5) La Tor-\.ura en M/..: .... ~icc., luis de la 8arrtt1"c. Solorzanc•, Edic. 

segunda pa-::Js. ~d. y is í ·~s 
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"R E N A e I " I E N T o• 

La Revolución Francesa, cancela todos los abusos medievales, con 

la declaración del ho.bre como ciudadano, senalando que las leyes 

sólo pueden prohibir la conducta nociva para la sociedad. 

aboliendo las diferencias penales; en Europa Occidental una 

legislación sanguinaria contra la vagancia, ya las 

est.~ucturas medievales estaban basadas en la caridad privada y 

religiosa. 

En Londres el clero inglés permite el uso del Castillo Bridewell, 

para alojar a los mendigos y vagabúndos con el objeto de 

capacitarlos por medio de t-rabajo, dando origen a la •1nst.ítución 

de la Casa de Trabajo" con un sistema celular a esta casa se le 

conoció con el nornbre de "Rasp Huis", la ac t.ividad laboral 

consist..ia en raspar con sierras ciert.o tipo de maderas finas 

produciendo polvo, posteriormente de ese polvo se sacaba un 

pigmento para entintar hilos. 

La primera mitad del siglo XVIl las instituciones mencionadas, se 

caracterizabts.n por le renacimiento, porque existii\n interno por 

delitos mAs graves y de condenas mas largas llegando a sustituir 

con la caree} los otro tipos de cas~igo. 

Los reformadores del siglo ;(}):., t.rfinslorrt1ar6n en la forma actual 



la carcel. Al organizare.e el Est.ado, el progreso repres-:-nt.o el 

·nuevo sis~e.a facultando a los jueces al •anejo imparcial de las 

'"penas quit.andoselo al clero y limit.ando el derecho de est.os, el 

sistema proba1.orio tue organizandose y la pena misma se fue 

~objet.ivizando e independizando del sujeto que la seftala aun del 

que ejecuta la pena. 



EN ESTE LUGAR MALDITO 

DOHOE REYNA LA TRISTEZA, 

NO SE CASTIGA EL DELITO, 

SE CASTIGA LA POBREZA. 

?t) 



»e p o e A p R E e o R T E s 1 A N A» 
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·z A p o T E e A s· 

La delincuencia era mtnima entre esta población: las cárceles son 

autenlicos jacales, sin embargo alguna, los presos no solian 

evadirse, es un antecedent.es de las modérnas cárceles sin rejas. 

Los 2apotecas conocieron la cArcel en dos delit.c•s, la ernbriaguez 

enlre los jóvenes y la desc•bediencia a las autc•ridades. 

Las principales penas para los Zapotecas eran: la muerte, la pena 

corporal y la flagelación. 

(6) Derecho Pen1i.enciario. t~<1ól Cal'•"d.nca y· lruJillo, Edic. 19$0 

pag. 44 y sigs, Mé) o.e.o. 



"A z T E e A s· 

En el derecho precortes1ano fue duro por su severidad, en 

relación a los castigos impuestos, en el sistema penal eran muy 

crueles. 

"La restitución al ofendido era base principal para resolver los 

actos antisociales, no fue necesario recurrir al encarcelamiento 

del individuo como una sanción, aunque se empleabAn jaulas. y 

cercados para confiscar a los prisioneros, antes de juzgarlos o 

sacrificarlos". 

Estas jaulas erán como en la actualidad nombramos 

preventiva. 

c~rcel 

Los Azt.ecas t..enién a la comunidad bajo un convenio técito de 

terror, lo cual no era necesario recurrir al encarcelamiento, se 

deduce que seria una "Readaptación a Priori". 

Fray Diego Duran, menciona al prototipo de la carcel 

precc.rt.esiana, la .:¡ue se le podia l larnar de dos maneras: 

"Cuauhcalli" que signitica .)aulit o casa de p~los, la segunda es 

"Pet.lacalli" se 1'2 mencion.a a la casa de esteras, era una galera 

grande, ancha }" le:l.l'ga, en d•:onc!e se E<nC"t:<11t.f'c:,ha en una part-o:! y otra 

una jaula de maderos gruE-sos ~ por c.:·t-ert-or planchas gruesas, 



abrian por arriba una compuerta y met.it.n por ahi a los presos. 

Pero los Aztecas no utilizarón la cárcel como pena, ~oda vez que 

exist.ió la pena en forma inhumana. 

"El código penal Netzahualcoyotl, mene iona que el juez tenia 

amplia libert.ad para fijar las penas, las principales eran: la 

muerte y la esclavitud, confiscamiento )' mutilaciones". 

Vivían en pleno periodo de venganza privada y de ley del t.alión 

en el derecho pun1 t.ivo, como en la ejecución de las sanciones. 

"Carlos H. Alba mencionei qL1e lé& lesión por rif\a y al que lesione 

fuera de rina a otro, pena de caree} aplicaban." (8). 

(7) Derecho Penitenciario, Raól Ba1-rancu y Trujillo, Edic 19SO 

pág. 12 y sigs, H9xico. 

($) Derecho Penitenciario, Ra61 Barranca y Trujillo, Edic:. 1980 

pág. 20 y sigs, México. 
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" A Y A s~ 

Esta civilización, tenia un •ejor concepto de sentido de 

sensibilidad por la vida en relación a los aztecas. Presentaba 

este pueblo cOltura •As evolucionada en relación con los ~s 

pueblos del continente a..ericano, los raayas al . igual que los 

aztecas no concebiAn la sanción de un delito COMO readaptación, 

ya que los ..ayas pretendían readaptar el espíritu, purificarlo 

por saedio de la sanción. 

•e1 Batab; adllinistraba la justicia en forma directa y oral, 

sencilla y pronta# (9). Las penas eran pronunciadas por el Batab 

y eran ejecutadas esta por los topiles, sercidores destinados a 

esa función. 

En este pueblo no contaban con cárceles de detención, ya que para 

ellos la aplicación de las sanciones era muy rápida al Menos que 

el delito se haya cometido por la noche y el delicuente tenia que 

ser investigado hasta el amanecer, aguardando en una cárcel 

rudimentaria, como jaula de palos donde aguardaba su sentencia o 

ejecución a la interperie. 

Habia 3 tipos de penas: la muerte, esclavilud y el resarcimiento 

C9) Derecho Penitenciario, Ra~l Barranco Y Trujillo, Edic. 1980 
p~g. 35. 
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Del dafto las seudo-cArceles tenian como objeto: cumplir con la 

retención del delincuente y al cautivo, en espera de la 

amplicaci6n de la pena o sacrificio. 

A los presos se les sujetabA las manos por la espalda, 

sujetandoseles por el cuello con una pesada collera de cordeles y 

palos, solién ocupar la cArcel también para los prisioneros de 

guerra y Jos esclavos prófugos. 
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"T A R A s e o s· 

Se conoce muy poco de las instituciones legAles y administrativas 

de los t.arascos: pero se mene iona que durante el vigesimo dia de 

fiest.as el sacerdote (Petamut) el cual interrogaba a los presos y 

posteriormente dict.aba sentencia. 

Se menciona que en caso de reincidencii?I el delincuent.e- como pena 

era la c~rcel, siempre y cuando fuera un del i t.o leve, su 

principal pena es la muerte, las c~rceles entre los tarascos al 

igual que en los demás pueblos servia para la ~et.ención parcial 

del delincuente,t.ada vez que sólo esperaban ahi la sentencia del 

(Petamut>. Por lo cual el derecho precortesiano ha sido de nula 

i9norancia en la actualidad. 

En general se determina que 211 este periodo en l'iéx1cc•; l~ cárce-1 

no fue=- u::.oo.da Fara los fines de reaoapl-etci.ón del dt'"::lin,uente 

pero debido a la !:ieve-ridad del derecho precorteslano, que era 

draconiano por lc1 t.ant.o esta insti t-tic ión f)O se considera de 

gran i111port-ancia, no t.eniendC'I un lugar corno pena. 

27 



PERIODO REUOLUClONAMlO 

y 

P O S R E V D L U C l O N A M l D 
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"L A I N Q U I S I C 1 O N" 

En la Nueva Esparta el 12 de septí&rnbre de 1571, se est.ablece el 

tribunal del Santo Oficio, este tribunal acept.a t.odo t-ipo de 

denunciasl sin limitación. 

Se Proced~ en contra del acusado con procedimientos secref-os toda 

ve:: que el procesado desconocía totalmente quién lo acusaba, se 

valia este tribunal para que el procesado confesara ser culpable 

at.ravés de los crueles torrt1ent.os al que era sometido; 

conf iscanban tttdos sus bienes, pasab~in a formar parte de los 

inquisidores al ser condenado el reoi la sentencia era la que 

aplicaba el manda; to inquisi torü1.l, pudiendo sentenciar a muertos 

y ausentes. (10). 

En el Pf'itner caso quemaban hueso:; )' confiscación de bienes, en el 

segundo ca.so se quemaba su esfinge y cc•nfisc&ban bienes. 

Los condenactos llev~ban insignias del delito COtMtt ido, 

recorriendo las calles: vestian de tónicas, llc-vando en la mane• 

1;1na vela y una S0$1a. al cuel le• para ir al quernat.orio. 

La hoguera del Santo Of i e io est.~ba. dent..ro de la hi:iy catedral~ los 

dominicos cedier6n sv convento, est.ableciendo ahl el Santo 

(10) Adios Lecumberry. Gregorio Cárdenas, pt\g. 17 v sigs, México. 
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Tribunal de la Inquisi6n, ademas se adquirieron una casa la cual 

se ut.i l izó como cárcel dando) e el nombre de pécrpet.ua. 

La caree! t.enia celdas oscuras e infect.adas de alin1af"las y habla 

otras celdas l irnpias y ventiladas ciest.inadas a ocupantes 

especial es. 

Los tormentos y tort~ras mas comunes fueron la garrocha el 

agua, la cárcel pérpet.ua fue suprimida en 1813, restablecida en 

1814 y clausurada dP.finit.ivamente en 1820. 

La situación efimera reinante en la época colonial dio como 

resultado la formación de grUPOs salteadores y delincuentes, con 

el fin de poner un al to a est.os grupos, se fundó "La Santa 

Hermandad". Los salteadores ~ue eran capturados, se les ahorcaba 

o descuartizaba, dejando los cuerpos suspendidos en Arboles a las 

orillas de los caminos para escarrnient.o de los dt?más. 

Al finalizar el siglo XVI, se cumple la misión de la Hermandad, 

posteriormente se crea el Tribunal de la Acordada con falcult.ades 

de policía rural y amplias. Esté tribunal eré. ambulant.e. 

Su primera cárcel estuvo en los galeones del Castillo de 

Chapultepec 1 paso a San Férnando, posteriormente a una casa 

llamada obraje (est.ablecimie-nlo donde St:? laboraban paf'\o Y otros 

objet.os). Este presidio dejó de funcionar en 1812 por decreto 
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cons\.i t.ucional de la Cort.e de Cadiz:. en 1833 el gobierno la 

vuelve a utilizar y fue hasta 18b2 que deja de cumplir su misión 

de carcel. 

Se transladarón provisionalmente los presos al cuarté! de los 

gallos. 
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"L A C O L O N I A" 

Después del descubrimiento de América.; en el affo de 1524, se 

instituyó el Consejo de Indias, tenfa la jurid1cción de asuntos 

legá~es militares eclesiásticos erA considerado como el 

principal cuerpo legislativo, para las colonias, los reyes 

espanoles dictaron varios manda los: en el ti tul,:i sexto de l.1: 

recoPilación de las Leyes de Indias, se menciona ]a organización 

de los presidios. Por prirriera véz, aparece la prisión como 

medida represiva y no comc1 medida preventiva de custódia. 

La ley segunda separaci~n de sexos. 

La tércera rrenciona que todos los presos estén siempre bajo el 

Amparo y protección eclesiástica a seguir y cumpJ 1 r fielmente a 

la iglesia católica. 

Las prisiones durante la colonia nónca fuéron sostenidas por el 

Estado los reos pagabán su mantención, t.oda véz que las prisiones 

fuerón creada~ sin costo alguno para ia Raal Hacienda, 

fundamentada en la ley primera del t.ttulo sext.o, debido a la 

división de clases s•:•c iales, t.ajant.emente- la c~rcel SC•} fa 

aplicar·se conforme a 1~1 calidad y grado de persconal. la ley 21 

e>~ceptC:1a del pagc• de la cuotas del carcelaje. 

en las cArceles coloniales, se dió la promiscuidad permitiendo 
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las cantinas dentro de esta institución. Acostumbrandose a 

encadenar a los reos, azotandoles en calabozos humedos y 

obscuroc;. 

Los presidios más important.es durante la Colonia fueron: "'La 

Ctircel de Caté"' y "La Acordada", inst.alada en Chapultepec, 

posteriormente transladada al ejido de la concha en la Avenida 

.. ruaréz entre Bálderas )' Humboldt., permaneciendo hast.a 1862. Fué 

sustituida por la Cárcel de Belém. 

En 1562 el "Palacio V1rreynal"' tenia dos puertas: la (le honCJr 

la de Qcceso a la cárcel real: 

Se conoce qua habla dos cárceles, una para detenidos con el 

nombre de la d1pulaci6n y otra para encausados o sentenciados 

llamada de corte, es una sala de la real audiencia, que llamaban 

de menor cuani.ia, los presos tm1ian dos vent.anas con rejas muy 

fuert.es que daban al corredor: posteriormente se instaló la 

Suprema Cort.e de .Justicia de la Nación, ya en el Mé:>:ico 

indepen:Jienl..e. 

En \8S1 l<s. cárcel pl'Jblica existente ~1"l Palilcio fuéo t.ransl~dada a 

la an~igua carcel de la Acordada. 

Posl.?riorment.e la acordada. sirvió de carcel pollt.ic.a y por ólt.im.:• 

de cuartel. 
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Según las Leyes de Indias cada ciudad o villa debía tener su 

prapia cárcel, en la Ciudad de México existieron tres presidios: 

•La cArcel de la corte de la Nueva Espana• Cubicada en donde se 

encuentra actualmente el Palacio Nacional), "La Cárcel de la 

Ciudetd" ubicada en lc•s bajos del cabildo (comunidad de iglesias>, 

para quienes cometían fal t.as leves, "La Cárcel de Santiago 

Tlatelol co" para del incuent.es espec icdes. 

En la época colonial se ve una absoluta desorganización 

legislativa; la penologia colonial instituyo un sist.ema de 

crueldad insudit.a; dicha época duro tres siglos. 

En Tlá.lpan, tJn .o.Mo despues se concluyen las Prisiones municipales 

de r"\tzcapotzalco, Tacuba y Xochimilco, en 1910 el vicepresident.e 

Corral, inagur6 las obras de ampliación 1'El primer director fué 

Miguel S. Hacedo de Lecumberriu. (11>. 

Sant.iago Tlatelolco e1'a prisión militar en 1910, el sistemt'l 

penit.enciario en general "Lecumberr1"', no fueron lu e>~cepción en 

rnuchos si t.ios del pais, los generales r-evc•luCionarios adoptaron 

la cost.umbre de convert.ir las prisiones en cuart.e-les, paret lograr 

Sus obje~ivos liberaban a los presos, al finalizar la Revolución 

Mexicana, "Lecumt"ierri 11 de~ia de ser la ejempL~r pr1s1ón para 

(11) Adfos Lecurnberri, Gregorio C~rdenas, segunda Edic. pág. 29 y 
sigs, México. 
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trasformarse en el tétrico reclusorio, asi adquiere el nombre de 

uPalacio Negro". 

En general la situación de Lecumberri, no varió gran cosa, de 

modo que estas condiciones, de vida penitenciaria que irt\peró en 

un t..ie1npo det.errriinado dent.ro del penal. 

A través del tiempo la corrupción y los vicios hicieron est.ragos, 

entre los detenidc•s del "Palacio Negro de Lecumberri'1 , por las 

inf~mias, cor1'Upciones, injOrias, lt\alt.rat.os burlas. que 

debierón sufrir los prisioneros, que fuer6n caracterlsticas de 

esa prisión. La idea de sustituir a Lecurflberri se gesto durant.e 

la administración de Uruchurto. El regente Senties, ordenó la 

aceleración de las obras de los cual.ro nuevos reclusorios. 

El presidente Luis Echeverria Alvaréz, anunció la deMolición de 

Lecurnberry antes de que terminara 5u sr.xen10. Esta prisión 

desaparecera a di fe rene ia de San Juan dt? lllóa o Sant..iago 

Tlat.elolco, que al dejar de ser prisión, fueron convert.ido5 en 

rnuseos y el Palacio Negro, será parte de la história. Su 

existencia de 76 af'los, son registrados como simbolo t-ét.rico y 

vergonzoso del sistema penitenciario. 

Lecumberri dejél de funcionar como cárcel en el ai'\o de 1976, al 

establecerse los nuevos reclusorios del Oistri~c. Federal. El 

traslado de reclusos inició en rnayo enviandose a Santa Marlha 
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Acat.itla, g1~an parte de los presos, en agost.o e enviaron a los 

flamantes "Reclusorios de Cuautepec el Bajo" e "lztapalapa", esta 

próxuno a inaugurarse el reclusorio sur 

"En está década del siglo e.~aminando con afecto el desarrollo que 

han f>Ufrido los sistemas carcelarios en México, perduran 

caracteristicas: de la colonia. Las ordenanzas, las partes de 

extorsión del preso, por el preso o lns autoridades, el 

desenvolvimiento del binómio familiar, familia-preso, parece 

incaut.able para hacer confesar Rl preso consit.ente en los mas 

doloroso tormentos". ( 12). 

Muchas personas han cambiado por las crujías de los penales: por 

diferentes delitos, inocentes algunos, pero desafort.unadament.e 

fueron apresados y cumplen penas que no les corresponde, algunos 

salen libres mediantes fian:;:a o caución, evitetndo la molestia de 

ir a firmar a los tribunales perc• los ·=1ue es tan 1 it•res y los que 

est.an adent.r.::a del penal, en est..a época su dolc•r oe sufrimie11Lo 

con limit.ac1ones, que no fueron oidc•s en JUCto, ni vencidos 

dandosc carpet.azo, vieron derrumb~rse sus hog~res, que c.on tanto 

sacrificio lo edificaron, larnent.an haber sido olvidados por sus 

f~imiliL\res y los que no encontraron ot.ra ~alida, escojic-ron el 

carnini:• false• par.-:-i t.errninar con su sufrimiento, es lo que .. 1ve un 

preso en las c~wceles. 

C12> Adios Lecumberri, Gregorio CArdenns, pAgs. 34 Y sigs, M~xico. 
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El fin de esta privación de la libertad es lograr la readaptación 

del recluso, para que cuando reingrese a la sociedad, lleve una 

vida út.il y normal, sea cap~z de logrilrlo sin vc•lver a reincidir. 

Se levantan en ar(rias e inicia la revolución 1nex.icana, 1 iberan a 

los presos par<:• que ingresen a las filas di= la revc·lución, se 

cc•nst.ruyen durante la época del porfiriat.o, el mas moderno 

sis.terna penitenciario de Lat.ino Arnéric¿~, llamado "Lecur<1berriu. 

Después de la revolución este se convierte en la verguenza del 

sist.ett1a penintenc iar10. 

El presidente de la repóblica Luis Echeverria Alvaréz, anuncia la 

demolición de "Lecumberri" y presenta el proyecto pC'\ra la 

construcc16n, de los ntJevos reclusorios, donde el infract.or será 

re&daptario para ser Ot.i l a la sociedad E!n base al trabajo 

disc1pl1na. 

Por lo cual el di.a 1~1 de mayo de 1971, 5e µrast::nta ante el 

Congreso de la Uni6n, el pro)·ec t.o de ley de· nt.1·rnas l<1lnifoas 

J'eadapt.ación social del sentenciarlo. pa1'a el meje.\' t.ralo de los 

internos, basados en la e<x:posición de m•:,tivos correspondient.es en 

la 1?XPerienc1a obtenida en el t.ranscurso del t.iernpo mecc:.ionado 

con anterioridad. 
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"M E X 1 C O l N O E P E N O I E N T E" 
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Para México independiente, fue muy dificil tratar de imponer 

nuevos cambios a la t.rildición carcelaria, destruyendo los 

andarnios de lc.s prisiones de la colonia. 

Trat.oron de reformar al s1sterna cárcelario, dP.t.ermina.ndc1 la 

existencia de tallerl.?s en las carceles y en la prisilin de 

jóvenes, la educación fisica, rnciral e intelectual. Pero fué 

inóti 1, por la negligenci~ e ignorancia de las personas 

.encargadas de aplicarlas. 

El 11 de abril de 1833, la "Secret.ari.:. de Justicia" t-mite una 

circular la existencia de tal }eres er. los 

estal::-lecirnientos y oficios en la "(~r;:el Nac1c•nal de la Ciudad de 

t12xico'', obl igandci a todos l1.:1s Presos a ganarse HtS al irrrentos pc•r 

me:-dic• del t.rabaJG, 

El 27 de en&rc- de 1840, se emi t !<.• las r~forrl'laS a l."ls cárceles 

estableciendo lr. separación de las tres catesoriüs dtO!' :·eclusos: 

incornu11icados, detenidos y senf..enciadc•s. 

El de c.c.munircid.:· c•rdenando 

exi<E-lencia de l.all(.,res en la Cárcel de Acordada, 

po!:it.eriorment.e se conv1ert..e en unc.t ct.rcel purarnent.e rrf.lV~ntiva. 

nlojc-.ndo en ell2. a lo~ pre-cesados. 

El 7 de octubre de 1843, se expide •.m decret.i:• aut..orizandc. al 
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gobierno, construir una penit.enciaria en el Oist.rit..o 

territorios federales, para cumplir dicha disposición se aco1~do 

la venta de los presidios de la Acordada y la Arrecogída. esto no 

funciono, toda véz que la acordada, siguió funcionando hasta la 

inauguración de la CArcel de Belérn en 1862. 

La Arrecogida se trasformó en reformat..orio de menores, el 18 de 

noviembre de 1850. En el af\o de 1882, el ejecutivo exhorta a un 

grupo de juristas a la elaboración de un proyecto de 

pon1tenciaria. Son varios los proyectos 

comisión de los licenciados ..Tose lves 

Macedo, ..Tciaquin M. Alcalde, Luis Macaneo, 

presentados pero la 

Limantout., Miguel S. 

formulan el proyecto 

aceptado, presentand~ modos franceses de tipo radial, iniciando 

su ccmst.rucc ión la primavera de 1$3.S, por el ingeniero Miguel 

Quintana, dandole el nornbre a est.a construcción de »Lecurnberri'' 

en reconocimiento al frances de apel 1 ido Lec1.m1berri, el cual cede 

los terrenos al gobierne• de Mé>dcc1, donde se t('lnst.ruye la 

"Penit.enciaria..,, ubitada al noreste- de Ja ciudad. en los. terrenos 

conocidos con el nombre Cuchilla de s~n Lazaro. 

Su co11st.rucci6n t.ardo 15 c.f4ios, con una superficie de to0,000 m2. 1 

y con un costo de 43'500,000 00 (tres millones quinientos mil 

pesos m.n.), siendo inaugurada el 29 de septiembre de 1900, por 

el C. Presidente General Po1·firio Oiaz, siendo en esa época el 

rllé;s rnodernc• sistema peni t.enc iarío de toda Lal.inoa_mérica. 
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La prisión de lecumberri, fue prisión de sentenciados, quedando 

los procesados en la vieja Cárcel de Belém, se encont.raba 

insalubre para ser vi si t.ada, con el temor de c1J'nt.rae-r alguna 

enf&rroedad, t.ifo por el hacinaroient.o que e>~ist.Ja en las galeras y 

bartolinas. 

La Cárcel de lecumberri es de t.ipo radial (con un centro ·e-n 

comón), para las galeras conforme c. las normas del código penal, 

el cuál divide lu:s condenas en tres fase: aislamjent.o céluJar 

diurno, vida coman durante e-1 dlu. y aislamicnt.c"J celular durante 

la noche. 

La inauguración del edificio fue un altc1 de trasceridencia 

int~rnaciona-l; daba ]el impresión dr. ser una ciudad fort.ificada, 

en las diversas galeras el mando estuvo a cargo de Jos presos 

llamados "mayor", otor9andoles facult;.des para castigar los 

internos. 

Los proresados eran int&rnados en la c.rujja "HA'' durante 72 hrs., 

~.1 dict.ecrse el ;1ut.o de formal prisión, Jo!:; qLJc "" t.enJan diner\:. 

para la fianza eran conducidos a la gale1·a 1'A" lc•s c:1cusad0s d~ 

i'obo >' reincidentes, l.:i "B" delitos 5e:-:uales, Ja "C" para Jos 

reos sentenr: iados y ejc•cut.ados / la "ü'i para del i t.c•s de sangre, 

J:c "E" para los 1nfrnclores, la crldi..J "F 11 para los delit.os 

cont.ra la salud, lr:t "G" agrupa a los delitos de cui?llo blanco. 
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Las mujéres eran confinadas a la crujia "l" la vis1t.a conyt.1gal no 

estabá debidamente reglament.ada, dando como resultado la enorme 

homosexualidad entre la población. En los Primeros atlos esta 

prisión funcionó esplendidamenle este primer éxito de la 

administración porfirista estimuló en la realización d~ nuevos 

penales al estilo Lecumberr1. 

En 1907 se concluyó una correcionail femenino en Coyoacan 

iniciandose los trabajos para la retll ización de la cárcel en 

Tlalpan, un atto despues se concluye les pri5i6n municipal de 

Azc2potzalco, Tacuba y Xochimi l ce•. 

En 1910 el vicepresident.e inauguró las OL"lras de ~ropliación de 

Lecurflberri. t 13) _ 

''El prir.1er director de Lecumbt1rri fue Miguel S. 11acedo", .3ant.iago 

Tlat.elolco ertt prisión rnilii.ar er. 1910 el si:.t.ema penitenci¡;.rio, 

"Lecumberri " n~ fue la exr.epción, ya que en rnuc.hos s1t1i:.os del 

pAis los generales revolur ionar lOS udopt.aron la const.umbre de 

con·,1ert..ir 1-'ls prisiones en cuarteles, para lOgNtr sus oojetivc•s 

liberaban Jos pr>;?sos. a.l f1nali:.:ar la revolución rt1ex1cana, 

"Lccumberri" deja dt1 ser la ejemplar prisión para t.ransfc.rmarse-

en un t.étr!cco reclusorio, asi adquiere el nolí1bre de "Palc::tcic1 

Negro''. 

<13) Derecho Penitenciario, Luis Marco de Pcnt. J~8'4, pág5. 281-
2:32, México. 



En general la situación de uLecumberri" no variv gran cosa de 

modo que las condiciones de vida paupCrrica no describren sólo la 

forma de vida penint.enciaria que imperó en un t.iempo determinado 

Del penal at.f'aves del t.iempo la corrupción y los vicios hicieron 

estragos entre los detenide<s del P&lacio negrc• p-:w las. infámias a 

propioi;;. que debierc•n sufrir y padecer los prisioneros. 

La corrupción las burlas, injúrias., f L1eron 

caract.ertst.icas de esta prisión. 

La idea de subt.i tui r a "Lecuruberri" se gest.6 durante- la 

administracil•n de Uruchurto "El regente Senties orden•:- l& 

acei er·aci6n 

pres i dent.e 

de 

Luis 

las obras de los cuat.ro nuevos 

Ech~vcrritt., anuncio Ja 

r~tlusor1os. 

demolición 

el 

de 

''Lecumberri", antes de que terminara su sf:xenio. 

Esta pr1si-!1n desapare>cera a diferencia de Sdn ,luan de \lláa C• 

Sant.ü"3º Tlat.elc•lco q1,.1e al deja¡ da funcionar cot1u") Prislt:"•nt?s se 

conv1ert.en en muse-os el palac ic• negro s1:-ra part.e .je la 

hist.ória, e.d:t.encia de 76 af\c•S se regis.t.ra come• sir1.t.olo létrico 

vergc•n-zos•:o <iol sis"t.ema penit.enciario, Lecumt•err5 dt.?ja de 

func io:1nar, coff10 cárc~l en el aric• de \ 976 td i=o;i éibl f'.!cerse lc1s 

nuevo~ reclusorios del dir:trit.o fedC?orc:1l el traslado de l1:1s nuevo15 

reclusos; 

part.e de 

jn1cia en maro enviandose a Santa Martha l=1cat.illa gran 

los presos en agc.st.o se enviaron a los nt1t!·vos 

l'ec lusorios Cuauhtepec el Bajo e Izt.opalapa, est.andc prc•x1mo a 
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inaugurarse el Reclusorio Sur, se hablo de un periodo que refleja 

hoy en dia la vida de un preso dent.rc1 de las carceles rne>dcanas. 

( 14). 

En esta década del siglo examinado con efecto el desar1·c..11llc• que 

ha sufrido los sistemas cércelarios en Méxicc•, se ve que ha 

perdurado la extorc:ión del preso por el proceso 

desenvolvimiento del binómio faMiliar del preso parece inmutable 

pa¡a ser confesar al preso en los doloroso tormentos, muchas 

personas han caminado por las crujias de los penales pc•r 

di f P.rent.es delitos, algunos son inocentes pero desaf ort.unad-3.mente 

fuer•='n apresc:1dus y cumplen sent.enc ia5 que no cor11etieron. 

En est.a época se ven cicatrices de d·:Jlor con limit.aciones, en 

donde no fueron oidos en juicio ni vencidos dandoseles rarpei.a:zos 

a sus promocic•nes, los que por algtm f~c tor viAron derrumba1·se 

sus h•)gares -=iue con t.anlo sac1·ific10 ~d!T1caron; lc•s que lamentan 

habr:r sido olvidados por su esposa i:.- hijos }' los que no 

encuent.ran ot.ra puest.a, escojiendo el c:amtno falso para acabar 

con sus sufrimit:"ntos, i.erminando ccin sus ale9rias y decepciones 

pero al final de est.a privación es lc1grar la readapt.ac1ón del 

reclusi.. ... , para que cuando rein3rese a la sociedad lleve una vida 

ót.il >' normal, y sea r.ap~z de 10·3rarlo sin volvel' i:1 reinc\d1r. 

C14) Derecho Penit.enciario, Luis Marco de Pont., p~g. 283-301. 
México. 
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Actualn~ente el " Palacio Negro de Lecumberri" se localiza en 

Avenida Eduardo Holina, esquina albaniles colonia Penitenciaria 

en el Oist.ri t.o Federal. 

La función que se se le c:omend6 actualmente es la de Archivo 

Nacional, est.a funcic\n es otorgada por !?l presidente Lic José 

Lopéz Portillo". 

"Hoy se guarda., conserva y divulga la rnemória h1st.órica de la 

Nacion Mexicana'' (agosto 17 1932) 

Lc:t eje-cuc i6n de las sane ic•nes corresp1:i.ndientes en el derecho 

me.<icano al Ejecutivo t=ed~ral, con com~ul t.a del órgano tt:-cnico 

~ue sef'\ala la le}· Art. 575 del Código de Preicesar11ientos Penales 

para el Oisl.rit.o Federal. 

En México, la Pena principal con lú GIJr'! cc•nt;:,rr.os es la "privat.iva 

de la liberl.ad". 
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"L E V D E N O R M A S M I N I M A S 

V R E A D A p T A e I o N s o e I A L 

D E L s E N T E N e I A D o• 
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"CANARA DE SENADORES DEL CONúRESO DE LA LINION" 

XLVIII LEGISLATURA 

Ano l. 

Ramo Póblico 

26 de enero de 1971. 

Sección 2, n~n. 248. 

périorJo e.".{traordinario. 

Por instrucciones del C. President.e de la RepOblica pn.ra lo~ 

efectos const.it.ucic1nales, ccn el pres~nt.e les envio inici~t.i·1a de 

ley que establece las normas rninim;:\S sobre readaptación social 

de sentenciados. 

Reit.ero ante ustedes en e~l-a oportunidad, las segurida-.das de mi 

consideración distinguida. 

En ejercici·~ d.:; la facultad QUe ru~ concedf.' la fraccit.on del 

Art. 71 de la ConslitL1ci6n Polilica de los Est.ados lln1dcos 

Me)ac:anos, soruet.o al H. C.•:mgre;.so dL.._, :a lln1ón , por el digno 

c..:induct.o de ustedes ~sta in1ci~i.j·-'B dp le'r' ~ue establece las 

norroas minirnas sobre N?ild,;.placi6n soc,al d~l Sent.enciadc1. 

El Ejecutivo a mi cargo esta consc i.anle de que la obra qLte el 

Est.adr.• en mat.erJ.a d~ pc1lit.ica criminal guedarie:., i.ncorr1plet.r.. y ne• 

alcanzarla rneJeores resultados si se olvida la prevención del 

delit.c• y el tratamiento de los delicuentes. Es por ello que ahora 

se present.u esta iniciativa de norrnas minim&s sobre la 
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readaptación social de sent.enciadvs: dest.inadas a tener 

aplicación inaediata en el Distrito Federal y territorios 

federales, con el correspondiente desarrollo reglaAentario y a 

instrUMenlar Ja elevación y el desarrollo en la tarea 

t.rascendent.al que en est.t.. 11111ateria se Pone a cargo de la Dirección 

General de Servicios Coordinados en orevención y readaptación 

social. 

Organo con el que '!Etilist.1 luye el d2?art.amer.t..o de prevención 

social. cuyas fum.iones alci.inzan de est.e modo, verdadera 

proyección nacional y rnaYor eficacia t.écnica. 

Toda la Repciblica, en ellas se han acogido los nltls modernos 

.:riterios sobre la readapt.ac1ón scocial. De esta forJRa se espera 

serv11• con mie111bros ót..i les v. nue5t.rc- comunidad. 

Tomando en CL~nta que paro estos propositos es indispensable 

contar con pE;!rsonc. l det•1dament.e e ali f i.cado, desde los p 1..1ntos de 

vista vocacional }' profesional, ::.e apuntan los fundamentos para 

la selecc i6n y fc•rmación del perscna.l en t.odós los niveles. En 

cuanto al ~istPJ11a, que se funda en la individualización apoyada 

.en el est.udic• de personalidad de cae~ sujet.o )"en la adecuada 

clasificacil!m, se h;; creido ce>nven1ente acoger el regimen 

progresivo t.écnico, que ademés de aparejar la necesaria 

cr.:ación de organi c:::.rnos t.écni cos e rirni nol691 cos en los 

rec !usor ios, .::ulmina r.on el tratamiento prel iberctc ión, entre 
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cuyas manifestaciones se cuent.an los permisos de sálida y las 

inst.it.uciones abiertas. 

Conviene advertir que estas medidas ya han sido aplicadas con 

éxito en nuestro paJs, adem-As de que la e>~periencia extranjera es 

ampliamente favorable a ella. En todo caso será la correcta 

selección en la preparación de los candidatos del factor 

determinante para el adecuado desenvolmient.o de perrnisos e 

instit.ucic•nes abiertas. Corno Parle del sistema penitenciario se 

consignan las normas generales a las que se deberan sujetar al 

t.rabajo la educación, las relaciones exteriores y la disciplina 

de los internos. 

Por lo que toca a la organiza e ión del t. raba jo. merece ser 

subrayada la congruencia que debe existir enlre las labores que 

des~rrol lan los reclusos y las condi cic..nes de trabajo en 

libertad, a fin de preparar a aquellos para su acomodo pr.st.erio1 .. 

a la liberilci6n. As1rr.ismc• sP. procura la concordancia ent.re la 

producción carcelaria y los requerJmientos del mercado, con el 

prcaposi t.o de busc~r aseguradc1 esta, la gradual aul.osuf ic ienc: ia de 

los reclusorios. 

La educación de los reclusos no puede- ser confudida con la mera 

ensef'ianza acad~mica similar a la que imparte a los nif'los de las 

escuelas primarias 
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Dadas las peculiaridades de sus destinatarios, aquella educación 

deberá ser adem~s de académica civica, social, 

artistica, fisica y ética. 

higiénica, 

Se ha puesto especial cuidado en el contact.o de los reclusos con 

personas libres relacionadas en lodo caso deb~n de estar regidas 

por criterios de moralidad e higiene. Esto Ultimo es 

particularment.e aplicable para la instituci6ri llamada v1sila 

conyugal o int.ima. 

No existe razón pura que los rec lusi:.s queden di!;traidos ·a la 

protección precisa oe las leyes y reglament.c.s en cuanto al 

re92m*n de disciplina. En consecuencia se determina que tanto las 

jnfract·iones corno las correcciones disciplinarias que en ninglln 

caso debe ser productet de la arbitrariedad, ·":lueden puntualmente 

consi·3nadas en los regl.:.rnentos carcc-lar1c•s . 

. 1'siroismc•, St:! estctblec~ un prt•cedimiento sumarísimo para la 

impc•si e ión de se'lnr icinc.-s, ceon el cuLd ~e garant..i:.:& el derecho de 

audiancia y defensa del interno, ruateria de eSpecja} cuidado: debe 

ser Ja reincorporación S•:lcial de les liberados, pues set.a sabido 

que con frecui':ncia el rechazo social a que estos ·~uedan P.xpuest.~s 

los conduce a la rei te rae i6n del ict.i va. Por ello se sient.an las 

base~ para la exist.encia de p¡-1tronah'S int.egradi:•s en la forma 

pert.inenle }º con el fin de que la accit..•n de est.os organism·='~ en 

t-oda la Repóblica, puede ser uniforrne y coordinada, se previene 
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ademas la creación de una sociedad de patronatos para lih~rados. 

Una de las i nslJ tuc iones más import.ant.es e.emprendidas en Ja base 

es la remisión parcial .je la pena, en la que se traduce, de 

manera prác Li ca los resultados de la adecuada readapta e i6n 

social. Esté sistema cuenta con numerosos antec~dentes 

extranjeros Y nacionales y es tan apoyL'\dos Por sólidos argumentos. 

Es indispensable adrnit.ir que la remisión parcial de la p"°'na ne• 

opera ni podrlan operar en torr11a á.L~toml.J.tica, n1 111ecán1ca en 

t.odc• c~so es ind1spensable para el otorgamiento d~ este beneficio 

que el reo revele efectiva ,...eadaptación social del sentF.!nciadco 

por otra part.e, se debe poner énfasis ~n -:¡ue al fundar:;c.• s.ohre .13 

r-~21dai:-l~ción social d!::' sentenciado, la remisión par·cial dro< la 

pena (?ncr.Jerit.ra clarc apo;·.:a t?n el Art.. 18 de la C.c•nst.i\.u:ión 

Federal. Lci.s nc•rw~s cuyo cr1lerio pei1oló9icc• der1va de lc•s 

11v;:cndat.c•s CQiltenidos en e-J *-"'irt. 18 do J::i Const.ituclt:•n Fedet·al. 

Prec. epto t.¡ue ~n ~u l~t.ra y t?Sl=· 1 ri tu i nfr::•rrna en 1 a -:-·r•.::5r..,.nle 

; ni r ic:·t.1 va. \?st.=..n l larnc.Cas a ~erv1,~ .::¿ f 1.mdami=nto a 1.:-i \'E:f ..... rma 

Csh .. l altimo no p..:.dria n0:tcersw de rr10('10 impo~1f,1vo Por FaJ·t.t:• de:o 1.:.1 

Fed0rdtión, dado el eslablpc1miento del régimen 

neni lenciariQ incu1J,be a r&da uno de los est.ados de la Unión en 

SL.IS respect.iV1)S t.erritoric•s, es por ello que la dplicación 

general izada de: las norroc.s sólo p•:uj¡~ei BPO)'~trs~ E>n convenic1s 

relebradc•s ent.rc- el Ejf?cut.1 Yo F;o<d&ral k•s Est.ados de 1 ét 
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Rep{~bl i ca. El sistema de convenios que no encuentra obstáculo 

constit.ucional permit.e una eficáz coordinación de voluntades y 

esfuerzos, su propia naturaleza interesa a todos en coman y 

suprimiendo el desperdicio de recursos materiales y personales. 

Esle mismo sist.ema de la Ccinstit.ución Federal prevee para el 

traslado de reos del fuero coman a Inst.i t.uc iones Federales, ha 

sido t.ambién aplicado con indudable éxito, en tan diversos 

t.errenc•s cerno el sanitario y el eléct..oral. Las normas apuntan 

s6lo los critérios personales para el t.ra~amiento de los 

infractores y por lo mismo deberán seor através de los convenios y 

reglamentos locales, atentos a la Pf~culiaridades del medio en 

que habrán de aplicarse. 

Este caráct.er 5int.ético y fundamental permitirá la adecuación d~ 

las p~opias normas a los diversos lugares en gue habrán de regir, 

2'n sL: caso t?'n uLe-,· de Norma:5 Minim~s Sobre Readapt.aci6n Social de 

Sentenciados" Publicada en el Diario Oficial el j9 de mayo de 

1971. Luis Echeverria Al varez, PrE·sidente Const.i t.uc ional de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

CAPITULO I 

FINALIDADES: 

Art. 1. La act.ual regla tiene como intención ordenar el metodo 

penitenc1ario, en la RePi!lblica, conforme a lo est.pblecido en los 

articulccs siguientes: 
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Art. 2. El sistema penal sobre la base de laborar, capacitación 

para el interno, la preparación co1no medio para 

socialmente al rec• 

adaptar 

Art. 3. La Dirección General de Servicios Coordinados de 

Prevención y Readaptación Social, dependient.e de la Secretaria de 

Gobernación, tendrti a su cargo aplicar estas normas en el 

Distrito Federal en los reclusorios dependientes de la 

Federación. Asimismo, las normas se apJica1·an en lo pertinente, a 

los internos federales en toda la República se elevara la 

protección por parle del Estado. Este último efectc•, asi como 

para dirigir las t.areas de evitar socialmente a la delincuencia 

el Gobierno Federal realizar~ pactos de organización con los 

gobiernos de los Estados. 

En estos acuerdos se dispondra los relacionado a la fundación 

se utili%aran centros de toda índole, en el los se encuent.ran los 

des 1. i na dos a los ariul tos infractores y los menores 

lransgresores de la ley, precisando la colaboración que en cada 

caso determinen los Gc•biernc1s Fede-rdles y Le9ales. Los acuerdc•s 

se celebraran entre el Ejec.ut.ivc1 )' un Estado o ci:•n varic•S Est.ados 

con la finalidad de designar, cuando sea nec~sario en cada 

sistema regional. Lo ant.P-rior se fundament..a en el art..iculc.1 18 

const.i t.uc ional para que los internos por delitos del orden común 

extingan su condena en est.ablec imient..os del 

Ejeculi ve• Federal. 
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La Oireccion General de Servicios Coordinados de Prevención y 

Readaptación Social tendr~ a su custódia la aplicación de las 

sanciones, que por sentencia, sust.intuye el castigo de prisi'6n o 

la multa que la autoridad considere, asl como la aplicacion de 

las medidas imPuest.as o atribuyen sin perjuicio 

intervención que en su caso debe t.ener la 

correspondient.e. 

CAPITULO 11 

PERSONAL: 

de la 

autoridad 

Art. 4.~ara el buen funcionamiento del régimen penal en la 

elección de personal de toda indole para laborar en dichas 

instituciones, es necesario t.ener aptitud y actitud, ademAs 

prepara.e ión académica y 2.ntecedente5 personales de cada U1'lO de 

los aspirantes. 

Art. 5.-El personal penitenciario queda obligado antes y durante 

el desempetto de su plaza, a los cursos de forma~i6n 

actualización establecidos, asi corftO la apro~ación de examenes 

aplicados. Por lo cu~l se determinará en acuerdos realizados para 

la Direccion General de Servicios Coordinados de Prevención Y 

ReadapLación Social. 

CAPITULO 1 Il 

SISTEMA: 
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Art.. 6.- El sist.ema sera individualizado, con la. participación de 

las diferentes ciencias disciplinas relacionadas para la 

incorporación social del individuo, analizando las circunstancias 

de cada caso. 

Para el mejor sistema personal se toma en cons1derac16n cada 

medio las posibilidades motivadas, se ordena a los reos en 

centros especial izados, entre las que podrAn estipularse una 

institución especializada, clasificando a los reos ent-re las 

cuales se ubican las de ma:>dma, media minima colonias 

campamentos penales, hospitales psiquiatricos y para infrecciosos 

e ins~ituciones abiertas. El lugar donde se desarrolle la prisión 

pr&ventiva será dislinto del que se destine para la ext.inrión de 

las penas y est.C\ran cmnplet.dmente separados. 

Las mujére~ quedaran recluidas en lugares st?par;:idos de los 

dest.inad0s a los hombres. Los menores i nf rc.t lores serán 

int.erneidos en sus caso, en est.ablec imient.os diferentes a la·:. 

asignadas a los adultos. En la fundaciOn de nuevos 

estable·cimient.os de prot.ecciOn y cumpliento"de sanciones la 

adapt.ati6n del recluso, la Dirección Genera). de ~.~rvicios 

Coordinados de Prevención RaadaptaciOn Social, t.endra la 

función de orient.ar profesionalmente ':' aprobar los pr9yect.os 

asignados en los cc•nvenios. 

Art.. 7.-El sistema penitenciario t.endrié caract.erist icas 
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progresivas y profesional1tente. que constará. por lo menos de fase 

de estudios y diagnóstico de tratamiento, separado en fases 

proliberalidad. El procedimiento se saotivará. en los resultados de 

los anAlisis de personalidad del reo y que deberAn ser 

actualizados periódicaaente. Es necesario que dicho est.udio se 

inicia desde el moaento que esta sujelo a proceso, cuyo caso se 

designará. una cópia del análisis a la autoridad COMPetente de la 

que depende el reo. 

Art.. 8.- El estudio preliberacional comprenderla: 

1. Infor•ación y estudios especiales y POléwaicas con el reo y sus 

fa•iliares. respecto a ter.as personales y hAbiles de su vida 

en 1 i bert.ad. 

2. He Lodos comunes. 

3. Privilegios de Mayor libertad dent.ro del establecimiento. 

4. 11udarlo a la institución abierta. 

S. Licencia de salir los fines de semana o diaria con encierro 

nocturno o s~lida en dias laborables con encierro los fines de 

semana. 

Art.. 9.- Se establecerá en cada reclusorio un consejo t.écnico 

jnterdisciplinario con facult..ades necesarias para la adaptación 

personal del rnet.odo gradual, la aplicación de evaluación 

preliberacional, el permiso del perdón parcial del castigo y de 

la libertad preparatoria }' la aplicc..ci6n de la custodia. El 
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Consejo podrá opinar a la autoridad encargada disciplinas 

generales para el buen funcionamiento del mismo. El Consejo 

est.ar~ int.egrado Por el Director del establecimiento, o por 

funcionarios que lo suplAn, mierobros de superior jerarquia. del 

personal directivo, adminis~rativo, ~cnico y de cuslodia, en 

todo caso formará parle de el un médico, un maestro normalista 

adscrito al reclusorio, cuando no existe ningúno de los 

mencionados. El consejo se formará con el director del centro de 

salud y el director de las escuelas federales o est.atales de la 

localidad y a falla de est.os, los que designe el ejecut.ivo local. 

Art. 10.- La seMalación de cada uno de los internos en relación 

al trabajo, se hará en cuenta la aptitud, la actitud la 

capacidad laboral para el desarrollo del tr~bajo, ya una véz en 

libertad, dentro del reclusorio, esta labor se organizará, previo 

estudio de la necesidades económicas en el establecimiento y en 

la relacion al rnercado correspondiendo la demanda y producción 

del reclusorio, para lo cual se sugerirá un sistema de trabajo de 

cada Estado de los acuerdos de la Dirección General de 

Servicios Coordinados. 

Los internos pagarán su sostenimiento en el reclusorio con cargo 

a lo que ganan laborando. Dicha percepción se estipulará en base 

a lc•s descuent.os correspondient.es a una proporc i6n adecuada para 

todos los internos de un sólo est.ablecimiento. ~l resto de lo 

obtenido del producto del trabajo será distribuido de la 
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siguiente manera: el treinta por ciento seré. dividido en 3 

partes un 10X para su mantención dentro del reclusorio, el otro 

10% sera para la mant.enci6n de su farnilia y el restante es un 

ahc•rro para cu~ndo se reint.egre a la sociedad. 
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''Estudio dogmat.ico del Articulo 13, pArrafo cuarto de la Ley de 

Normas Minimas y Readaptación Social del Sentenciado". 

Clasificación del. delito. 
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PRESUPUESTO OEL DELITO 

IMPUTABILIDAD- IN IMPUTABILIDAD 

TRANSTORNO MENTAL 

MEDIO GRAVE 

MINORIA DE EDAD. 

ELEMENTOS ESENCIALES DEL DELITO. 

CONDUCTA - AUSENCIA DE CONDUCTA 

ACCION VIS MATOR 

SIMPLO 

COMISION 

SUJ- ACTIVO 

PASIVO 

OBJ. MATERIA 

,TURIDICO 

OFENDIDO 

TIPICIDAD

DIF. TIPO 

CLASIFIC. EN 

ORDEN AL TIPO 
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VIS MAIOR 

VIS ABSOLUTA 

MOVIMIENTOS REFLEJOS 

SlJENO 

HIPNOTISMO 

HIPNOTISMO 

SONAMBULISMO 

ATIPIDIDAD 

-FALTA DE CACIDAD SUJETO 

ACTIVO O PASIVO. 

-FALTA DE OBEJETO MATERIAL O 

JURJOICO. 

-FALTA DE REfERENCIAS 

TEHPORALES O ESPACIALES. 

-POR NO REALI~ARSE EL HECHO 

POR LOS MEDIOS ESPECIFICAHENTE 



ANTIJVRIDICIDAD

FORMAL y MATERIAL 

CULPABILIDAD-

2 TEORIAS 

DOLO 

DIRECTO 

INDIRECTO 

INDETERMINADO 

EVEMTUAL. 

CONSCIENTE O CON 

REPRESENTAC ICIN 
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SENALADOS EN LA LEY. 

-POR LA FALTA DEL El..EIENTO 

SUBJETIVO. 

-POR FALTA DE LA ANTIJURIDICl

DAD ESPECIAL. 

CAi.iSAS DE JVSTIFICACION. 

-LEGITIMA DEFENSA. 

-CUMPLIMIENTO DE l.IN DEBER. 

-EJERCICIO DE UN DEREC.HO. 

-OBEDIENCIA JERARQUICA. 

-IMPEDIMIENTO LEGITIMO. 

-ESTADO DE NECESIDAD. 

INCULPABILIDAD. 

-ERROR ESENCIAL DE HECHO. 

-E INVENCIBLE. 

-TEMOR fUNDADO. 

-NO EXIGIBÍLIOAD DE OTHA CON-

DUCTA. 



CULPA 

INCONSCIENTE O 

SIN REPRESENTACION 

PRETRESTICOHILIDAD. 

CONDICIONES OBJETIVAS 

DE PUNIBILIDAD. 

PONIBILIDAD 

-TENTATIVA 

-PARTICIPACION 

-CONCURSO 

62 
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EXCUSAS. 

ABSOLUTORIA. 



•CLASIFICACION DE LOS DELITOS" 

1 . EN FUNCION OE SU GRAVEDAD <2> 

Se considera la gravedad de las infracciones penales, se han 

realizado varias clasificaciones conforme a la corriente 

bipartita. Se clasifican: DELITOS V FALTAS, conforme a la 

clasificación TRIPARTITA, menciona: CRIHENES, DELITOS V FALTAS P 

CONTRAVENCIONES. 

Se considera CRIMENES, lo atentados contra la vida y los derechos 

legi tin\OS del hombre. 

DELITOS, es todo comportamiento contrario a los derechos 

legitimos que disfruta todo individuo capaz, Ejemplo, Derecho a 

la Propiedad. 

FALTAS U CONTRAVENCION, Es toda infraccion al reglamento de 

policia buen gobierno. 

Nuest.ro articulo lo clasificamos dentro de la corriente 

TRIPARTITA, toda vez que es la que sigue nuestro sistema juridico 

mexicano, el cual existe de antemano en una norma donde prohibe 

la t.ortura y los malos tratos por cualquie servidor pllblico, el 

cual inflinja dolosarnent..e a una persona <reo) sufrimientos, 

graves o se imponga fisicatnent.e o moralmente coacciones con el 

fin de obt.ener información o alguna conf~sión o de inducirla a un 
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ca.>ort.a.ient.o determinado, es decira hay una pena privativa de 

la li bert.ad . 

2. SEGUN LA FORl1A DE CONDUCTA DEL AGENTE <2> 

Es la aanifestación de la voluntad del agenteª los delit.os pueden 

ser de acción y de omisión de acción.- Es considerada coao toda 

actividad corPoral descrita en el particular tiPo legal. 

Son de omisión. Es la no ejecución voluntaria de un 1ROvimiento 

corporal, violando una norma de carActer general que ordena la 

realización de algo. 

La ot1ISION a su vez, se dividen en delitos de SIHPLE ot1ISION Y DE 

Cot1ISION POR OHISION. <2> 

Los primeros denominados de SIMPLE OMISION; aqui se viola una 

norma precept.iva penal, existiendo un resultado tlpico, 

sane ionéndose la omisión y no es necesario un resul t.ado raat.erial. 

LOS DE COMISION POR OMISION, aqul existe un delito de 'resultado 

ttpico y material por un no haber voluntario, violando un anorma 

preceptica y una prohibitiva sancionando el resultado material. 

El articulo a estudio es de acción o actividad, ya qu~ prohibe 

todo castigo consistente en la aplicación de torturas, por todo 
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servidor póblico en tratamiento crueles, con uso innecesario de 

violencia, en perjuicio de toda persona Creo). 

3. POR EL RESULTADO. 

Se clasifican en formales y materiales, los fORMALES o de sim ple 

actividad, se agota el tipo penal, con el movimiento corporal, en 

la omisión del agente, no va a ser necesario que se produzca un 

resultado material son considerados como delitos de conducta. 

LOS DELITOS MATERIALES, se requiere para su integracion, la 

producción de un resultado objeLivo o material. 

En el delito a estudio, la clasificamos por un resultado 

MATERIAL, se menciona la Prohibición de la tortura consistente en 

tratamientos crueles con uso innecesario de violencia en 

perjuicio dP.l reo aplicado por un servidor público, estas 

torturas pueden ser psiquicas o fisicas al rec•, produciendo 

malestar en alguna parte del cuerpo, cuando el recluso lo golpea 

un servidor pálico con las manos o con los pies en diferentes 

partes del cuerpo. 

4. POR EL DANO QUE CAllSAN <2> 

Resentido en la vict.irna, o en razón del bien juridico, se dividen 

de LESION y de PELIGRO. 
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Los de LESION,. una vez ya consumados producen un dafto directo y 

efectivo en los intereses jurldica.ente protegiso POr la norma 

violada. 

Son de PaIGRO, no causan un dafto directo a los intereses, pero 

los arriezga y en sit.ua.cion en que colocan a los bienes juridicos 

del cual deriva la POsibilidad de causas un dano. 

En relación al Articulo a estudio, deter•inaMOS que por el dafto 

que causan es de lesión, por que al ser ejecutada la tortura 

sobre alg{.m reo, realizada por alg{Jn servidor público, va a 

causar un dafto directo y efectivo en los intereses jurídicamente 

protegidos, los cuales serán destruidos, coeo es la integridad de 

la persona y la dignidad humana del "intetrno", ya que so;aete al 

ser humano a sufrimientos que exceden lo que su humanidad hace 

tolerable martirizando el cuerpo a la mente de manera cruel y 

despiadada. 

Cuando por ejemplo al reo lo sumergen en un.estanque lleno de 

agua hasta casi ahogarlo, cuantas veces se necesario para que 

confiese. 

5. POR SU OURANCION, SE CLASIFICAN EN INSTANTANEOS, PERMANENTES O 

CONTINUOS Y CONTINUADOS. <2> 
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INSTANTAN.EO.- El act..o que lo realiza se perfecciona en un solo 

momento, puede estar compuesta la acción de varios actos, no 

interesa ya que, exist.e el evento realizado, ejecut.ando en un 

solo instante. 

PERf"tANENTE.-CUando la acción delictiva misma permite, por sus 

caracterlsticas, que se prolongue voluntariamente en el tiempo, 

de modo que se indenticamenle violador del Derecho. 

CONTINUADO.- Se ejecutan varias actividades y una sola lesión 

juridica, exist..iendo una unidad de propósitos delictivos y 

pluralidad de conduelas, violando el mis~o precepto legal. 

Clasificamos al Articulo a Estudio en relación a su duración como 

·1NSTANTANEO, ya que, menciona que se prohibe t.odo castigo 

consist.ent.e en la aplicación de t.ort.uras de tratam~entos 

crueles, con uso innecesario de violencia en Perjuicio de, todo 

"reo" por Parle de algim funcionario o servidor p1!'1bl ico, ya que 

al realizarse esta conducta en ese momento se int.egra el· t.ipo 

penal. 

6. POR EL ELEMENTO INTERNO O CLILPABILIOAD <2> 

Se clasifican teniendo como base la culpdbilidad en dos 

conductas: DOLOSAS Y CULPOSAS: algunos autores agregan la 

PRETERINTENCIONAL!DAD. 
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Son DOLOSOS, cuando se acti.la, voluntariamente, consiente para 

realizar un hecho tipico y contrario a derecho. La intención del 

servidor póblico es causar danos y sufri~ientos. Cuando con 

antelación existe una ley que prohibe la tortura, hacia toda 

persona (reo). 

Por ejemplo en relación al Articulo a exponer, determinamos que 

DOLOSO cuando de manera voluntaria cualquier tipo de tortura o 

tratamiento cruel asi como el de establecer un pabellón de 

distinción. 

LA CULPA. Es la falta de observación, cuidado, atención o 

vigilancia. hay siempre la omisión de algo. Es la imputación 

personal de responsabilidad, la culpa es una de las formas de 

culpabilidad penal, en un grado psicológico, moral juridico 

inferior a la otra principal: El dolo, en la culpa los factores 

intelectuales y veletivos no operan con la misma intensidad que 

en el dolo. <I> 

PRETERINTENCIONAL. Cuando el resultado sobrepasa a la atención. 

7. En función de su estructura: Simples y Complejos. 

Se denominan SIHPLES, en donde la lesión jurid1ca es ~nica, se 

determina que la acción es la lesión jurtdica inescindible. 

COMPLEJOS. Aqul la figura juridica consta de la unificación de 

dos infracciones, cuya funsión de nacimiento a una figura 
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delictiva nueva superior en gravedad a las que la componen 

tomadas aisladamente. En relación al Articulo a estudio, 

determinarnos confor111e al Art. 13 párrafo Cuarto de la composición 

es SIMPLE, por que hay una ley que prohibe el Maltrato a los 

reos, por algón servidor póblico, con el uso innecesario de la 

violencia. 

8. EN RELACIONAL NVMERO OE ACTOS <2>. 

UNISVBSISTENTE.- Se integra con la ejecución de un solo acto. 

PLURISUBSITENTE. Se realiza cuando dan nacimiento a varios actos. 

Nuestro delito es por el numero de actos UNlSUBSISTENTES; se 

i nt.egra el i l ic i t.o en el momento en que se real iza un solo 

ilicit.o ~ipificado en la norma prohibitiva, nuestro Articulo es 

UNISUBSISTENTE. Al seftalar la ley la porhibici6n de existir 

pabellones o sectore de distinción a los que destine al recluso 

en relación a la capacidad económica de ést.e, par algún servidor 

pablico. 

9. POR EL NVMERO DE INDIVIDUOS, QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCION OE 

UN ILJCITO PENAL <2>. 

UNISUJETIVO. Requiere necesariaente, en virtud de la descripción 

tipica, 

estudio 

tenga 

la concurrencia de dos o m~s sujetos. El articulo 

se integra por la sola actuación de un individuo 

el caracter de Servidor Póblico y solo el concurre en 
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ilicito senalamiento en el Articulo 1 de la ley federal para 

prevenir 

Cuarto 

y sancionar a la tortura. Ast como el Art. 13, Pérrafo 

de la Ley de Normas Hinimas y readaptación social de 

sentenciado. Es decir ónicamenle se requiere la presencia de un 

solo sujeto para que se. integre el t.ipo penal. 

10. POR SU MANERA DE PERSEGUIRSE LOS DELITOS SON: 

PRIVADOS O DE QUERELLA, cuyo alcance se requiere que la victima 

denuncia el ilicilo, se manifiesta el hecho cometido en su 

persona o en representación legal de otro. 

DE OFICIO: Toda función oficial, judicial, obligatoria; y no 

particular, previa denuncia, persiguiendo 

responsable de un ilicito penal. 

castigando al 

El Articulo a estudio se clasifica en su forma de persecución: 

POR QUERELLA o a PETICION DE PARTE OFENDIDA. Se necesita que el 

reo denuncie las torturas y los tratamientos crueles a que es 

sometido por un servidor y sancionar la tortura, que a la letra 

dice:" En el momento en que lo solicite cualquier detenido, deber~ 

ser reconocido por perito médico, legisla o por un facultado 

médico de su elección, quedando obligado a expedir un certificado 

del mismo.". 

Art. 6. Cualquier autoridad que conozca de un hecho de tortura, 
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est~ obligada a denunciarla de inmediato. 

11. DELITOS COMUNES, FEDERALES, OFICIALES, MILITARES V POLITICOS. 

En función de la materia, COMUNES, es la regla general, se 

formulan leyes dictadas por las legislat.uraslocales, FEDERALES, 

son leyes expedidaspor el Congreso de la Unión. OFICIALES, los 

cometidos por funcionarios PiJblicos en ejerciciode sus funciones; 

ORDEN MILITAR, afecta la disciplina del Ejército, prohibiendo 

e>~tender su juridicci6n sobre personas ajenas a la Inst.it.uci6n 

Armada; POLITICOS, son aquellos, en donde se lesiona Ja 

or•3anizac ión del Estado en si o sus órganos representantes y la 

seguridad del estado que son la conspiración, sedición , motin. 

Clasificamos a nuestro Articulo, en función de la materia 

conforme al Articulo de la Ley federal para Prevenir y 

Sancionar la Tortura, y el Articulo 13, Párrafo Cuarto de la Ley 

de Normas Minimas y readaptación Social del sentenciado. 

~'Se prohibe todo castigo consistente en torturas o trat.amientos 

crueles, con uso inncesario de violencia· en perjuicio del 

recluso, asi como la existencia de los llamados pabellones o 

·sectores de distinción, a los que se destine a los internos en 

función de su capacidad económica, mediante pago de cierta cuota 

o pensibn". 

Por tal motivo el Articulo a estudio , por su materia, es 
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FEDERAL, por ser Leyes expedidads por el Congreso de la Uni6n, y 

ser:.. OflCIAL ya que, va a ser delito ca.et.ido por un servidor 

plblico prevista en una ley. <2> 

•1 H P U T A B l L l D A o• 

Es considerado por la aayoria de los aut.ores, COlllO el presupuesto 

del Delito, ot.ros consideran coeo pr~to de la culpilhilidad. 

Luis Ji~nez de Asüa JAenciona que la IIR?Utabilidad "es la 

exist.encia de la relación de causalidad psiqUica entre el delito 

y la persona; la responsabilidad resulta de la imputabilidad, 

puest.o que es responsable el que tiene capacidad para sufrir las 

consecuencias del deli t..o" ( 15). 

Porte Petit, hace alusión de que la IMPUtabilidad, es un 

presupuesto de la culpabilidad, y que el aut.or, "para actuar como 

causa psiquica de la conducta, ha de gozar de la facultad de 

querer y conocer, pues solo queriendo y conociendo ser t.. 

susceptible de capt..ar los elementos ét.icos e int.elec t.uales del 

dolo" <16). 

Por lo que concluimos que la imputabilidad es la facult.ad de 

quere y entender del individuo conforme al Derecho penal. 

Tomando en cuenta a nuestro articulo a estudio, determinamos que 
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t.odo Servidor Pl'Jbl ico como tal, es capaz, tiene f acul t..ades 

suficientes para conocer la ilicitud que esta realizando. 

u¡ N I H P U T A B I L I O A ou 

La inimputabilidad es indispensable para la formación de la 

figura delictiva. Castellanos Tena "menciona que la imputabilidad 

es la calidad del sujeto referida al desarrollo y salud rnental". 

(15). 

Las causas de inimputabilidad son todas aquellas faltas por 

desarrollo y salud mental, asi como los trastornos pasajeros de 

las facult.ades mentales que privan o perturban en el sujeto, la 

facultad de conocer el deber juridico y el pgente no está en 

condiciones para que se le pueda atribuir el acto realizado. 

En consecuencia diremos que existen excluyentes 

trastorno mental miedo grave y minoria de edad. 

legales, 

(15) Jiménez de Asóa a la Ley y el delito, ed. 1980, pg. 326. 

México. 

(16) Celestino Porte Pet.it a puntamientos de la Rarte general del 

Derecho Penal ed. 1969. pg. 45, México. 
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TRANSTORNO MENTAL. Es la perturbación de las f acul t.ades 

psiquicas. Transtornos Mentales transitorios y los permanentes. 

Mencionando que para la ley el transtorno mental transitorio como 

el per.anenle son iguales; solo comprende que el sujeto esté 

impedido para comprender el ilicito del hecho realizado y asi 

comprenderlo. Puede quedar comprendido en los respectivos casos, 

los sordomudos o ciegos, con desarrollo mental retardado 

impidiéndoles comprender el ilicito aun cuando no presenten un 

verdadero transtorno mental. 

MIEDO GRAVE. La fracción VI del Articulo 15 del COdigo Penal 

establece coao excluyente de responsabilidad: Obrar en virt.ud de 

~iedo grave o temor dudando o irresistible de un mal inminente y 

grave en biene juridicos propios o ajenos., siempre que no exist.a 

o~ro medio practicable y menos perjudicable al alcance de este. 

Ferri, ~enciona que el miedo o temor fundado HEs aquel que el 

sujeto, la coacción ejercida sobre él por otro, formando y 

suprimiendo por manera absoluta su libertad de determinación, 

quit.a acción u omisión materialmente ejecutada toda int.ención 

delictuosa y asi mismo excluye el dolo y la culpa imputable al 

sujeto, de donde la resposabilidadno puede ser sino del que ha 

ejercido tal coacción, sólo será, en parte del autor material, si 

la coacción no produjo la insUPerable anulación de su voluntad. 

( 17). 
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El miedo obedece a procesos causales psicológicos, mientras el 

temor basa su origen en procesos materiales. El miedo difiere del 

temor, expresa Oc t.avio Véjar vazquez C 18). "El miedo se engendra 

por alguna causa interna y el temor obedece a causa externa. el 

miedo va de dent.ro para afuera y el temor de afuera para 

adentro''. 

En nuesto articulo a estudio determinamos que el miedo no se 

puede dar, en relación a los trastornos mentales, unicarnente se 

presentan los trastornos ~entales temporal~s, los transtornos 

mentales permanentes no se presentan, toda vez, que en primer 

lugar para ser servidor póblico es necesario reunir varios 

requisitos, que son factible~ o dables que se presenten en un 

idiota o retrazado mental perManente. Pero si podremos senalar 

.. que sea factible que se presente el retraso mental t.emporal a 

consecuencia deo lagunas rBent.ales ocasionales, al momento de 

torturar a un interno 

MINORIA DE EDAD. Es la aptitud legal para ser sujeto de 

aplicación de las disposiciones penales y, en consecuencia, como 

capacidad juridica de entender y de querer en el campo de Derecho 

C17> CiL. por Carranca y Trujillo Derecho Penal Mexicano. parte 

general ed. 14.a., 1982 pg. 480, México. 

(18) Conferencias, 1940. 
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represivo. Para la ley, en general la del Distrito federal, son 

inimputables los menores de diciocho anos, en relación a nuestro 

articulo no es factible que se presente, esta excluyente de 

responsabilidad, como ya lo mencionamos con ant.erioridad los 

servidores póblicos tienen la obligación de acredit.ar su edad, 

escolaridad, etc., y aunque fasificaran su acta alterándola, por 

lo cual serian persona's capaces de afrontar su responsaPilidad. 

"ELEl1ENTOS SENCIALES DEL DELITO" 

Es un elemento básico del delito "la conducta" consiste en un 

hecho huaano voluntario, exterior, positivo o negativo, 

producido; si es positivo constituye un movimiento corporal 

resultando un cambio en el mundo exterior, fisico o psJquico. 

Será negativo cuando hay ausencia de voluntad del movimiento 

corporal esperando, que se produzca un resultado" (8). 

Porte Petit "Es una .anifestación de la voluntad, un resultado y 

una relación de casualidadª (9). 

<B> Carranca y Trujillo. Derecho Penal 11exicano, Parte General, 

pag. 261, ed. 1.ita 1982, 11éxico. 

C9) Porte Pet.it .. APunt.aaientos de la parte ge~ral de Derecho 

Pei1al, pag. 33. 1969; México. 
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El. SUJETO DE LA CONJUCTA_ Es todo ser hlaano; el sujeto act.ivo es. 

aquel q.1e viola o infrinje una ley. 

EL SU.JETO PASIVO Y a OFENDIDO_ El primero va hacer el t.it.ular 

del Derecho violado" juridicaraente protegido por la no...a. 

El ofendido: Es el sujet.o que resient.e el dallo causado por la 

infracción penal. Suele haber coincidencia ante el sujeto pasivo 

y el ofendido a veces. 

En el articulo a estudio deler•inaaos que el sujeto act..ivo, es 

todo servidor pi.blico seftalado en el art.iculo de la Ley federal 

para prevenir y sancionar la tortura. Cualquier servidor pOblico 

de la federación, o del Distrito federal, que par si, o 

vallendose de terceros y en ejercicio de sus funciones, infrinja 

intencionalmente a una persona Creo> dolores o sufri•ientos 

graves o la coacción fisica o moralemnte, con el fin de obtener 

de ella o de un t.ercero infor.ación o de una confesión, de 

inducir un ca.porta.iento ~eterminado o de castigarla por un acto 

que haya cOll\et..ido o se sospeche que haya c01tetido. 

El sujeto pasivo: Es toda persona <reo) conforme al Articulo 13 

de la Ley de Normas minimas y readaptaci6n 

sentenciado, pArrafo Cuarto. Se prohibe todo castigo 

social del 

consist.ente 

en torturas o tratamientos crueles, con uso. innecesario de 

violencia en perjuicio del reo, asi como la existencia de los 
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pabellones o sectores de- distim:i6n, a los que se dest.ine los 

interno en relación a su capacidad económica, m~ianle el pago de 

una pensión. 

El ofendido va a ser también 21 (reo), sC'bre e! qi;~ 1•eca~ el datto 

causado por los tormentos e tortwras ~Plic~C~s 

OBJETO MATERIAL \! OBJETO JURID!CO. El objeto MílterLll "ª a ser la 

persona o cosas SC'bre qui·an r-i:ca~ el c:!anc..~ o peligro, la. persc.-na o 

cosa sobrs lo que se consr=-sa la ~cc10n. 

EL 08JETO JURIOICO. O bien ju>""ídic...,,,,, t..;.do t.i2'.xt1:.." 

prohibe el tormento 11 jamas usarse del torment.o 

alsCn delito, seHalada en el Art. 49 cie 

C'cinstitucional 

p;:,ra averi9t.tar 

la quinta. Ley 

Const..it.ucional de la Re?Ublica Mexicana, suscrita en la Ciudad c!e 

·México el 29 de diciembre de 18"..-~. El 2S de ~gosto de 1S42 se~la 

en el Art.. 5 const.it.uc.ional las 9a1·a.ut.-i.:4, CJH los Pl'<"'Ce5'C'\S 

criminales, nunca pcidra ser cibl is.;\di.~s P'-"' tor·~entC"s ni ju1'"1.JHentt.'s 

ni otra clase de apremio a confesarse dt?licuentt.~. Li:l Const.i.tución 

de 1'9t7, los derechos del acusado: n1ng1..rna persC'l"kl p...,-xlrá hacerse 

justicia por su propia 1Bano, todü maltrato ~n la .:..prensión o en 

la prisiones y t.oda molest.ia que se inf ier~ sin motivo legal, son 

.abusos, se prohibe las penas de 1t1ut.i lac ión. infahlia. n'arcas. 

azotes, palos, el tormento de cualquier especi~ 

En el Arl. 20 frac e. I l sef'lala qu est.a prohibicta t.oda 
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ESTA 
SAUR 

~§ nrn;~ 

~BLWTEG~. 
inc011UnicaciOn u otro medio que tiende a tal objeto. La 

declaración universal de los Derechos ~nos en su Art.. S 

declara ~ nadie podri\ ser 509et.ido a torturas ni penas o t.ratos 

inha.manos o degradantes toda persona privada de su libertad seria 

t.ratada con el respeto debido a la dignidad inherent.e al se 

huaano. 

Con lo mencionado con anterioridad deter•inamos que el deber 

jurídico en la tortura consiste en la prohibición, no es la 

integridad física del sujeto el bien que se tutela, este bien se 

tut.ela en la fig. de lesiones Art.. ZS8 a 301 del Código Penal 

t.allPoco es la salud personal el bien jurídico protegidoJI esta se 

encuentra protegido ca.o la integridad corporal 288 a 301 del 

C6digo Penal . 

Por lo que conclut.os y senalamos quie el bien jurtdifo protegido 

es la dignidad del hollbre •Angel de la Torre, W?nciona que el 

derecho debe proteger en for--. eficaz un conjunto de intereses de 

la pe1"sona ~na C1Ue se considera bá.sicos para una existencia 

digna". ( 10>. 

Implica el respeto absoluto riguroso a una serie de factores que 

configuran su condición humana. Pues bien la tortura lesiona esta 

dignidad, por que son.ete a un ser huntano a sufri .. iento que 

exceden lo que humanidad hace tolerable, martirizando el cuerpo o 

la Mente cruel despiadada. Al ser torturado no t.iene 
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posibilidad alguna de defensa. de apelación, de rebeldia. C11). 

El Art. 20 Constitucional, senala los derechos del acusado. 

El Art. 22 Constitucional pArrafo primero Nqueda prohibidas las 

penas de mutilación y de infamia, la marca, azotes, tormentos de 

cualquier especie1 la multa excesiva, la confiscación de bienes y 

cualquier otra pena inucitada o por abstenciones. Es todo hecho 

humano volunt.ario del organismo humano capaz de modificar el 

rnundo ext.erior o de poner en peligro dicha modificación . 

LA OHIS!ON. Es la obstención de dejar hacer lo que se debe 

realizar, es la formna negativa de la acción, la inactividad 

voluntaria cuando la ley impone el deber de realizar un acto 

determinado. En los delitos de acción se ejecuta lo prohi~ido, en 

los de omisión no se realiza lo ~andado expresamente, en los de 

acción Se viola una ley prohibitiva y en los de omisión se viola 

una dispositiva. 

Dentro de la Omisión se distingue LA OHISION SIMPLE Y LA OHISION 

POR COHISION. En los delitos de simple omisión el tipo i_ntegra 

con la falta de actividad juridicamente ordenada. 

En los de COMISION POR OHISION es necesario la producción de un 

resultado material, una mutuación en el mundo e~terior mediante 

el no hacer lo ordenado por el derecho, la simple omisión es un 
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ilicito, de conducta en los de Comisión por Omisión, si alguna 

parte integrante del hecho tratandose de la actividad corporal 

del autor•. < 11). 

La intención, seg~n el cual el delit.o realizarse con el tiempo y 

lugar donde se ubica el agente, el medio de determinar la 

ejecución del hecho. 

En nuestro articulo a estudio, se presenta convando un Servidor 

POblico inflinja dolores a un preso en ejercicio de sus funciones 

COMO se menciona, debe ser durante el ejercicio de sus funciones, 

lugar. reclusorio, c~rcel, etc. 

C11> Lores Aresti, Poder, Tortura y saber. Universidad Autonoma 

Hetropolit.ana. Azcapotzalco, Mex. 1985, pag. 15. 
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"AUSEHCIA DE CONDUCTA" 

La ausencia de la conducta es uno de los aspectos negativos o 

impedimentos de la formación de la figura delic~iva. En el 

arUculo 15 fracc. I, los cu~les son considerados como 

excluyentes de responsabilidad. Por ausencia de conducta pues 

cualquier causa de eliminar ese elemento bésico, impide la 

integraci6n de éste illci~o. 

Las excluyentes de responsabilidad son VIS MAYOR, VIS ABSOLUTA, 

NOVINIENTOS REFLEJOS, SUENO, HIPNOTISMO Y SONAMBULISMO. 

LA VIS ASSOLVTA.- Oeriva del nombre "La cual impide al sujeto la 

espontaneidad o voluntariedad del hecho, obra a traves de una 

fuer2a repelente exterior e irresistible." 

VIS HAVOR.- Esta deriva de la naLuraleza, es la energla de la 

nat.uraleza. 

MOVIMIENTOS REFLEJOS.- Son movimientos corporales involuntarios. 

SVENOS.- Es un estado cerebral, anAlogo a las alucinaciones y a 

las crisis del delirio. Es un estado crepuscular inconciente. 

HIPNOTisttO.- El sonambilismo puede ser art.ifici.almente producido 

por hipnosis, duran~e el sueno hipnó~ico el sujeto, animado de 
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vi~ aj~. obra por .a.ndatc..l del hipnot.izador _ 

Ninguna¡ de la excluyentes de responsabilidad mencionadas, se 

present.an en nuest.ro art.iculo a estudio, la aa~orl~ die esta~ 

excluyentes se presenta.n involuntariamente o inconciet>t.ealente. 

•TIPICIDN>• 

El t..iPO es la fundación legisla:tiva, la descripción que el 

estado hace de una conducta en la insl.ituci6n penal. La t.ipicidad 

es la adecuación de la conducta al t.iPO descrita legalment.e. Est.a. 

acción a de encajar en la figura del delito dada p0r una nor111a 

posit.iva uEl tipo es la acción injusta descrita concretamente por 

la ley en sus diversos elettent.os y su realización va ligada a la 

sanción personal•. (12). 

En nuestro articulo se presenta la ~ipicidad en el rtoeent.o en que 

la ley, senala toda prohibición para ejercer la tortura, el 

servidor póblico ~ inflinja al reo trata..ient.os crueles. 

•CLASIFICACION OE LOS TIPOS" 

POR SU COMPOSICION.- Normales.- Realiza una dE:-Scripción objetiva, 

(12> Edmundeo Hezger.- Tratado del Derecho Pena_l. TI: pag. 375, 

19.SS, México. 
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alguna pa:rt.e integrante del hecho traÜ;\ndose de la actividad 

corporal del autor. 

La intención, segun el cual el delilo debe realizarse con el 

tiempo y lugar donde se ubica el agente, el medio de determinar 

la ejecutación del hecho. En nuestro articulo a estudio, se 

presenta. Cuando un Servidor Público inflinja dolores a un preso 

en ejercicio de sus funciones como se menciona, debe ser durante 

el ejercicio de su funciones, lugar, reclusorio, cárcel, etc. 

"AUSENCIA DE CONDUCTA" 

La ausencia de la conducta es uno de los aspectos negativos o 

impedimentos de la formación de la figura delictiva. En el 

articulo 1S frac e. I, los cuales son conside1'ados corno 

excluyentes de responsabilidad. Por ausencia de conducta pues 

cualquier causa capaz de eliminar ese elemento basico, impide la 

intE!gración de éste ilicito. 

Las excluyentes de responsabilidad son VIS MAYOR, VIS ABSOLUTA, 

MOVIMIENTOS REfLEJOS, SUENO, HIPNOTISMO Y SONAME<ULISHO. 

LA VIS ABSOLUTA.- Deriva del hombre u¡a cual impide al sujeto la 

espontaneidad o voluntariedad del hecho, obra a través de una 

fuerza repelente, exterior e erresistible. 
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V!S (~AYOR.- Esta deriva de la naturaleza, es la ener91a de la 

n;¡i tUra 1 (j'Za. 

Las palabras utilizadas en el ilicito son puramente objetivas. 

ANORMALES: Cuondo las palabras utilizadas se ref 1eren a 

situaciones de valoración cultural, o juridicarnente, const.iut.yen 

elel'l'1entos normativos del t.ipo.(13). 

Nuest.ro delito a estudio es por su cc•mposi e ión Anormal, ya que se 

necesit.a de una valoración cult.ural y juridica al emplearse el 

concepto d2 servidor póblico al prohibirles la ut.ilizeición de 

t.orment.cis inhumanos, ademas de t.ener el conc•cimiento de que hay 

leyes que sancionan la tortura. Aplicada a cualquier persona 

<reo) con uso innecesario de violencia. Por ejemplo al forrar la 

cateza del interno con una bolsa de polietileno Y apretando a la 

altura del cuello. 

POJ;. SU ORDENACION HETODOLOGICA SON: FUNDAMENTALES O BASJCOS.

Mariano Jiménez Huerta, que la naturaleza idéntica del bien 

Juridico tut.elado, forja una categoria coml'Jn capaz de servir de 

titulo o rúbrica cada tipo de grupos de tipos: Delitos contra el 

honor, el Pai.rimonio, etc. 

(13) fernando Castellanos Tena, Lineamientos Eletnentales de 

Derecho Penal par~e General, pp. 170 ed. 25. 1983, México. 
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Const.i tuyendo cada agrupamiento una farni l ia de del i t.os, los tipos 

bAsicos integran la espina dorsal del sistema de la parte 

especial del Código. 

Jiménez de AsOa, menciona que el tipo es bAsico r.uando tiene 

plena independenciaM. (14). 

ESPECIALES! Son los consitutdos por el ~ipo fundamental y otros 

requisitos cuya nueva existencia dice Jiménez de Asila ClS> 

excluye la aplicación del básico y obliga a subsimir los hechos 

bajo el tipo especial. 

COMPLEMENTADOS: Estos se constituyen con el fundamental una 

circunstancia o peculiaridad distinta. Son diferentes los 

especiales complementados, los primeros excluyen la 

aplicación del tipo básico y los complementados presuponen su 

~resencia, a la cual se agrega como aditamento, la norma en donde 

se contiene la suplementaria circunstancia o pecularidad 

distinta. 

Nuestro articulo a estudio, por su ordenación metodológica se 

(14) La ley y el Delito, pag. 326, ed. A: Bello Caracas, 1945. 

México. 

(16) DP. Cit, pag. 326, México. 
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clasifica en especial, toda vez, que la tortura va a lesionar, la 

integridad corparal del individuo, se le agregan requisitos al 

tiPO fundamental. Por ejemplo cuando al recluso lo tortura un 

servidor PDblico, t.ap~ndole la boca e introduciéndole por las 

fosas nasales, agua •ineral. otro le agregan chile piquln. 

Etl FUNCION DE SU AUTONOHIA O INDEPENDENCIA. 

AUTONOl10S O INDEPENDIENTES: Son los que tienen vida propia, sin 

dep~nder de ot~o ~ip0. 

SUBORDINADOS: Dependen de 

circuns~ancial al respecto el Lipo básico; 

adquieren vida en razón de este, et cual no 

sino subordinan. 

su carc\ct.er 

sie•pre autónomo, 

solo cOMPlement.a, 

El art.lculo a estudio, es AUTONOMO, ya que la tortura es todo 

sufrimient.o, maltrato, coacciones, con uso ínneces~rio de 

violencia aplicada a un recluso por un servidor pOblico. Por 

ejemplo cuando al recluso lo ·aolpea al servidor pObl ico con las 

rn~11c•s o ccm los pies en difer-ent.es partes del cuerpo. 

POR SU FORMllLACION CASUISTICA: Present.an vari&s hipótesis y a 

veces el tipo se inte9ra con una de ellas 

conjugación de t.odos. 
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AMPLIOS~ Describen una hipótesis Dnica que PUede presentarse por 

cualquier medio comisivo. 

El ilicito estudiando se manif ies~a por su formulación AMPLIO, va 

a senalar una sola hipótesis que es la de torturar a un reo un 

servidor pUblico. Que el medio comisivo puede ser, por 

"Calentadi tas", "Pozo", "Tehuacan", "toques", et.e. 

POR EL OANO QUE CAUSAN: Si el tipo tutela bienes frente a su 

destrucción o disminución, el ~ipo se clasifica como de dano; 

PELIGRO cuando la t.utela penal protege el bien contret la 

posibilidad de ser daf'lado. 

Nuestro Articulo lo clasificamos por el dano que causan, de OA~O 

o LESION, va a sufrir el reo cuando es torturado la disminución o 

desl.rucc i6n de SLIS funciones orgAnicas. Cuando el Servidor 

Póbl ico le aplican al reo toques en todas parles del cuerpo del 

reo, produciendo la destrucción testicular reproductiva a 

veces. 

"ATIPICIOAD" 

Es el asPecto negativo de la t.ipicidad considerada como ta f,alta 

de adecuación al tipo. Si la conduela no es tipica, jamAs podra 

ser delict.uosa. La ausencia de t.ipicidad surge. cuando ex.ist.e el 

tip.:-, pero no se amólda a él la conducta dada, en todo at.ipicidad 
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ha)· falta de tipo, di en hecho especifico no encuentra 

exactamente en el descrit.c1 por la Ley, respecto de él, no existe 

tipo. 

LAS CAUSAS DE ATIPICIDAD: 

FALTA DE CALIDAD EN EL SUJETO ACTIVO O PASIVO: Si la tortura es 

realizada por cualquier persona que no sea servidor püblico "Es 

la calidad especifica en el Sujeto Activo, es el conjunto de 

taracteristicas exigidas en el tipo y delimitadoras de los 

sujetos a quienes va dirigido el deber". (16). 

Sef\alado en el Art. 1 de la Ley, en donde exige la calidad 

especiiica del sujeto activo de Servidor PGblico del Distrito 

federal o de la federación, solo aplicable a los servidores 

póbl1~os, solo a ellos se dirige el deber juridico penal. En 

virtud que la Ley para prevenir y sancionar la tortura es una ley 

(je carActe.·1· penal, por servidor pOblico habré de .entenderse lo 

que sef\ala el Art. 212 del Código Penal, pa1~a el Distrito fedeT"al 

en materia de fuero corntin y para toda la RepOblica en materia de 

fuero federal. El Art.. 1 del Titulo Décimo "Delitos cometidos por 

servidores póblicos", "Es servidor póblico t.oda persona que 

desernpef'ia un er11pleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en 

la Administración Póblica federal centralizada o en la del 

Oistri to federal, organismo descentralizados, empresas de 

participación estatal mayoritaria, organismos. y sociedades 

asimiladas a éstas, fideicomisos póblicos, en el Congreso de la 
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Unión o en los poderes Judicial federal y Justicia del Distrito 

federal o que manejen recursos Económicos federales. 

"Es volunt..a.d de la const.i tuc ión de la Le}' que nadie que trabaje 

para el Estado, escape a la eventualidad responsabilida penal 

fundada en precepto que, a diferencia de los restantes del. Código 

Penal, no amenaza indeterminadamente a t.odos los sóbditos del 

orden juridico, sino que recaé sólo sobre personas a ·quienes 

incumbre deberes especiales, por la posición en que se hallan 

dent.ro de la administ.ración. C17). 

EN EL SUJETO PASIVO.- En el Art. 1Q de la Ley federal para 

prevenir y sancionar la tortura, no exige calidad alguna Para que 

alguien pueda ser t.orturado, no necesariamente ha de estar 

detenido, por lo t.ant.c•, puede ser cualquier individuo. Pero cc1n 

relación al Art .. 13 párrafo Cuart.o, mencion;:i. que est.a pr'ohibida 

la aplicación de castigos crueles o inhumanos con uso innecesario 

de violencia en perjuicio del recluso, aqui si se senala la 

calidad del sujeto pasivo, En la que t.rat.a de un hecho, en la 

Comisión por omisión se violan dos normas, la disposit.ivas 

(impone el deber de obrar y la prohivitiva sanciona la causa del 

resultado materialmente tipificando. Deducimos que nuestra delito 

es de Acción la conducta ilicita presentada en el Arti:culo a 

<17) Alvaro Busnster.La responsabilida Penal de los Ser;vidores 

Públicos, P.b. ed. 1984, H~xico. 
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estudio, dende Prchibe a t.odo ~rvidor p61 ibco, infrinjir 

intencionalmente dolores, sufrimient.os graves o coacción. En 

perjuicio del reo 

La omisión no se presenta en nuestro Art.iculo a estudio, ya ~. 

cOtnO lo senala el Articulo anterior se va a prohibir la acción de 

un &-..echo, por un servidor P6blico o alguna conducta, y no 

menciona na.da respecto a la omisión o a la inactividad. 

La Comisión Por OMisión es el no actuar t.er.iendo la obligación de 

actuar, Por lo que se abst-iene de producir un resultado t.ipico y 

material, la cual no se presenta en nuestro del i t.o Por lo ya 

citado con ant.erioridc:.d de que nuest.ro del it.o es de act.1vidad 

for=osament.e. 

NEXO CAUSAL.- Es lodo natural reiacionado con t..odos los efectos 

continuos a la actividad o la omisión se reali=a en el mi5mo 

lugar en donde se produce el resultad.::.; CL.'ello Calt•n sef\cll\o la 

t.eoria de la actividad en donde senala que el ilicit.o se cotm'"!t-e 

en el lugar )' t.ierRpo de la acción o de la omisión, la leorla del 

resultado, de acuerdo con ella el delit.o se realiza en t?l lu~n'r v 

el t.ieropo de producción del resultado. La teor_la del conjunt.o o 

de la ubicuidad, para el cual el iltcit.o se comete tanto en el 

lugar y al t-iempo de realización de la conducta., corno en donde l' 

cuando se produce el resultado. 
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Para Edrnundo Mezger, 

real izada". Ley de 

11 Es el lugar del hecho en que ha 

Normas Minimas Readaptación Social 

Sentenciado, el sujeto pasivo el recluso o sentenciado. 

FALTA DE OB.JETO MATERIAL O JURIDICO. 

sido 

del 

Sin la Institución o el interés por prot.eger, no habra objeto 

jurídico. Se presentara una atipicidad Por no existir objet..o 

material sobre el que recaiga la acción. 

En la t.ort.ura es necesaria la presencia de objeto material, que 

es el cuerpo del sujeto pasivo <reo). Se necesit.a que este 

presente el cuerpo del sujeto pasivo (recluso), de lo contrario 

se presenta la atipicidad. 

EL OBJETO JLIRIDICO.- Se presenta i:'Jnicament.e en el caso que no se 

presenten o p~oduzcan en el sujeto pasivo, los dolores o 

suft·ioiientos gra.vEcos; configurándose cuando el sujeto activo 

inicia una actividad idónea para producirlos, la tentativa, si 

los dolores o sufrimientos 9raves no se consuman por causas 

ajenas a la voluntad del sujet.o activo. 

FALTA DE NEXO CAUSAL.- Se presenta en el momenlo en que, cuando 

la dtt.ívidad desplegada para infligir dolores o sufrimientos 

graves y la aparición de és~os, no hay relación de casualidad. 

FALTA DE REfERENCIA DE OCASION.- SP. present.a cuando el Servidor 
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PUblico no se encuentra en ejercicico de sus funciones. 

LA ANTIJURIDICIDAO ESPECIAL.- Algunos tipos por excepción captan 

una especial antijuridicidad, al ser.alar en la descripción que el 

comport.amient.o se efectóe con permiso legal. 

Declaración de un encausado. La propia Constitución protege al 

inculpado con una gama de garantias; El estado no se encuentra en 

condiciones de exigir un obrar diferente tratándose del acusado 

no se le loma protesta de decir verdad, la naturaleza es una 

especie de excusa a causa de justicificaci6n, Art. 20 

Const.i t.uc icinal otorga al acusado el derecho de expresar. También 

se menciona a quien es examinado sobre la cantidad la cual est.ima 

una cantidad, la cual considera una cosa y falta a la verdad 

(cree por error) r.1anifestar lo cierto, indudablemente no cornete 

delit-o. 

a) La no exibilidad de otra conduc~a si s~ presenta como ya lo 

mencionamos cuando el sujeto activo realiza torturas, en algón 

interno, al estar presentes ot.ros y t.erceros, al callar Por 

cornpar\erisroo las torturas inf 1 ingidas a los reos conviolencia 

inn?cesaria o por temor fundado omiten decir algo al respect.o. 

b) Excusas por graves consecuencias sufridas por comprensión 

t.oleranc ia y humanidad, asi como en función d.e los verdaderos 

fines de la pena en la Reforma la 83, introduce las excusas 
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absolutorias o perdón judicial Art. 55 cuando el agent.e hubiese 

sufrido consecuencias graves en su persona, que hicieron 

notoriamente innecesario e irracional la imposición de una pena 

privativa o restrictiva de la libertad, el Juez podra abstenerse 

de ella. 

No se presen~a esta acusa absolutoria, toda vez que ya esta 

tipificada la conducta como delito y al integrase al sufrir 

consecuencias graves en su persona del interno, cometidas por 

algltn servidoi· póbl ico. Establecidas en la Ley federal para 

prevenir y sancionar la tortura. También en el ARt. 13 párrafo 

Cuart.o de lñ Ley de NorrRas y Readaptación Social del Sentenciado. 
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Si además de t.orluras, result.a delit.o devierso, se estaré. a las 

reglas del concurso de del i t.os . En función de las· excusas 

absc•lut.oria5 no es fact.ible la aplicación de la pena. Determina 

el fact.or de la punibilidad. Se considera las causas ql1e dejan 

subsistentes el carácter delictivo de la conducta o hecho, 

impiden la aplicación de la pena. 

EL estado no sanciona determinadas conduct.as por razones de 

just.iria criminal de equidad, de acuerdo con una -juiciosa 

politica criminal. En presencia de una excusa absolutoria, los 

element.os esenciales del delito <conducta o hecho, tripicidad, 

ar.t.ijuricicidad, y culpabilidad), permanecen inalterables, solo 

se excluye la posibilidad de punición. 

a> Excusa en razón de rninima t.emibi lidad, el art.. 375 del Código 

Penal vigente, settala que cuando el valor de lo robado, no 

transgrede diez veces el salario, es restituido por él infractor 

eo:ponlaneamente y pague este todos lc•s danos y perjuicios antes 

de qur: la autoridad tome conoc imient.o del del i t.o, no se irnpondra 

s~nc i6n alguna, si no se ha ejecutado el robo por medio de la 

violencia. La razón de esta excusa debe buscar arrepentimiento Y 

de la min\.ma ternibilidad del agente. 

En relación a nuestro delito a estudio, no se preseri"t.á esta 

e""-'.cusa toda vez que es necesario que se inflija .int.encionalmente 
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dolores con uso innecesario de violencia. Por lo que, no es 

factible que primero lo golpeen, torturen, etc., y posteriormente 

un "disculpe usted, nos equivocamos", ademas va ser sancionada 

porque hay uso de violencia. 

b> Excusa en razón de la maternidad consistente, el art. 333 del 

COdi go Penal, establece la impunidad en caso de aborto causado 

solo por imprudencia de la mujer o cuando el embarazo sea 

resultado de una violación. 

Es decir que, si al sujeto pasivo lo t.orturan y golpeen con 

permiso legal, entonces no hay ilicito. 

"LA ANTIJURIDICIDAD" 

Para Cuello Calón, la antijuridicidad presupone un juicio, una 

eslifnacJ6n de la oposición existente entre el hecho realizado y 

una norma juridica-penal. Tal juicio es de carácter objetivo, por 

solo recaer sobre la acción ejecutada. <13) 

Fernando Catellanos, la antijuridicidad radica en la violación 

del valor 

respectivo. 

o bien protegido ~ que se contrae el 

Como expresa Reinhart Maurach, los 

prc•hibiciones de la ley Penal que rodean, 

t.ipo penal 

mandatos y 

protegido y 

(18) Ch. op. Ti. 284, Eufenio Cuello Calon, Ed. 1947, l. 
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salvaguardando el bien jurldico. (19l 

Porte Petit, una conducta es antijuridicu cuando siendo tlpica no 

esta protegida p .. -.r una causa de Just.ificaci6n. <20) 

L~ ant.i juridicidad, es nuest.ro Arl.I culo a estudio, se present.a. en 

el moment.o en que prohibe toda clé<se de castigos, t.ort.uras con 

u~o innecesario de violencia, inflinjidas a toco recluso por 

algón servidor p~olicca. 

"LA ANTIJURIDICIDAO FORt1AL V ~ATERIAL" 

Fran~ Von Lizz~. ha elaborado una doctrin~ dualista de la 

a.11• i juridicidad. El atlo sera forMalment.e ant.ijuridico cuando, 

11n::i-l 1que transgr~sión a una norma establee ida por ei ~stado 

(opo!:.ición a lit ley) y es mater1alment.e ant.ijuridico en cuanto 

signil Jqr..;e contradicción a los intereses colectivos. 

C.uello Calón, hay ant.i.iuricidicidad un dc•ble aspecto: la rebeldia 

con1:r~ la norrna jurid1ca (ant.i juridicidad íc·rrr.al ., >' el daf\o o 

per .. iucio 50Ciól caus~do por esa rebeldta {ant.1 juridicidad 

;i,ñtCrieil). 

(19' Cast.ellanc.is Tena Lineamientos Ele,nent..ale~ di.! Dcrcchf) Penal., 
p. 178, ed. ?.5, 

t20) Porte Petit., Programa de la Parte Gener2l del Derecho 
Penal, pag. 285, Méx. 195E:. 
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Para Vil lalobos, la inf rae e i6n de las le>'es significa la 

antijur1dicidad formal y el quebrantamiento de las normas que las 

leyes interpretan, constituye la antijuridicidad mnaterial. En 

relación a lo es~ablecido por Villalobos, nuestro articulo a 

estudio, determina que al sef'\alar que esta prohibido todo castigo 

consistente .en tortu1·as, maltrato con uso innecesario de 

violencia en Perjuicio del recluso, nuestra Antijuridicidad es 

maLer tal, toda vez que constituye un quebrantamiento a la norma 

que establece el Art. 2 de la ley federal para prevenir 

sane 1.(:na.r la t.ortura )' la Ley de Normas 111nimas y Readaptación 

social oi:-1 sentenciado art.. 13 parrafo r.ua.rt.c.. 

"AUSENCIA DE ANTLTLIRIDICJDAD" 

LCis ca.us~s de just.ificación, son los elerflent.os negativos de la 

an~ijuridicldad, los cuáles son: Legitima Defensa, Cumplimiento 

dt=> un deber, Obediencia .Jerárquica, EJercir.=io de un Oes:-echo, 

Iri.pe:-djmenle< Le·gí t irno )' E5t.adc• de Ne.cesida.d. 

Cilusas de Ju:;tificar:1-:·n son aquellas condic10nes que tienen el 

pi,.:.der de f:!c"l:luir la ani.ijuridicidad de una .:onducta, represent.an 

un a:;pect.o negativo del delito, en presencia de ~lguna de ellas 

ft•lt.:- uno dE:.~ 1.-,5 eler.¡entc•s esenciales del de.lito, a saber~ 

Ani.ijuridicida.d. En tales condiciones la acción realu:ada, a 

p·~ ~ar de su apar i ene i a, resulta conforme a derecho. 
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A las causas eliminatorias de la antijurudicidad. 

Las causas que excluyen la incriminación son: ausencia de 

conducta, antipicidad. 

Causas de justificación, causas de inipunibilidad y cauSas de 

inculpabilidad. 

Soler menciona que las causas de justificación, son 

referidas al hecho e impersonal. Cualquier 

responsabilidad juridica derivada del hecho mismo. 

objfi:tivas, 

clase de 

JiMenes de Asüa, expresa que las causas de justificación ~o hay 

delito, en las de iniBrPutabilidad no hay delincuente y én las 

excusas absolutorias no hay pena. 

Las causas de justificación recae sobre la acción realizad~, son 

objetivas, se refieren al hecho y no al sujeto. 

"LEGITIMA DEFENSA" 

Est.a es una de las causas de justificación de rnayor importancia. 

Cuello Culón menciona, es legit.ima defensa necesaria para 

rechazar unc.i agresión actual o inrninent.e e injusta, mediaJtl.e un 
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acto que lesione bien2s juridicos del agresor. C21) 

Para Franz Von Liz:zt.., la legitima defensa necesaria para rapeler 

una agresión actual y contraria al derecho mediante una agresión 

el atacante. (22) 

Para Jimenez de Asóa, la legitima Defensa es la repulsada de una 

agresión ant.ijuridica act.ual e inminente, por el atacado o 

tercera persona contra el agresor, sin traspasar la necesidad de 

la defensa y dentro de la racional proporcionabilidad de los 

medios. <23> 

Todas las definiciones son mas o menos semejantes, repulsa de una 

agresión antijuridica y actual por el atacado o par t.erceras 

personas contra el agresor, sin t.ra5pasar la medida necesaria 

para la protección. (24) 

(21> Cuello Calón, Oerecho Penal I, Pag. 341, Ba. Ed., Barcelona, 
1947 

<27.> Tratado de Derecho Penal, T 11, PAg. 332, Za. Ed. 1927, 
Madrid 

(23) La Ley y el Delito, PAg. 363, Caracas, 1943. 
(24) Fernando Castellanos, Lineamientos Element.ales de Derecho 

Penal, PAg. 102, Ed. 25a. 1988. 
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Para la Escuela Cl~sica, la defensa legitima descansa en la 

necesidad; ante la imposibilidad de que en un m<>Mento dado el 

Estado acuda en auxilio del injustamente atacado, para evitar la 

consumación de la agresión, es ilicito justo que el se 

defienda; as! la defensa privada es sustitutiva de la P<.lblica. 

"ESTADO DE NECESIDAD" 

Es el peligro actual o inraediato para bienes jurídicamente 

protegidos, que solo puede evi t.arse mediante la lesión de bienes 

tambien juridicament.e t.ut.E!lados, pertenecient.es a otra persona. 

C25) 

Von Lizzt, en su Lerhbuch, afirma que el Estado de Necesidad es 

una sit-uación de peligro actual para los intereses protegidos p0r 

el Derecho, en la cual no queda o~ro remedio que la violación de 

los intereses de otro, jurtdicamente protegidos. (26) 

Es necesario distinguir si los bienes en conflicto son de igual o 

de diferente valor. Si el sacrificado es de menor densidad que el 

amenazado, se trata de una causa justificada, pero si el bien 

lesionado es de mayor valor que el salvador, el deli~o se 

confi9Ura, excepto si concurre algllna otra circust.ancia. 

indudable~ente ante el conflicto de bienes- que no pueden 

coexistir, el estado opta por la salvación de uno de ellos. 
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El Estado de necesidad en relación a nuestro articulo a estudio, 

no se presenta, t.oda vez que no hay un Est.ado de peligro en donde 

se iaanifiest~ estar los bienes juridicamenle en peligro y en 

donde se tenga que sacrificar uno de ellos de menor cuantla 

aqui los bienes t..ut.elados por el derecho; es la dignidad humana, 

la salud, la vida e.ism.a del "'reo•, por lo cual todo es elemental 

para el ser humano. 

"CUl'IPLIMIENTO DE UN DEBER" 
EJERCICIO OE UN OERECJ-10" 

Nues~~o Código establece en la fracción V del Art. 15, como 

excluyente de responsabilidad; obrar en for11ta legiliaa, en 

cumplimient-o de un deber jurtdico o en ejercicio da un derecho, 

siempre que exista necesidad nacional del medio empleado para 

cumplir el deber o ejercici~ de un derecho. 

Resulta que los ac t.os ejecutados en cumpl imient..o de un deber 

legal resulta del empleo autoridad o cargo póblico que pesa sobre 

el sujeto. 

En cuan~o el Derecho lega, autorizado, sólo aquellos que no 

t.rapase la facultad de defenderse en derecho negado. 

Relacionado con nuestro delito a estudio, se present.an; El temor 

fundado cuando el servidor pObl ico real iza la conduct.a, como 

C2Sl Eusebio Cuello Calon, Derecho Penal, Ob. Cit., Ti. P. 362 
C26) Tratado de Derecho Penal, PAg. 341, I.II. Reus Madrid 1927. 

102 



consecuencia de sufrir el priviamente una vis compulsiva, al no 

realizar la conducta de torturas, castigar, con uso innecesario 

de violencia en perjuicio del recluso. 

Nose puede reprochar al servidor pQblico de conducta de infligir 

a otro, por si o valiéndose de terceros dolores o sufri•ientos 

graves con alguna finalidad tipicicada. cuando se trate de la 

exigibilidad del deber juridico penal, por temor putativo. 

"IMPEDIMENTO LEGITIMO" 

Contravenir lo dispuesto en una ley penal dejando de hacer lo que 

manda, por un impedimento legitimo. La Fracción VIII del 

articulo 15 del Código Penal vigente, opera cuando el sujeto, 

teniendo obligación de ejecutar un acto, se obtiene de obrar, 

callrtándose, en consecuencia, a un tipo penal. Aqui se manifiesta 

un interés preponderante, impide la actuación una norma de 

carActer superior, coaparada con la que establece el deber de 

realizar acción. Como se advierte, la causa de justificación se 

refiere sólo a OMisiones, nunca a actos. Tales omisiones han de 

reconocer unas causas legitiMas. El que no prac~ica el hecho que 

debiera haber ejecutado, por un obstAculo que no estaba en su 

mano el vencer, tampoco delinque, pues le e>time de 

responsabilidad la imposibilidad de vencer el obstáculo que le 

impide obrar. 
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En nuestro articulo a estudio, no se presenta esta excluyente de 

responsabilidad, ya que es una omisión total de actuar y en 

nuestro articulo es necesariamente de acción la conducta 

realizarse. 

"OBEDIENCIA JERARQUICA" 

Si el inferior esta legalmente obligado a obedecer, cuando se 

equipara el cumplimiento de un deber. 

Art. 15 Fracción VII.- Obedecer a superior legitimo en el orden 

jerárquico aun cuando su mandato constituya un delito, si esta 

circunstancia no es notoria ni se prueba que ell acusado la 

conocía. La inexcusable responsabilidad del superior te ordena a 

su subalterno la acción delictuosa. 

Se necesita dependencia jeri:'t.rquica entre el que manda y el que 

ejecuta la orden; además, que el mandato se refiera a las 

relaciones habituales existentes entre persona que obre en un 

sentido determinable aun haya violación de una prohibición de la 

ley. No exigibilídad de otra conduct.a grado de inclinación al 

hecho prohibido en que no pierde la coinciencia ni la capacidad 

de determinación. 

El Art. 15 del Código Penal, Fracc. VI "Obra en virtud de miedo 
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grave o temor fundado e irresistible de un mal inminente y grave 

de bienes juridicos propios o ajenos, siempre que no existan otro 

medio practicable y menos perjudicial al alcance del agente. 

Fracc. VII.- Obedecer un superior legitimo en el orden jerArquico 

aun cuando su mandato constituya un delito, si esta circunstancia 

no es notoria ni se prueba que el acusado la conocia. 

Fracc. XI del Art.. 15 dice: Realizar la acción u omisión bajo un 

error invencible respect.o de alguno de los elementos esenciales 

que integran la descripción legal, o que por el mismo error 

estime el sujeto activo que es licita su conducta. 

No se excluye let responsabilidad si el error es vencible. 

La Fracc I, se refiere al llamado error de ~ipo, alude al error 

invencible, respecto de algunos element.os esenciales descripción 

legal. La segunda consagra el error de licitud, también 

denominado error de permisión o de Prohibición, ya que por error 

invencible el autor cree licito su comportainiento, acorde con el 

der-echo. 

El Ultimo Párrafo de la Fracc. XI, resulta inótil la referencia a 

la no exclusiva de la responsabilidad si el error es vencible, se 

contiene como requisit.os, en la primera par~e.del precepto, que 
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el error sea invencible. 

El profesor Porte de Petit, compara las eximenes por error 

esencial e insuperable antes y después de la reforma formula el 

cuadro (47). 

LA NO EXIGIBILIDAD DE OTRA CONDUCTA 

Para Ignacio Villalobos hace referencia solo a condiciones de 

nobleza o emotividad, pero no de derecho, pues las cuales resulta 

humana, excusable o no punible que la que manda y el que obedece 

a su respectiva competencia! por 61 timo, que la orden se halle 

revestida de las formas exigidas por la ley. 

Los requisitos para que se presente esta excluyente de 

responsabilidad. 

a) Que exista una relación jerárquica-legitima. 

b> Que le mandato ofrezca a lo menos apariencia de licitud, 

aunque en que si sea ilicito. 

(47) Codigo Penal para el Distrito Federal en Materia del Fuero 
Com~n y para toda la Republica en Materia de Fuero Federal, 
Págs. 42 y 43, Ed. Legis. Mex. 1989. 
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e) Que subsidiariamente la prueba no acredite que el sujeto 

conocia el roandaLo era delictuoso. 

En nuestro Articulo a estudio, esta excluyente la responsabilidad 

si se aanifiesta la denominada Obediencia jerarquica, no es sino 

un caso particular de error de prohibición que no puede 

presentarse en le.. tortura cuando la orden implica una verdadera 

atnenaza. ( 28) 

Cuando a algán servidor pablico, le ordenan que le recurde o le 

"ref resqu.e" la memoria para recordar que algo que cometio el 

rec.luso. 

"CULPABILIDAD" 

Des principales doctrinas ocupan el campo de la polémica sobre la 

nat.uralez.a juridica de la culpabilidad; el psicologismo y el 

normativ1smo. 

L- TEROIUA PSICOLOGISTA O PSICOLOGIA DE LA CULPABILIDAD.- Para 

esta concepción, la culpabilidad radica en el hecho de cart..cter 

psicológico dejando toda valoración 3uridica para la 

an~ijuridicidad, ya supuesta; la esencia de la culpabilidad 

(28) Reinaldi, Victor Felix, el Delito de Tortura, Ed. Depalma, 
Buenos Aires, 1986, PAgs. 116. 
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consiste en el proceso intelectual-volitivo desarrollado en el 

autor. El est-udio de la culpabilidad consiste en el proceso 

intelectual-volitivo desarrollado en el autor. El est.udio de la 

culpabilida requiere del análisis del psiquismo de la gente, afin 

de indagar en concreto cu~l a sido su actitud respecto al 

resultado objet-ivamente delict.uoso. 

"Lo cierto es que la culpabilidad con base psicológica, consiste 

en un nexo psiquico entre el sujeto y el result.ado; contiene dos 

elementos, uno voltivo o emocional y otro intelectual. 

El volitivo indica la suma de dos quererés! de la conducta del 

resul t.a: el segundo el int.electual, el conocimiento de la 

ant.i juridicidad de la conduc t.a" 

Luis Ferné.ndez Doblado expresa "para la doct.rina que comentetnos, 

la culpabilidad es considerada r.omo la relación subjetiva que 

media ent.l'e el aut.or y el hecho punible, como t.al, su est.udio 

supctne t'?l analisis del psiquismo de aut.or, con el objeto de 

investigar concretamente cual ha sido la conducta psicológica que 

el sujeto a guarda.do en relación al resultado objetivamente 

del ic tuoso". 

"Robert.o Munoz Ramón, menciona que para los psicologistas, la 

culpabilidad se agota solo en el hecho psicológico. Dentro de 

esta teoria, se trabaja dentro del campo normativo como es el del 
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Derecho Unico, donde se puede hablar de Delito. 

El est.udio de factores subjetivos del delito se realiza la 

int.e9racLón conducta, tipicidad y antijuridicidad, se anAliza la 

culpabilidad del sujeto imputable. 

II .- l~ORIA NORl1ATIIJA O NORl1ATIIJISTA DE LA CLILPABILIDAD. 

Para esta doctrina el ser de la culpabilidad lo constituye un 

juicio de reproche una conducta es culpable, si a un sujeto 

capaz, que ha obrado dolo o culpa, se puede exigir el orden 

normativo una conduct.a diversa a la realizada, la esencia del 

nor~at1v1smo consis~e en fundamentar la culpabilidad, o sea el 

juicio del reproche, en la exigibilidad norrnat.iva dirigida a los 

sujetos capacitados para comportarse conforme al deber. La 

exigibilidad solo obliga a los imputables que en el caso concreto 

puedan comportarse a lo mandado. 

Ese juicio surge de la ponderación de dos términos: por una 

vertiente, una situación real, una conducta dolorosa o culposa 

cuyo aut.or pudo haber evi lado, y, par la otra un elemento 

normativo que le exigiera un comportamiento conforme al derecho; 

es decir, el deber ser jurtdico upara est.a nueva concepción, la 

culpabilidad no es una simple liga psicológica que existe entre 

el a1.itor el hecho ni se debe ver solo en la psicosis del 
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autor; -=S ols1 .. 01.a..:o. '::!.;. la vc.lorac1ón en su juicio de repro-:00 de 

~ cont.en:.c··· ps1-· .... los1co ~a culpabilidad, PUeS. considera 

ra:.rochabilicad de ta condu;:ta del sujeto al cometér ¿o} ev~nto 

delict.ivo, se fund<=i;::;€-nta er; la e:.·dgibilidad de una conducta dt!'l 

sujeto al cornet.er el .:-ver.te 0011cl-ivo, se fundaMent.a ~n la 

exigibilidad de una conducta a L1 lu:: del deber" C31) R.<:Jinhart. 

f'1aurach, Jurista Aler.1án conternporár.eo. escribe: .. Culpabilid.J.d t:!S 

reprochabilidad. Cci.n el ;uic10 desvalorativo de la culpabilidad, 

se reprochará al autor el que no ha actuado comfor~e al derecho, 

aun cuanrfo Podia decidirse en favor del derecho". El 111i sao autor, 

c.i t.a.ndo a Franz, fundador de la teorJa nor111at.iva, e.xprL-:.sa la 

culpabilidad es reprochabilidad del injust.o t.ipico. "Est.e juicio 

norrnat.ivoª esta justificado en la misma medida, t.ant.o frente al 

agente doloso, como frente al que actóa por imprudencia. En el 

primer caso alcanza al autor el reproche de haberse al:ado 

ccinscient.ement.e contra los mandatos del Derecho; en el Olt.imo se 

le hace patente que. por descuido, ha infrin~ido las exigencias 

por la vida social. C32) 

Por el acto concreto que el sujeto introdujo. Para el mismo 

maestro, el mas amplio St?ntido puede definirse la 

culpabilidad como el conjunt..o de presupuestos, que fundamentan la 

reprochabilidad personal de la conducta ant.ijuridica. (34) 

<31) Fernandez Doblado, Op. Cit. Pt.g. 27 
C32) Tratado de Derecho Penal, T. II Pags.14, 19. 20 y 21. 

Traducción de Córdoba Roda, Ed. Ariel, Bar~elona. 
(34) La Ley y el Delito, Pag. 444, Caracas, 1985. 
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Port.e Petit, define la culpablidad como el nexo intelectual y 

emocional que liga al sujeto con el resultado de su acto. <35) 

Cast.ellanos Tena, la Culpabilidad es el nexo int.electual y 

emocional que liga al sujet.o con su act.o. C36) 

FORMAS DE CllLPAB I LI DAD 

La CULPABILIDAD present.a dos formas ; DOLO )' CULPA, conforme el 

agent.e e-ne ami ne su voluntad, consciente a la ejecut.ac ión del 

hecho t.ipicado en la ley como delito, o cause igual result.ado por 

medio de su negligencia o imprudencia.Se puede delinquir mediante 

una det.P-rmina int.ención delictuosa <DOLO) o PC•r descuidar las 

precauciones indispensable exigidas por el estado. 

En el Código Penal Reformado Art. 8, Fracc. III, incluye la 

preterintencionalidad como una tercera forma o especie de la 

culpabilidad, si el resultado delictivo sobre pasa a al intención 

del sujeto. 

En el Dolo, el agente, conociendo la significación de su 

conducta, se procede a realizarla, en la culpa conscient.e o con 

previsión, se ejecut.a el acto con la esperanza de que no ocurra 

(35) Import.anc ia de la Dogmática Juridica. Penal, Pág. 49, Ed. 
1954 

C36) Lineamient.os Elementales de Derecho 
Castellanos, Pág. 239 Ed. 1989 
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el resultado; en la inconsciente o sin previsión, no tanto los 

psicologistas como normativist..as, coinciden en que el delit.o no 

solo el acto (objet..ivamenle considerado) ha de ser contrario a 

los derechos y por supuest.o a los valores que las leyes tutelan, 

sino que es rnenest..er la oposición subjet.iva, es decir, que el 

auto1~ se encuentre lambien en pugna con el orden juridico. Dice 

Maurach el juicio de desvalor, extendido del acto desvalorado el 

autor se designara, en general, como culpabilidad juridico penal; 

abreviada~ente como culpabilidad, en el delito se requiere que el 

desvalor del act.o se extienda al autor deviene de la liga 

int.elect..ual vol i t..iva que lo une con el acto previamente 

calificado de antijuridico. 

Para el psicologismo, la culpabilidad radica en el hecho 

psicolOgico ca.1.Jsal del resul t..ado, en el normativismo, en el 

juj c io de reproche a una motivación del sujeto. 

Los psicologist.as romo los normativistas, coinciden en que el 

deli t.o no solo el ac t.o considerado, ha de ser contrario a derecho 

por supuesto ~ los valores que las leyes tutelas, es de 

rn.enest.er la oposición subjetiva, el autor se encuentra en pugna 

ton el orden juridico. 

112 



NOCION DE LA CULPABILIDAD 

Una conducta sera delictuosa no solo cuando sea t.ipica y 

antijuridica, sino ademas culpable. 

Cuello Calón, menciona que una conductu es culpable cuando a 

causa de las relaciones psiquicas existentes entre ella y su 

autor, debe serle jurídicamente reprochada. 

UNIDAD DE ACICION PLURALIDAD DE RESULTADOS,- Aquí se presenta el 

concurso ideal o formal, si con una sola actividad ilícita viola 

dispociones penales. Art. 18 del Código Penal para el Distrito 

Federal. (21). uExiste el concurso ideal cuando con una sola 

conducta de cometen varios del i t.os. Existe concurso real, cuando 

con pluralidad de conductas se cometen varios delitos. 

En relación a nuestro delito a estudio no se pr~senta la unidad 

de acciones y pluralidad de resultados. 

PLURALIDAD DE ACCIONES V UNIDAD DE RESULTADOS.- Una conducta 

illcita, puede lesionar el bien tutelado por el derecho. Las 

acciones son mUlt.iples pero se produce una sola lesión juridica. 

En el delito a estudio no se presenta PLURALIDAD DE ACCIONES ~· DE 

C33l Op. Cit,T,l PAg. 290, 1989 edición. 
C2ll Código Penal para el Distrito Federal. 44 Ed. P. 13 México 
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RESULTADOS.- Un sujeto cOGet.e varias conduelas ilicitas. sin -erue 

se haya dictado sentencia po~ alguna de ellas. En reldción al 

delit.o se presen~a la pluralidad de acciones y de re~ultados.-

Cuando el servidor pUblico realiza la t.ort-ura al reo 

sumergiendole la cabeza en un tanque de agua, varias veces ha~ta 

que el reo sienta ahogarse o cuando lo sumerge en excre~ento, 

produtiéndole la muerte. Aqui se tortura al reo, se lesiona la 

salud del preso, produciéndole la muerte. 

REINCIDENCIA.- Eti~l69icamente reincidencia quiere decir, 

recaida, en el lenguaje juridíco-penal se aplica el vocablo a 

aquel sujeto que ya ha sido sentenciado, el cu~l ha vuelt.o a 

delinquir. 

En nuestro delito se presenta, con 111ucha habitualidad, cuando el 

se1'"'vidor ?Ublico t.ortura. a los presos, estos lo tRanifiest.an, se 

le inhabilita para des~rrollar su función pero unicamente lo 

trasladan a otro carga p~ra que realice otras funciones pero 

también de servidor póblico. 

Se preveé un resultado; hey descuido de intereses de los adem~s. 

Tanto en la forma dolosa como culposa. el comportamiento del 

sujeto se traduce en desprecio por el orden jur1dico. 

El pArra:fo tercero del Art. 9 expresa: "Obra 

preterintencionalmenteel que cause un resultad~ tipico mayor al 
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querido o aceptadof si aquel se produce por imprudencia. 

DOLO 

Para Eugenio Cuello Calón. Dolo consiste en la voluntad conciente 

dirigida a la ejecución de un hecho que se delictuoso, o 

simpletnenle en la intención de ejecutar un hetho que es 

del ictuoso. (37> 

Para. J'i-.enez de Asi.lt"a, define el dolo ca.o la producción de un 

resultado antijuridico, con conciencia de que se quebranto el 

deb~r, y el conocirnient.o de la.s casualidades existentes entre la 

manifest.ación humana el cambio en el mundo e>!tef'íor, con 

voluntad de realizar la ucción y con representación del resul~ado 

de que se quiere o ratifica (39> 

Castellanos Tenñ. El Dolo consiste en el act.uar, conscient.e y 

voluntario, dirigido a la producci6n de un result.ado tipico y 

ant.i Juridico. (39) 

ELEMENTOS DEL DOLO 

Son ético y volit.ivo o emocional; ét.ico est.a constituido por la 

C37) ()p. Cit. Sa. Ed. Ti, Pág. 302 
C38J La ley y el Delito, Pág. 459, Ca~ácas, 1945. 
(39) Cas~ellanos Tena, LineaRientos Eletnen~ales de Derecho Penal, 

p. 239, Ed. 259, Héx. 1988. 
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conciencia de que se quebranta el deber el volitivo o psicológico 

consiste en la voluntad de realizar el act.o; en la voluntad del 

hecho tlpico. 

ESPECIES DE DOLO 

cada t.ratadista est.ablece su propia clasi f icaci6n de las especies 

dolosas. 

Asi, se habla en la doctrina de dolo directo, simplemente 

indirecto, eventual, indeterminado, alternativo, genérico, 

especifico, calificado, etc. 

Nos ocuparemos de las especies de mayor importancia practica. 

DOLO DIRECTO: El sujeto se represent.a el resul t.ado penalmente 

tipificado y lo quiere hay voluntad en la conduela y querer del 

resul t.ado. El dolo se presenta cuando el resu) t.ado corresponde a 

la int.ención del agente. 

DOLO INDIRECTO: O dolo de consecuencia necesaria, se presenta 

cuando el agente actua ante la certeza de que causaría otros 

resultados penalmente tipificados que no persigue directamente, 

Fero aun previniendo su seguro suceso ejecuta el hecho. 

DOLO EVENTUAL: se presenta cuando el agente se representa como 

posible resultado delictuoso, y a pesar de tal representación no 
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renuncia a la ejecución del hecho, aceptando sus consecuencias. 

Hay voluntad de la conducta y representación de la posibilidad 

del resul t.ado, este no se quiere di rectamente, pero t.ampoco se 

deja de querer, se menosprecia, que en ult.irna instancia equivale 

a acept.arlo. 

En relación a nuestro articulo a estudio, det.ernrdnaraos que 

nuestro delito es doloso, directa. La tortura prevista en el 

articulo lo. de la Ley admite el dolo directo y eventual. El dolo 

directo consiste en querer Clo que implica conocer) infringir por 

si o valiendose de otro -dolores o sufrimientos graves a una 

persona con el fin de obtener de ella coaccionándola- o de un 

t.ercero, información o una confesión, de inducirla-

coacc iona.ndolet a un coroport.amiento determinado. o de castigarla 

por un acto que se haya cometido o que se sospeche que ha 

cometido. 

EL DOLO EVENTUAL~ Consiste en aceptar (lo que implica conocer) 

infringir -por si o valiendose de otro- dolores o 

graves a una persona con el fin de obtener 

suf r imient.os 

de ella 

coaccioné;ndola - o de un tercero información o ur1 comport.amient.o 

determinado. o de castigarla por un acto que se haya cometido o 

que se sospeche que ha cometido. 

La voluntad dolosa implica que se debe conocer ql!erer, o 

conocer aceptar la acumulación de todos y cada uno de los 
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bienes perjudicados <40> 

En el Arl. 8 1 divide los delitos en intencionales, no 

intencionales o de imprudencia y pret.erinlencionales. El Ar~. 9 

define las t.res especies. 

•Obra intencionalmente el que, conociendo las circunst..ancias del 

hecho t.ipico. quiera o acepte el resultado prohibido por la Ley'' 

"Obra imprudencialmente el que realiza el hecho ti pico 

incumpliendo un deber de cuidado, de las circunstancias y 

condiciones que le imponen" 

"Obra pret.erint.encionalmente el que cause un result.ado tipico 

rnayor al que1~ido o aceptado, si aquél se Pre-duce por imprudencia• 

LA CULPA.- (Cuello Calón) Existe culpa cuando se obra sin 

intención y sun diligencia debida, causando un resulta.do danoso, 

prevesible y penado por la ley. (41). 

Edmunod Hezger, actüa culposamente quien infringe un deber de 

cuidado que personalmente lo incumbe y ~uyo resultado puede 

preveer. (42>. 

<40> Lineamientos Fundament.ales de Derecho Penal, Fernando 
Castellanos 25a. Ed. Méx. 1955. Págs. 240. 

(41) Op. cit. TI, Pég. ~25, Sa. Ed. 
<42> Tratado de Derecho Penal, T: 11 Pág. 171,.2a. Ed. Madrid. 
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El t..rat.auiiento de la dogmct.t.ica juridica-penal de la culpes, varia. 

Para la generalidad de la doctrina tradicional la culpa es 

elemento o fortna de la culpablídad, es decif', la culpa junto 'al 

.dolo, es un problema de la culpabilidad, conforrtle a la concepción 

puramente psicológica de culpabilidad, la culpa es una especie de 

esta, pero como culpabilidad es entendida como "relación 

,Psicológica con el result.a.do, dicha relación también tiene que 

darse en la culpa lo que provoca grandes dificultades sobre todo 

lci. culpa inconsciente. 

,Qe acuerdo con la concepción normativa de la ú~oria causalist.a, 

la culpabilidad va no se reduce a Dolo y Culpa sino es un juicio 

de reproche que se hace al autor, por lo que Dolo y Culpa no son 

especies sino elementos a grados de- la culpabilidad: es decir-, 

espec.to de su ubicación sistemAt.ica, no se produce cambio 

fundamental alguno. Ese cambio opera con la teorid de la acción 

finalista, al ext.raerse los elernent.os Oolo Culpa de la 

culpal:>ilidad se les ubica en la acción ~!pica, es decir, la 

t.eorla finalist.a, incluye la culpa y el dolo en el injusto, las 

acciones culposas Q solosas son presupuestos necesari~s de la 

culpabilidad, pero no componentes de la misma. 

En la doc~rina mexicana priva la concepción de que la culpa es un 

problema de culpabilidad; ya sea que se le considere como 

especie, grados o forma de la misma, <43). 

(43) Diccionario Juridico Méxicano, ed. Za. TI "a (+) P. 792. 
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CLASES DE CllLPA.- Dos son las especies de culpa; culpa 

consciente, con precisión o con represent.ación, e inconsciente, 

sin previsión o sin representación. 

LA CULPA CONSCIENTE: Con previsión o con representación existe 

cuando el agente te ha previsto el resultado ttpico como posible, 

pero no solamente no lo quiere, sino abriga la esperanza que no 

ocurrira. Hay voluntariedad de la conducta causal y 

representación de la posibilidad del resultado; no se quiere, se 

tiene la eSPeranza de su no producción. 

La culpa es inconsciente, sin previsión o sin representación, 

cuando no se preveé un resultado prevesible (penal tipificado). 

Hay voluntariedad de la conducta causal, pero no hay 

representación del resultado de naturale~a prevesible y evitable, 

mediante el cual se produce una consecuencia penalmente 

tipificada. 

La culpa, en el tipo legal de la tortura no tiene lugar la 

voluntad culposa, pues el texto legal exige que se inflinjan 

dolores o sufrimientos con uso innecesario de violencia 

"intencionalmente". 

LA PRETERINTENCION:Aqui el resultado de la act.1vidad delictuosa 

sobrepasa a la int.encionalidad del sujeto. 
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Con la reforma de el Código Penal para el distrito Federal en 

materia c0tn~n y para toda la Repóblica en materia de Fuero 

Federal, se crea una tercera forma de culpabilidad, en la 

Fracción III del Art. 8 la Preterintención en el tercer pArraf o 

del Art. 9. Obra preterintencionalmente el que cause un resultado 

tipico mayor al querido, si aquel se produce por imprudencia, 

reconociéndose así que la preterintencionalidad no es sólo dolo 

ónica.mente culpa, sino una sUMa de ambas especies que se inicia 

en forma dolosa y termina culposa.mente en su adecuación autonOMia 

y un especial sanción en la Fracc. VI de el Art. 60. Se habla de 

Preterintención en los casos de la t.ort.ura, no hay caída para la 

preterintención, AdeM3s, ya ha sido demostrado con argumentos 

~ólidos, que esta figura, en vigor, constituye un pseudoproblema. 

Se determina la preterintención cuando el sujet.ci act.ivo (servidor 

Póblico) quiere cometer un delito menor y culposamente realiza un 

delito mayor (44). 

"INCULPABILIDAD" 

Jiménez de Asua, en su concepción normativa de la culpabilidad 

sostenida que la inculpabilidad consiste en el perdón del sujeto 

en el juicio de repoche. C45). 

(44) Olga Islas '>' Elpidio Ramirez. Lógica del t.ipo en el Derecho 
Penal. Ed. He~ico. Pags. 70 y 71. 

c"45) La ley, Delito, PAg. 480, Caracas. 1945. 
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La inculpabilidad opera al ausenlarse los element.os esenciales de 

la culpabilidad conocimiento y vgoluntad. Tampoco es culpable la 

conduela cuando carece de alguno de los elementos del delito, El 

cual existira al int.egrarse la conjugación de lkos caract.eres 

constitut.ivos de su esencia. 

Asi, la tipicidad debe referirse a una conduct.a; la antijuricidad 

a la oposición objetiva al Derecho de una conducta coincidente 

con un tip0 penal y la culpabilidad (como aspecto subjetivo del 

hecho). 

Las causas exclu}'entes de la culpabilidad se refieren a la 

eliminación de un elemento del delito, supuesta una conducta 

tlpica ant.ijuridica de un sujet.o imput.able. No se puede 

reprochar al sujeto activo la conducta de inf lingir a otro -por 

si o- valiendose de terceros- dolores o sufrimientos graves con 

alguna finalidad tipica, cuando se coloca en una de las hipOtesis 

de no exigibilidad del deber juridico penal. Esto ocurre 

exclusivamente en los casos de temor fundado, cuando el sujeto al 

realizar la conducta. como consecuencia de Sufrir él previamente 

una vis compulsiva. Tampoco se puede reprochar al sujeto activo 

la cc•nnduct..a si acuta por error in..,.encible sobre la exigibilidad 

del deber juridico penal, en los casos de terl'lor punitativo. 

El error es un vicio psicologico consist.ent.e en la falta. de 

conformidad entre el sujet.o cognoscente y el obJeto conocido, tal 
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como éste es en la realidad; se conoce pero equivocadamente. 

El error suele dividirse de Hecho y de Derecho. El Hecho se 

clasifica en esencial accidental; el accidental abarca: 

aberra~io ictus, aerratio en persona y aberrat.io delictivo. El 

error de Derech0 no produce efectos de disculpar, porque el 

equivocado concepto sobre la significación de la Ley no justifica 

ni aut.oriza su violación. 

El Art.. So. Bis. cuando el hecho se realice por error o 

ignorancia sobre la existencia de la Ley Penbal o del alcance de 

esta, en veirtud del extreJOO atraso cultural y el aislamient.o 

social del sujeto, se le podrá imponer hasta la cuarta parte de 

la pena correspondiente al delito del sujeto, se le podra imponer 

hasta la cuarta parte de la pena correspondient.e al delito de que 

se trate o trat.amient.o en 1 ibert.ad, segun la nat.uraleza del caso. 

El error esencial del hecho, para tener efect..os de perdón, Porte 

Peli t. menciona que es invencible: de lo contrario deja 

subsistente la culpa. Error esencial, par? Vannini, es el que 

recae sobre un estremo básico del delito, impide al agente 

conocer, observar la conexión el hecho realizado con el hecho 

formulado en forma de desmembrare! precepto legal penal. 

Antolisei, el error sobreta~ sobre uno o mas de los elementos que 

se requieren para la existencia del delito. El .error esencial del 
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sujeto act.i.la antijuridicamente creyendo ac.tuar juridicaraent.e, 

existe desconocimiento de la antijuridicidad de la conducta 

constituye el aspecto negativo del elemento intelectual del dolo. 

(46). 

Las eximentes putativas, como la situación en donde el agente, en 

misión de un error esencial de hecho insuperable creé, estar 

amparado.por una causa de justificación o bien que su conducta no 

es t.Jpica (para el, subjetivament.e es licit.a). Por lo tanto solo 

atane a la equidad o a la conveniencia politica y puede motivar 

un perdon o una excusa, pero no una desintegración del delito por 

eliminación de alguno de sus elementos. (48) 

"CONDICIONES OBJETIVOS DE PENALIDAD" 

Las condiciones objetivas de penalidad, taro.poco se les considera 

como elementos esenciales del delito. Si las contiene la 

descripción legal, se tratara de caracteres o partes que integran 

el tipo; si falta en el, constituiran requisitos ocasionales y, 

por ende accesorios, fort.uitos. Basta la prewsencia de un solo 

delit.o sin estas condiciones, para demostrar que no son elementos 

de su esencias. 

Son muy escasos los delitos que t.ienen penalidad condicionada. 

Aunno se le determina con claridad en la doctrina, la naturaleza 

juridica de las condiciones objetivas de punibilidad. Suelen 

C46) Importancia de la OogmAlica Jurtdica Penal, Pt..g. 52. 
Barcelona, Espa~a. 

(48) Derecho Penal Héxicano, Pagd. ~7 y 55, 3~ Ed. 1975 
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confujndirseles con los requisitos de procebilidad, como la 

quirella en los delit.os derivados 

Se les define como aquillas ex19encids ocasionales establecidas 

por el legislado~ para que la pena tenga aplicación. 

Guillermo Colin Sanchez, nos dice que existe equivalencia entre 

las "CUestiones Prejudiciales" 'I las condiciones objetivas de 

punib1lidad, asi como los "requisitos de procebilidad". Expresa 

que los que mencionan condiciones objetivas de punibilidad lo 

realizan desde el punto de vista general del derecho penal, y los 

que cit.an cuestiones prejudiciales orientando el problema desde 

el punto de vist.a procesal. (49) 

Mexger, dice que todas las condiciones objetivas de punibilidad 

de la acción, ajenas a la acción misma en su aspecto casual 

fisic, puede ser consideradas como anexos del tipo. Van a ser 

aquillas en donde el legislador hace depender, en una serie de 

casos la efectividad, de la pena conminada y que por ser propio e 

independiente del acto punible, no son abarcados p•Jr la 

culpabilidad del agente. <SO) 

(49) Derecho Héxicano de Procedjmient.os Penales, Pág. 236, Ed. 
Porrl'.<a, 1964 

(50) Franz Von Lisxzt, Tratado de Derecho Penal vol. 11 1 Pág. 455 
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Kohlrausch Lange, menciona que la peligrosidad y necesidad de 

sancionar la acción adecuada a un tipo, en t.anto que Hayer 

menciona que existen condiciones de punibilidad, cuando se 

presenta una circunstancia objetiva, interna a la persona del 

aut.or e interna del acto que decide sobre la punibilidad de este. 

Eberhardschnid Thauser, define las condiciones objet.ivas de 

punibilidad como la circunstancia presuPUesta para determinar la 

pena que fuera del tipo de lo injusto y de la culpabilidad, est~ 

atado al hecho injust.o de tal modc• que su ausencia en relación 

i nmediat.a a si t.uac ión de hecho o se considere corno resultado del 

mismo. <51) 

"LA PUNIBILIDAD" 

Consiste en el merecimiento de una pena en relatión a la conducta 

ilícita realizada, haciendose acreedora a la aplicación de una 

Pena. 

Es cc.msiderada la punibilidad para Castellanos Tena: es punible 

una conducta cuando por su naturaleza amerita ser penada, se 

origina la amenaza estatal para los infractores de algunas normas 

juridicas, se comprende por punidad la amenaza misma, de la 

acción especifica de imponer a los delincuentes las penas 

propias. La punibilidad suele confundirse con la punición, es la 

imposición concreta de las sanciones penales concluimos que la 

punibi 1 idad: 

C51). Tratado de Derecho Penal, Tomo VII, Pág. 18 
.Jiménez de Asua, luis, Buenos Aires, 1940, Ed. Leozada. 
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a> Merecimiento de penas. 

b) Aaenazas del estado de aplicar la pena o sanción al reunir los 

presupuestos legales. 

c> Aplicación facticas de las penas senaladas en la Ley 

El Dr. Port.e Pet.i t., mene iona que cuando existe hipótesis de 

ausencia de condiciones objetivas de punibilidad, concurre una 

conducta o hecho tipico, antijuridico, imputable, pero no 

punibles, en tanto no se llene la condición objetiva de 

punibílidad, lo cual confirma que este no es un elemento sino 

consecuencia del delito. (52). 

La punibilidad es la amenaza de privación restricción de bienes 

del autor del delito, formulada por el legislador para la 

prevención general, }' gue debe determinarse cualitativamente por 

la clase del bien tutelado y cuantitativarr.ent.e por la magnitud 

del bien y del agente a este. (53) 

En relación a lo ilicito a est.udio determinamos que: La 

punibilidad varia en función de la respectiva clase de t.ipo: 

Doloso consumado y t.entativa. La punibilidad relacionada al tipo 

dolosr; consumado es de prisión d~ dos a diez al1os, doscientos o 

quinientos dias multa; y privación del cargo e inhabilitación 

para el desempefto de cualquier cargo, empleo o comisión hasta por 

C52) Apuntes de la parte general de Derecho Penal C. Mimeografia. 
Pag. 150. México. 1960. 

(53) Luis Barreda Dela, La tortura en México, pag. 132. Ed. 2a. 
México. 1990. 
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dos t,antos del t.iempo de dura.e i6n de la pena privat.iva de la 

libertad impuesta (Art. lo. de la Ley). 

La punibilidad para la tentat-iva, conforme con los Art. 2o. de la 

Ley )' 63 y 51 del pArrafo segundo del Código Penal, y el Art.. 13 

de la Ley de Normas Mínimas para la readaptación social del 

sentenciado Párrafo Cuarto, es prisión de un af'\o cuat.ro meses a 

seis af'los ocho meses; 13::-<.33 a 333.33 dias rt1ult.a y privación de 

cargo e inhabilitación para el desempeno de cualquier cargo, 

empleo o comisión hast.a por dos tant.os del tiempo de duración de 

la pena privativa de libertad impuesta. 

.Ji ménf.:oZ de 

iOvesl-iga::ión 

"LA VIDA DEL DELITO" 

Asóa, menciona que el ínter ciminis, es 

de las faces por las que pasa un delito, desde 

ideación hasta el agotamiento de este. 

La idea nace en la mente del criminal hast.a lograr su fin. 

la 

la 

Tiene dos FASES: INTERNA, Se presenta mientras el delito este 

encerrado en la mente del autor, no se manifiesta exteriormente. 

LA FASE EXTERNA.- Se ha manifestado y sale a luz por actos, 
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incluso de preparación. En la primera fase no hay 

manifiesta en la mente del autor. 

ac1.os 

LA FASE EXTERNA.- Hay act.os preparatorios no constituyen la 

ejecuc i6n del delit.o, es la intención del agente el cual va a 

preparar su ejecución la cual puede ser ejecutada por quien tiene 

el Animo de delinquir. (13). 

402. Buenos Aires. 

FASE INTERNA 

!NTER CR!HIN!S 

FASE EXTERNA 

Ideación 

Deliberación 

Resoluc i i!•n 

Manifestación 

Preparación 

Ejecución (Tentativa o 

consumación) 

FASE INTERNA.- Abarca t.res etapas. Ideación, Deliberación y 

Resolución. 

-IOEACION.- En la mente humana aparece la tentación de delinquir, 

puede ser acogida o desairada por el sujeto permanente como idea 

03) Luis Jirnénez de Asila. "La Ley y el Delito" Ed. 3a. 19BO 
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fija en la mente y de ahi surge la deliberación. 

--OELIBERACióN: Es la reflexión sob~ la idea criminosa en un 

equilibrio entre el pro y el contra. Hay lucha entre la idea 

crimimosa, fuerzas ruorales, reli91osas y sociales prohibidas. 

Coatconn.inante.- la temp0rabilidad, se refiere, al instante mismo 

de la ejecución del delito, y posteriormente se coMP"renden actos 

que se ejecutan con posterioiridad al evento, con acuerdo previo. 

Eficacia.- Es necesaria, y no necesaria cuando la naturaleza del 

delito exija o no, para la conminación del delito. 

tioraJ.- Cuando intervienen el carácter psíquico o moral de aporte 

del autor principal; es fisica si ese aporte es de caracter 

material y se realiza dentro de la fase ejecutiva del delito. 

Instigación.- Soler (J9) menciona que se presenta cuando el 

sujeto quiere el ilJcito, pero a travéz y producido por otra 

persona diferente a él. 

(19) Derecho Penal Argentino. T. 34, PAs. 238 y s.s. 1956, Buenos 
Aires 
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La Determinación: Se presenta cuando el sujeto se aprovecha de la 

idea ya existente en otros realizados actos con fuerza de 

convencimiento. 

El Mandato.- Cuando se encomienda a ot.ro la ejecución del delito. 

La Coacción.- Cuando la orden es presentada par medio de amenazas. 

Consejo.- Ed la instigación cuando se realiza la invitación para 

inducrilo a la ejecución del delilo. 

Asociación.- Es enl acuerdo o pacto celebrado por varias personas 

para la ejecución del iltcito en beneficio de todos los 

aso e i ;::,dos. 

Encubrimientos; Es la vinculación de los individuos 

intervienen en la preparación o ejecución del ilicito. 

delictuosa y pandillerismo.- Las primeras Asociación 

verdaderas organizaciones cuyo propósito es delinquir. 

aosci~ción delictuosa se encuentra en el Art. 164. 

RESOLl•CION: Aqui se presenta la intención voluntad 

que 

son 

La 

de 

delinquir. El individuo decide llevar a la practica su anhelo de 

cornet.er delito; pero su voluntad, firme, no-se ha exteriorizado, 

solo existe como int.enci6n en la mente. 

FASE EXTERNA: Se manifiesta desde el inst.ante en que se expresa 

concluye con la consumación. Abarca Manifestación y Preparación 

Ejecución. 
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MANIFESTACION: El pensamiento criminal que se manifiesta en la 

sociedad, como idea o pensamiento exterior. 

PREPARACION: Estos actos preparatorios se produce despues ~e la 

manifestación ant.es de la ejecución Jiménez de As~a <14) 

menci~1na que los act.os preparatorios no constituyen la ejec4ci6n 

del delit.o proyect.ado, pero se refiere a este en la intención del 

individuo. 

EJECUCION: El instante de ejecución del delito, puede presentar 

dos ~spectos; TENTATIVOS V CONSUMACION: Se le denomina a la 

ejecur.ión que reune todos lo elementos genéricos y especificos 

del ~ipo legal.· 

LA TENTATIVA: Es diferente de los actos preparatorios: aqut no 

hay hechos materiales ya sean licites o ilicit-os. 

LA TENTATIVA: Exorte un indicio de ejecutar algo en relación a la 

palabra principal del delito. Est.a se presenta al inicio de la 

ejecución, frustada al iniciar, es frust.ada e incornplet.a en el 

delitc,.. La cual va encaminada a la realización de un delitO, si 

este PO se consume por causas ajenas al querer del individuo. 

EL !NTER CRIMINIS: La unica fase que le Inter-crim:inis-

relacionado con nuestro delito a esi.udio presenta Qnicamente el 

periodo de fase ext.erna en su periodo de Ejecución consumada ( 16) 

C14) La Ley y el Delito Pag. 591, Caracas. 1945·. 
(16) .:iménez de Asaa, La Ley y el Delit.o, PAg. 402, Caracas 1945. 
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o delito consumado. Este aut.or menciona "al perfecionarse el 

delito, al ser realizado por el sujeto act.ivo, Ja lesión jurJdica 

se Produce cuando todos los element.os que componen su existencia, 

se encuentran en la lesión jurídica de que se trate. No se 

pr~enta la fase Interna por que el Servidor Póblico no va a 

pensar en la aplicación de la tortura, no se van a presentar 

valores morales, soc1ales, etc., va a realizar el acto delictivo 

voluntariamente sobre la persona pasiva (interno). 

DIVERSAS FORMAS DE TENTATIVA <17> 

Se mencionan dos formas de TENTATIVA. La primera se le denomina 

acabada. Es cuando el agente emplea todos los medios adecuados 

para cometer el delito: ejecuta los actos encaminados a que se 

realice el ilícito, pero ne se produce el resultado por causas 

ajena~ a la voluntad. 

INACAl:lAOA: Se rec t.i f ican los act.os tendientes ala producción del 

resul .... ado, pero por causas extraf1as, al sujeto, omi t.e algunas 

por eco el evento no resul t.a y es incomplet.a: esa ejecución. 

En nqestro del i t.o a estudio, no se presenta ninguna de la s dos 

tenta1.ivas, ya que por sus características de la forma de cmo se 

debe llevar a c~bo por parte de los servidores pl'.rblicos no se 

<17) Fernando CAslellanos, Lineamientos Elementos de Derecho 
Penal, Ed. Vigésima quinta Pág. 289. México 
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presentan ninguna de la ~1lernativ~s. Con excepción del Art.. 13 

de la Ley de Norm::ts Minimas Readaptación social del 

sentenciado, se present..a cuando menciona que se prohibe la 

existencia de los llamados pabellones de dist.inción a los que se 

dest.ine los reclusos en función de la capacidad económica por 

ejemplo, cuando el servidor páblico manda a un reo, por no pagar 

una pensión o cuota establecida para poder tener derecho a no 

realizar la "fajina", pero el reo con anterioridad, habia pagado 

su cuota, pero no la habia entregado o manifestado a su 

superiores. Es tentativa inacabada por el cuAl, el servidro 

póblico estaba meditando que lo iba a castigar omit.iéndole los 

derechos que tenia el reo no real izar la fajina, ademas t.enta que 

barrer el area delpat.10, de las canchas, et.e., pero al t.ener 

conocimiento que ya había dado su cuota esla conducta quedo 

incompleta al mom(?nto de ejecutarla. 

"PARTICIPACION" 

LA participación es cuando el acuerdo entre varias personas para 

coopera¡ en la ejecución de un ilicito sin que E-1 l.ipo requie1~a 

esa pluralidad. En nuestro delito, fl'.enciona conforrne al ARt. 1, 

no sef1ala nf"cesariarnent.e pluralidad de sujét.os activos 

La pluralidad especifica en el E'Ujet.o activo, i;:as la aut.oria 
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materlal necesariamente móll.iple. (13) 

"GRADOS DE PAR TIC I PAC J tJN" 

Autor Principal.- Es la persona fisica que prepara, ejecuta el 

acto delictuoso. Los delincuentes accesorios o cómplices. Son 

aquél ios que van a cooperar indirectamente, para la rea.lización 

del ilicito. 

Autor - Es la persona fisica que tiene una causa suficiente para 

la rec•lización de un delito. Es el ejecutor de la conducta fisica 

y psi~uicamente. 

Si alsuien realiza la conducta f isica y psiquJcamente es autor si 

varioF la realiza, se le denomina cór~plices. 

Aut.or rnediat.o.- Sc•n las personas plenarnent.e imput.ables, para la 

eji!'CUt i6n del illcito, el cual es un sujeto excluido de t.ccda 

respor•sabi ldiad por que este va a real izar por órdenes de otra 

per5or~ realiza el ilicit.o. 

"GRADOS DE PARTICIPACION" 

En cr-~-:;o en qoe el sujeto ac t..ivo se vale de un tercero para 

infli ,ir a una persona dolores o sufrirnient..os graves con uso 

innec1;.sario de violencia. Si ese tercero es Servidor Público de 

(18) Luis de la Barreda. La Tortura en México, Ed. Segunda., 1990 
F&g. 110. México. 
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la FeCeración o del DistriLo Federal, también comete el delit.o de 

1.ortura, ya que, satisface la calidad determinada y sanciona en 

la Lev de Normas Minimas y Readaptación Social del sentenciado; 

si el tercero no liene esa calidad, no comete el delito de 

t.ortura, en razón del principio de legalida, toda vez que, ese 

delito solo lo puede cometer un servidor püblico, pero el de 

lesior.~s, el de amenazas, etc. El Art. to. de la Ley no exige 

como caracterist.icas necesarias una pluralidad de sujetos 

act.ivc··:i. 

La pl..Jralidad especificci; en el sujet.o act.ivo, es la audit-oria 

mater1 _1} necesariame-nt.e mól tiple. 

Confor.11e al grado de Participación. Se llaman principiantes y 

accesc~ios los primeros realizan la ejecución del ilicito, los 

segunrios at.ienden a j r.. preparación del i 1 i e i t.o. 

La Calidad.- De la part.icipaciones morales la instigación como la 

d*t.errr.inación o provocación. La instigación es subc1etse del 

mandat.J, orden la coacción, el conseJo y la asociación. 

En el Tiempo.- Es anterior, a~uerdo con ant.elacion a la 

consuroac ión del del i t.o, en ese- moroent.o se det.errnina que en el 

lleva cada participe. 

Pandil lcr-is1RO.- Designada en el Art.. 164, del Código Penal, al 
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ejecut.arse uno o más del i t-os por pandilla, se aplicará a los que 

intervengan en su comisión, además de la penas que les 

correspondan por él o los delitos cometidos# la sanción de seis a 

tres ~nos de prisión. 

Pandillerisao es la reunión habitual ocasional, transitoria# de 

tres o moi\s personas c;ue sin estar organizadas con fines 

delictuosos coinet.an en comün algón delito. tfucheduMbre. 

Delincuente. <209 La asociación delictuosa se caracteriza por su 

reflexiva organización para fines delictivos. La muchedumbre 

delincuentes, actgan esPOntánearnente. carecen de organización 

para ciertos fines delictuosos, se integren de un modo 

heterogéneo. 

En nuesto delito a estudio, se presentan conforr.te a. la 

participación, un servidor póblico, autor principal, el que 

ejecuta la tortura inflinja sufrirnienlos a un reo, por si en 

ejercicio de sus funciones. 

Cómpljces, aquellos quienes indirectamente cooperan en la 

producción del delito. 

Como senala el Arl. to. de la Ley Federal para prevenir y 

(29) Carranca y Trujillo. Derecho Penal mexicano. T. 11,· Cap. 
XXI. México. 
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sancionar la tortura o valiéndose de terceros y en el ejercicio 

de sus funciones. 

"CONCURSOS DE DELITOS" 

Se presenta cuando en un solo sujeto o personas concurren en 

varias autorias delictivas. 

UNIDAD DE ACCION Y DE RESULTADO.- Cuando una conducta delictiva, 

produce un solo ataque al orden juridico. A<iui no hay concurso, 

existe una acción y un solo resultado. Cuando el servidor ptablico 

realiza una tortura al reo. Cuando golpea el servidor pQblico al 

reo dándole de golpes con las manos y los pies en diferentes 

partes del cuerpo. 
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1.- En Función de su gravedad 

CoMo ya lo hemos exPl icado con anterioridad dentro de la 

Corriente Tripart-i ta., nuestro conducto es "Oelictuoso o 

Delito" 

2.- Seg6n la forma de la conducta del agente 

"ACCION" 

3,- Por su resultado 

"MATERIAL" 

4.- Por el dafto causado 

"DE LESION" 

5.- Por su duración 

"INSTANTANEO" 

6.- Por el e-lemento int.erno o culpabilidad 

"DOLOSO" 

7. - En func i6n de su est.ruc tura 

"SIMPLE" 

8.- En relación al m'.m)ero de actos 

"UNISUBSISTENTE" 
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9.- Por el nl'Mnero de individuos en participación de la conducta 

"UNISUBJETIVO" 

10.- Por su manera de Persecución del delito 

"QUERELLA" 

11.- Delitos comúnes, federales oficiales, militares y politicos 

"FEDERAL Y OFICIAL" 

IMPUTABILIDAD 

SON LOS "SERVIDORES PUBLICOS" 

IMPUTABILIDAD 

"NO SE PRESENTA" 

EL MIEDO GRAVE O TEMOR FUNDADO 

"SI SE PRESENTA" 

LOS DEMAS NO SE PRESENTAN 

"ELEMENTOS ESCENCIALES DEL DELITO" 

"CONDUCTA" 

SON LOS SERVIDORES PUBLICOS ACTIVOS, EN RELACION A LA CUSTODIA OE 

LOS PRESOS. CONFORME AL ART. lo. DE LA LEY FEDERAL DE TORTURA. 
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SUJETO PASIVO 

ES TODA PERSONA QUE SE ENCUENTRA PRIVADA DE SU LIBERTAD. 

OBJETIVO JURIDICO: 

"ES EL CUERPO DEL REO" 

OBJETIVO JURIDICO: 

"LA INTEGRIDAD FISICA DEL SER HUl'IANO" 

LA CONDUCTA DEL INDIVIDUO: DE ACCION 

LA Ol1ISION: 

NO SE PRESENTA AL IGIJAL QUE LA OMISION SIMPLE Y LA COMISION POR 

OMISION 

NEXO CAUSAL: SE PRESENTA CUANDO EL SERVIDOR PllE<LICO DURANTE SU 

JORNADA DE TRABAJO EJECUTA AL PRESO TORTLJRAS O TRATOS INHUMANOS 

AllSENCIA DE CONDUCTA 

NO SE PRESENTA LA VIS MAYOR, VIS ABSOLUTA, MOVIMIENTOS REFLEJOS, 

SUENO, HIPNOTISMO Y SONANBULISl10, AUNQUE PUEDA SER QUE EL 

HIPNOTISMO SI: TODA VEZ QUE EL SUENO HIPNOTICO PROVOCA A TRAVES 

DE LA SUGESTION UN ESTADO MENTAL ANORMAL QUE EJERCE INFLUENCIAS 

PQUICAS. SOMETIDO A llNA VOLUNTAD AJENA. 
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TIPICIDAD 

CLASIFICACION DE LOS TIPOS 

POR SU COHPOSICION: "ANORMAL" POR SU ORDENACION METOOOLOGICA 

ESPECIAL. 

EN FUNCION DE SU AUTONOMIA O INOEPENOENCIA. 

"ES AUTON0/10" 

POR SU FORl'1ULACION CAUSUISTICA. 

"AMPLIO,. 

POR EL DALO CAUSADO: 

"LESION" 

ATICIPIDAO 

FALTA DE CALIDAD DEL SUJETO: "NO SER SERVIDOR PUBLICO Y NO SER 

PRESO O RECLUSO" 

FALTA DE OBJETO MATERIAL O JURIOICO: 

SE NECESITA LA PRESENTACION DEL CUERPO TORTURADO, EL BIEN 

JURIDICO AL NO PRESENTARSE DOLORES O SUFRIMIENTOS EN EL PRESO" 

FALTA DE ANEXO CAUSAL: 

"CUANDO SE PRESENTAN TODOS LOS EFECTOS CONSTITUIDOS DE LA 

ACTIVIDAD". 

FALTA DE REFERENCIA DE OCASION: 
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"CUANDO EL SERVIDOR PUBLICO NO SE ENCUENTRA EN SERVICIO ACTIVO" 

LA ANTIJURIDICIDAD: 

"MATERIAL" 

AUSENCIA DE ANTIJURIDICIDAD: 

LEGITIMA DEFENSA, CUMPLIMIENTO DE UN DEBER, OBEDIENCIA 

JERARQUICA, EJERCICIO DE UN DERECHO, IMPEDIMENTO LEGITIMO POR 

ESTADO DE NECESJDAD: "SE PRESENTA LA OBEDIENCIA JERARQUICA V 

EJERCICIO DE UN DERECHO" . 

CULPABILIDAD 

"NUESTRO DELITO ES DOLOSO" 

ESPECIES DE DOLO: 

DOLO DIRECT, DOLO INDIRECTOV DOLO EVENTUAL. 

NUESTRO DELITO ES DIRECTO V EVENTUAL 

CULPA 

"PRETERINTENCIONAL" 

LA NO EXIGIBILIDAD DE OTRA CONDUCTA. 
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PUNIBILIDAD 

"SENALADA EN EL ARTICULO 2o. DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y 

"SANCIONAR LA TORTURA" 

LA VIDA DEL DELITO INTER CRIHISIS. 

"SE PRESENTA UNICAMENTE EL PERIODO EXTERNO DE EJECUCION 

CONSUMADA" 

PARTICIPACION 

"EL SERVIDOR PUBLICO: AUTOR MATERIAL, A VECES HULTIPLE" 

CONCllRSOS DE DELITOS 

"CONCllRSOS LA PLURALIDAD OE ACCIONES Y DE RESULTADOS". 
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CAPITULO 1 

EL CONGRESO DE LA REPUSLICA DE VENEZUELA 

DECRETA LA SIGUIENTE 

LEY DE REGIMEN PENITENCIARIO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 1o.- Cooresponde al Ejecut.ivo Nacional, por organo del 

Ministerio de Justicia, la organización y el fundamiento de los 

servidores Penitenciarios para el cumplimienlc1 de las penas 

preventivas de la libert.ad que impliquen int.ernacion y hayan sido 

impuet.a por los tribunales de la Rep6b1ica. 

Art. 2o.- El périodo de curnplimi~nto de dichas pen~s ser~ 

utilizado procurando la rehabilitación del penado su 

readapta.e i6n social Por los sistemas y \.rat.aJAient.os establee idos 

en esta Ley. 

Art. 3o.- Las penas restrictivas de la Libertad se cumpliran 

en las penintenciarias, cárceles naciona}Qs, y otros centros 

penitenciarios y de internanción que bajo cualquier denominac10n 

exis~an o se creen y saan especialmente habilitados para ellos. 

Art. 4o.- Las disposiciones de la presente Ley seran 

aplicadas a los condenados por sentencia conlra la cual se 
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haya agotado o no sean procedentes los recursos ordinarios o 

extraordinarios que determine la ley. A \..al efecto al Tribunal 

ejecutor deberA enviar al Ministerio de Justicia por triplicado 

copia de la sentencia con inservión del auto ejecución para que 

el Presidente de la República haga la designación del 

establecimiento donde la pena ha de ser cumplida, de acuerdo con 

la clasificación a que se refiere el Articulo 9o. de esta Ley. 

Art. So.- El ministerio de Justicia velara por la estricta 

observación de las disposiciones legales sobre el cumplimiento de 

las penas y deberA revisar los cómputos de las penas hechas en 

los autos de ejecución y en caso de no encontralos ajustados a la 

Ley los devolvera al Juez ejecutor con las observaciones 

pertinentes. 

Art. 6o.- Las disposiciones de la presente Lev serán 

aplicadas sin diferencia ni descriminación alguna los penadosJ 

salvo las derivadas de los t.ratamient.os individual izados a que 

estos sean sc•metidos. 

Se prohibe someter a los penados a cualquier clase de 

vejatorio o humillante, asl como el empleo de medios de coerción 

que no sean los perrni t. idos por la Ley. 

Art.. 7o.- Los sisl.ernas y t.rat.amientos ser~m concebidos para 

su desarrollo gradualmente progresivc•, encaminados a fomentar en 
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el penado el respete:• a si rttísmo, los conceptos de responsabilidad 

y convivencia social~~ y la voluntad de vivir a la Ley. 

Art. Bo.- La vigi lanc1a ext.eríor de los establecimientos 

podr~ ser encomendada a organismos militares, a quienes se 

abst.endran de toda intervención en el régirnen y vigilancia 

interior, salvo en los caos en que sean expresament.e requeridos 

por el Director del est.ablecimient.o o quien haga sus veces. 
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CAPITULO Il CLASIFICACIONES 

Art. 9o.- Los penados seran clasificados conforme a los 

principios de las disciplinas cientif icas que orienten la 

organización de reglmenes penitenciarios. Se t.omaran en cuenta 

principalmente lal sexo, edé:r.d, nat.uraleza y clases de delito, 

ant.ecedent.es penales, grado cult.ural, profesión u oficio, estado 

de salud, caracteristicas de su personalidad y, en especial, la 

na t.ura 1 eza y dura e i 6n de 1 a pena. 

Art. lOo.- Es obligatorio la clasificación de penados que 

hayan de cumplir condenas de duración superior a un a~o después 

el tiempo de la detención prevent.iva, y se haré. en el périodo de 

observación, que no excederá de tres <3> mese, y servira para 

establecer el diagnóstico criminalógico y el t-ratamiento adecuado 

a la personalidad dQl reo y a la duración de l" pena. 

La clasificaciónde condenados a penas de inferior duración es 

respectiva. 

Art. 110.- La observación se realizar~ en los Institutos 

especiales que al efecto se cre~n, o por los servicios t.écnicos 

de los establee irnient.os a quienes se at..ribuya este cometido. 
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L:Ai°'!TULO III ,,, HUPAC!ON 

Art. 120.- Los per,;.,dos ser?o i:.•3rupados al ingresar en el 

est.ablec imient.o a que hayan sido dest.inados, en razón a la 

naturaleza de sus resr .. P.ct.ivas penas y a la afinidad de sus 

respectivos diagnósticos y tratamientos. Con este fin los 

establecimientos penales dispondrAn Je secciones separadas que 

permitan el trabajo adecuado a cada grupo. 

Art. 130.- La agrupación se hara por un primer periodo, que 

no excedera de un mes, en local o pabellón especial de 

establecimiento penal. 

Art. 140.- Cuando las alteraciones positivas o negativas en 

la salud, personalidad o conducta del penado determinen la 

necesidad de reubicarlo, el Ministerio de Justicia determinarA el 

procedimiento a seguir y el lugar dt:ince realizarse la nueva 

clasificación. 

Art. 150.- En caso de alteraciones graves en la salud fisica 

o mental del penado, cuyo t.ratamiento no se posible en el 

establecimiento, el Ministerio de Justicia deberA decidir su 

inmediato traslado al Instituto Penitenciario de tratamiento 

especializado o al centro de curación no penitenciari~ adecuado, 

cuando la urgencia o caracterlstica del caso asi lo exijan. 
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CAPITULO IV TRABAJO 

Art.. 16o.- El trabajo es obligat.orio con las modalidades y 

excepciones previst..as por la leyes, su función y finalidad serttn 

preferent.ement.e educat-ivas y en ningún caso y por ning{.rn motivo 

tendrá caracter aflictivo, aun cuan..:Jo haya de ser impuest.o por 

los medios de coerción que la ley permita. 

Art. 170.- La duración de la jornada de trabajo y las medidas 

de pi·otección di:? la salud y seguridad de los penados se r17girAn 

por li"' legislación del trabajo. 

Art. 18o.- El trabajo sera remunerado equivalentement.e, 

tenierdo en cuenta las limitaciones inherentes a su naturaleza 

perfectamente educa~iva, asi como a su productividad y al grado 

de C6Fac i tac iOn de quien lo real iza. 

Art. 19o.- La remuneración de los penados serA dest.inada, en 

la propo1·ci6n que establezcan el Reglaroento, para adquirir 

obejlos de consumo y de uso personal, atendera las necesidades de 

sus familiares, formar el propio peculio que percibira a su 

egreso, edquirir maleriales y Otiles renovables para el ~rabajo 

e, incluso para compensar parcialmente el costo de su 

inlernación en la medida en qUí':o' lo permita la cuanlia ~ la 

1·emuneraci6n asignad~. 
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Art. 200.- El trabajo en los establecimientos penitenciarios 

se orientara con preferencia hacia aquellas modalidades mAs 

acordes que las exigencias del desarrollo económico del 'pais, 

t.eniendo en cuenta la demc.nda de mano de obra y las mejoras 

posibilidades de colocación para el penado cuando obt.Gnga la 

1 ibert.ad. 

Art. 210.- Esl penado sera instruido por los funcionarios 

técnicos del establecimiento de la obligatoriedad del trabajo 

el beneficio que ha de obtener de su dedicación a una d~ las 

especialidades que el t.rat.amiento se le ha fijado de acue~do a 

sus apti tude::.. 

Art. 220.- La adminis~raci6n penitenciaria dispondra de los 

medio~ necesarios para proporcionar trabajo a la pob~ación 

reclu!;";a en general y, en especial a quienes dedicados 

anter~ormente a las faenas agropecuarias deban ser mantenidos en 

dicha~. actividades. 
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------------------
CAPITULO V EDUCACION 
------------------

Art. 23o.- La acción educadora seró naturaleza integral, 

alcanzara a todos los penados y se preocupara de fijar sanos 

criterios de discernimiento moral y convivencia social, asi como 

los necesarios htt.bit.os de higiene individual )' colectiva. 

La instrucción primaria será obligada para quienes no posean 

los conocia1ient.os correspondientes a dicho ciclo. 

Art. 240.- Sera de atención preferente el proceso de 

ñlfabetización de quienes carezcan de las nociones de lectura y 

escritura, que será complemento con intP.nsa labor de formación 

moral y civica y la ensenanza de naciones de Geograf ia e Historia 

de Venezuela. 

Los analfabetos que por causas de hechos imputables no lleguen a 

superar t.al situación, no podrán gozar i ntegralment.e de los 

~eneficios, mejoras privilegios qtJe se establezcan ene le 

régimen int.erno del establecimiento. 

Art.. 250.- Las ensef\anzas correspondientes a la raaa de 

instrucción Primaria se adapt.a;"tm a los progra11s oficiales 

vigentes, con el desarrollo y 11ét.odos exigido~ .Por la edad y 

nivel mental de los educacos, y daran darecho a la obt.encion, 
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pr~vio examen, cie los certificad~s qu~ otor~a el Ministerio de 

Educación, sin que dichos certificados contengan indicación 

cr•guna expresiva del establecimiento peni tenc iurioy 

circunstancias en que se obtuvieron. 

Art. 260.- El Director del establecimiento, previ9s los 

informes técnicos del caso, podra dispensar de la obligatoriedad 

de la ensenanza a los mayores de cincuente anos y a quienes su 

insuf icient.e nivel mental no perrBi ta adapt.arse a sist-ernas 

regulares de ensenanza, en cuyos procurará su instrucción por 

métodos especiales. 
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CAPITULO VI CONDICICONES DE VIDA 

A1·t. 340. - La higiene ambiental y la de los locales e 

instalaciones, el aseo personal y la urbanidad en los distintos 

aspectos de la vida penitenciaria, son partes integrantes de los 

trata1nientos, con la finalidad de crear en los reclusos ht:.bitos 

de sana convivencia. 

Art. 35o.- El desarrollo de la vida interna de los 

establecimientos penitenciarios estará dirigido en la medida que 

permita la progresión de los tratamientos, a despertar y afirrnar 

en el recluso sus mejoras disposiciones y aptitudes, con base en 

las lilOtivaciones que le deben servir para enfrent.ar con lo 

probh!'mas fundamentales de la vida libre. 

Art. 36.- Los locales destinados a los reclusos y 

especialmente los alojamientos nocturnos, salisfacerán las 

e){igencias de la higiene en lo que a espacio, luz, vent.ilación e 

inst..ataciones sanitarias se refiere, segun las normas de la 

medicina prevent.iva para la conservación y mejoramientc• de la 

salud fisica y mental del recluso. 

Art. 37.- Cuando se recurra a alojamientos colectivos el 

nómern de reclusos sertl impar )' previamente seleccionados como 

aptos para este tipo de convivencia. 
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Art. 38.- A t.odo recluso se asignara como individual con ropa 

suficiente para mudarla periódicamente y mantenerla en el debido 

estado de limpieza. 

Art. 39.- Como norma general los reclusos vestirAn el equipo 

uniforme que al efect.o ser~ suministrado en cani-idad suficiente 

para su periódica y oportuna renovación, y estén obligados a 

conservalo adecuadam&nte asi como a procurar su mayor duraci6n. 

Art. 40.- El equipo del recluso estara desprovisto de todo 

signo o distintivo degradante o humillante, se usara sólo en el 

interior del establecimiento y cuando el recluso haya de salir 

del r~cinto lo har~ vistiendo sus propias prendas . 

.. /" 

Art. 41.- Se suministrara a los penados una dieta alimenticia 

sufic1enle para el mantenimiento de su salud. 
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CAPITULO VII ASITENCIA MEDICA 

Art. 42.- El penado esta obligado a recibir asistencia médica 

integral, en la forma y condiciones que determine el Reglamento. 

La asistencia médica integral se prest.ará en la medida en que 

lo requiera la prevensi6n, fomento y resti~uci6n de la salud del 

penado. 

Ar!.. 43. - Los serviciso rnédicos penitenciarios seran 

organizados y funcionarAn conforme a las normas de servicios 

nacionales de su indole y vinculados a los servicios sanitarios y 

hospitalarios de las respectivas localidades. 

Art. 4..4..- El Ministerio de Justicia suminis~rará a los 

establecimil'.:•ntos los i.Ati les y medicatnent.os necesarios para el 

debido cumplimiento de la labor médica. 

Art.. 4S.- Todo recluso, a su ingreso en el est.ablecimient.o, 

serA sornet..ido a las medidas profi lttct..icas fundamen\..ales, a los 

exámenes y explora,:icines clinicas necesarias para determinar su 

estado de salud, sus caracteristicas respecto al t..rataMiento que 

haya de seguir y su capacidad para el t.rabajo. 
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Art.. 46.- Competen ademas, a los servicios, médicos 

penitenciarios; 

a) La inspección de la higiene y el aseo de los locales y de 

reclusos; 

b) La inspeccion de la dieta alimenticia en su cantidad, 

calidad y prepar&ción; 

e> El control medico de los sometidos a medidas 

desciplinarias; 

d} La asistencia m~dica diaria para el conocimiento 

tratamiento de enfermos. 

Art. 47.- Los establecimientos penitenciarios dispondrán de 

locales e instalaciones adecuadas y del personal necesario para 

prestar los servicios siguientes; 

a) Consul t.a médica para quien la requiera o se presuma 

que la necesita; 

b) Sección psiquiatria; 

e) Sala de curas para tratamientos ambulatorios; 
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d) Sección de hospitalización proporcional a la población 

reclusa; 

e) Sección de Odontologla; 

f) Sección de Radiologia; 

g) Sección de Laboratorios; 

h) Sección de Proveeduria de medicamentos; 

i) Otra~ secciones y especilidades médicas y 

segOn lo exija el volumen y las condiciones de 

reclusa y las caracterist.icas del est.ablecimient.o. 

quirl.lrgicas 

la población 

Art. 48.- Los profesionales del servicio médico penitenciario 

están faculti.ldos para solicit.ar la colaboración de especialist.as 

ajenos al mismo o el t.rasladar del recluso a cent.ros médicos no 

penitenciarios, en los casos que fundament.almente se haga 

necesario. El t.raslado a centros médicos privados se decidira 

sólo cuando no sea posible ot.ra solución. 

Art. 71.- Son fórmulas de cumplimiento de las penas; 

a) El destino a establecimiento de la penas: 
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b) El trabajo fuera del establecimiento y 

e) La libertad condicional. 

Art. 72.- El destino a establecimientos abierto podra 

concederse por el Minist.erio de Justicia a los penados que 

hayan, extinguido por los menos una t.ercera parte de la pena 

impuesta y que habiendo observado conducta ejemplar, pongan de 

relieve espiri tu de trabajo y sent.ido de responsabilidad 

ndividual, familiar y social. 

Art.. 73.- El trabajo fuera de los est.ablecimient.os se 

organizará por grupos, que con la denominación de destacamiento y 

bajo la dirección y vigilancia de personal de los servicios 

penitenciarios, serAn destinados a trabajar en obra~ pUblicas o 

privadas en las mismas condiciones que los trabajadores libres. 

Ar L. 74.- Podran ser integrados en los destacamentos 

penitenciarios de trabajo, los penüdos que hayan extinguido por 

lo menos una cuarta parte de la pena impuesia y reünan las demAs 

condiciones exigigas por el articulo 72. 

Art. SS.- Los penados en quienes concurran las circunstancias 

del articulo anterior podrán ser autorizados a trabajar sin 

vigilancia especial fuera del estaolecimiento,.pernotando en el 
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mismo, cuando tengan trabajo asegurado en la localidad y el 

ejercicio de su profesión, art.e u oficio, no permita su destino a 

destacarr.~nt.os. 

Art. 76.- La Libertad Condicional como álti~o periodo de 

cumplimiento de la pena, podrii ser acordada y estará sujeta a la 

supervisión r vigilancia del delegado de prueba designado Por el 

Hinisterio de Justicia. A este efecto deberán concurrir las 

circunst.anc:ias sigLdent.es; 

1.- lue haYan extinguido por lo menos las dos terceras partes 

de la p~1a impuesta. 

2.- Que exista un previo pronóstico favorable basada en los 

resultados consegLTidos por trat.amient.os penitenciario. 

3.- Que le informe especial elaborado por el equipo técnico 

designac.•:t por el Ninis.leric• de Just.icia referente a Ja 

personal id ad del penado, exprese opinión positiva sobre el 

probable' comport~m1ent.o ful.uro del benefici
0

ario. 

Art 77. - Los ma)'ores de set.enla anos podrt.n obtener la 

libert.ac condicional después de extinguida una tercera parte de 

la impur·sta. Quienes no pudieron comprobar su edad por los medios 

estable< idos en el Codigo Civil, podrAn gozar .de este beneficio 
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cuando r,?anan las circunstancias sei'\aladas en los numerales 2 y 3 

del Artdculo 76 de 

médicaco·forense, que 

setenta l.f\os. 

Art.. 89.- La 

esta Ley demuest.ren 

su edad fisiologica es 

libertad condicional 

por exper,ienc ia 

superior a los 

se pierde por 

incumpli ·liento de las obligaciones inherentes a la misma y por 

reincide:1cia genérica o especifica en hechos delict.ivos. 

Art. 79.- El dest.ino a establecimientos abiert.os y a 

destacamentos, la autorización para trabajar fuera del Instituto 

penitenc1ario la libertad condicional, seran promovidos 

fundamen~al y concedidos, negados y revocados descrecionalmente 

por el Ministerio de Justiocia, en resolución. 

Art.. 80.- Las resoluciones ministeriales en que se concede o 

desnie9L•~ la libertad condicional, seré.n publicadas en la GACETA 

OFICIAL 
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CAPITLILO ESTABLECIMIENTO ESPECIALES 

A.1 De clasificación. 

Art. 81.- La clasificación de penados para su destino al 

establee imiento en que hayan de cumplir la pena la 

individualización inicial de los t.rat.amient.os, previa la 

observación y conclusiones a que se refiere el Capitulo II de la 

presente Ley, sera en los establecimientos y secciones especiales 

que al efecto seran creados, cuando la duración de la pena y 

otras circunstancias asi lo aconsejen. 

Art. 82.- La permanencia de los Penados en los 

es~ablecimientos y secciones de clasificación no podrA exceder de 

los tres meses de duración m~xima del periodo da observación que 

se fija ?n el Articulo 10 de la Ley y sólo se prorrogarA, previa 

propuest~ razonada, por resolución del Hinisterio de Justicia. 

8) Fara mujeres. 

Art 83.- Las mujeres cumplirán las penas de presidio 

prisión en establecimientos especiales, salvo cuando las leyes 

impongar; un determinado lugar de cumplimiento en cuyo caso las 

penas '=2rttqn cumplidas eii pabellones y secciones independientes 

dent.ro o~l centro de internación del dest.ino obligado. 
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Art_ 84.- Los est.ablecimient.os para JQUjeres seran dirigidos Y 

estarán exclusivamente a cargo de personal femenino, sin 

perjuicio de que los servicios religiosos, médicos, educativos Y 

de vigilancia ext.erior sean desernpef1ados por hor11bres. 

Art. SS.- Las secciones para mujeres en los cent.ros de 

internación mixtas est.aran bjo la inmediat.a jefatura de un 

funcionario femenino dependiente del director del establecimiento 

y en locales totalmente separados de la sección para hombres. Los 

servicios en estas secciones ser~n desempef1ados por el personal 

femenino t.a} y como establece el ArtciuJo anterior. 

Art. 86.- Ningún funcionario varón penetrara en los 

establecimientos y secciones para mujeres sin la compaf'\ia de un 

funciona~io femenino. 

Art. 87 .- Se prestará esecial cuidado a las reclusas 

embarazadas y lactantes, quienes quedarán exinaidas del t.rabajo 

de ot.r.ts obligaciones inherentes al t.rat.amiento que sean 

incompatibles con =u est.ado, por el tiempo )' segón las 

esp~cificaciones del dictamen médico. Se procurar~ que el parto 

se produ::ca en un servicio de rnat.ernidad ajeno al establee imient.o 

y, si po ~ e i rcunst.anc ias especiales el nif'io naciera en el Cent.ro 

de Interna.e i6n no obstante lo dispuest.o por el Código Ci vi 1, se 

01nitirá la mención de ello en la partida de nacimiento. 
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Art. SS.- Las reclusas podrán conservar consigo a sus hijos 

menores de tres anos y en los est-a.blecimientos para mujeres este 

limite será prorrogable por el Hinisterio de Justicia, segón el 

Reglamento. El Ministerio de .Justicia prest.ara la debida 

asistencia a los hijos de las reclusas cuando cumplida la edad 

limite, hayan de ser separados de ellos. 

C9 Para jóvenes. 

Art. 89.- Los penados de edad entre los diesciocho y veintiun 

anos los primarios menores de veinticuatro, 

criminológico as! lo aconseje, ser~n 

establecimientos especiales para jóvenes. 
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CAPITULO X PROGRESIVIOAD 

Art 68.- El principio ,je la Progresivida.d de 1.:-s sisteil\as 

tratami~ntcs establecidos en el Articulo 7o. de la presente Ley, 

implica la adecua.ci6n de les mis.'llos a los re<Sult.ados li'n cada caso 

fórmulas de c~limiento de las penas más proxim~s a la libertad 

plena que el penadc ha de ~lcan=a~. 

Art.. 69. - Los pena.dos .:uyas CC"nduc tas lo met·e::can y cuando su 

favorables evolución lo permita, PQ"dran obetener salidas 

t.ransit.orias hasta por cuarenta ochl• horas, d~idara.ente-

baJO caución, lo .. requi.,;i to!:i. 

reglamentaria.mente se fijan en l~s ~iguienit?s casc.\s: 

a) Enfern1eda.d grave o muerte dill c6nyu9ueo, f'~dres e hijos: 

b) Nacii11iento de hijos; 

e) Gest.iones personales no dele9ables CU'>'ª trascendencia 

aconseje la presencia del penado en el luoar de la 

gestión y 

d) Gestiones para la obt.enc ión de trilbajo )' ,'"\}ojamiantc1 

ant.e la proxiwid~d del c-9reso. 
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Arl. 70.- Las salidas t.ransit.orias seran concedidas por el 

Director del Est.ableci•iento en resoluciOn fundada. previo 

diagnóstico negativo de peligrosidad. a los penados que hayan 

ca.mplido la •itad de su condena_ La concesión será comunicada al 

Hinistro de Justicia y al Juez de la causa, quienes podrAn 

prohibir las salidas de det.er•inado peado, cuando las consideren 

inconvenienles. 

0) Para enfermos Mentales. 

Art.. 

mental, 

90.- Los penados que presenten sintomas 

previo el correspondiente infor•e 

de enfermedad 

raédico, ser~n 

inmediatan.en~e trasladados al Anexo psiquiAtrico Penitenciario 

que corresponda, en el que quedarAn internados por el t.ietnPo y 

sometidos a las observanciones y trat..amient.os que su estado 

patológico requiere. 

Art.. 91.- Si la enfermedad mental se presenta como muy larga 

y dificil de duración, el penado enfermo podrá ser internado en 

un instituto psiqui&\lrico no penitenciario. 

E) Para anorMales. 

Arl. 72.- Los penados que presenten síntomas de anormalidad 

psiquica que no corresponda a enfermedad raental propiamente dicha 

e impliquen transt.ornos de conducta incompatibles con el régimen 
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del establecimiento en que cumplen su Pena, serán trasladados al 

Centro de Anormales. 

F) Para ancianos e invalidos. 

Art. 93.- Los que padezcan mutilaciones o defectos fisicos 

que supongan validez y los ancianos fisiológicos, cumplirán sus 

penas en asilio penitenciario sometidos a regirnenes y 

tralamient.os adecuados a sus especiales condicic•nes. 

G) Establecimientos abiertos. 

Arl. 94.- El establecimiento abierto se caracteriza por la 

ausencia o limitación de precauciones materiales contra la 

evasión y por un régimen basado en el sentido de la 

autodisciplina de los reclusos. Podra ser organizado como 

establecimiento 

penitenciario. 

Art. 9.S.-

especial cor,10 anexo de otro insti t.uto 

Las Colonias Agricolas. Penitenciarias se 

organizarán como establecimient.C1s abiertos de instrucción y 

explotación agropecuaria, bajo sist.emas racional y técnicamente 

ordenados; con el especial designio de estrechar las relaciones 

familiares y contribuir a la mejor est.ructuración del hogar, como 

paso de-1 inmediat.o anterior a la libertad del penado. 
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CAP ITllLO X I1 PERSONAL 

Ar~. 96.- El personal que haya de pertenecer a los servicios 

peni tt·nc iarios sera previamente seleccionado para el ejercicio de 

las 1unciones que ha de cumplir y suficienlernente especializado 

para el mejor desarrollo de los principios y normas del régimen 

penitenciario, en la forma y condiciones que los reglamentos 

esl.ablezcan. 

A1·t. 97 .- La administración penitenciaria organizara )' 

facilitara la for1nación de su personal en las diversas 

espec-.alidades, asJ como su ulterior perfeccionamiento. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Art. 98.- Hientra~ se crean y organizan los estableciMientos 

espec 1ales para j6venes que esten en las circunst.ancias previstas 

en el Articulo 89, est.os serán alojados en pabellones o secciones 

indepc .. ndientes de los establee itAicnt.os parés. mayeares, con la doble 

finalidad de facilitar los t.ratamientos propios de est.as edades y 

de evi t.ar convivencias perjudiciales. 

A1l. 99.- Mientras se crea y organiza el CenLro para 

Anorm.les a que hace referencia el Arliculo 92, los penados que 

se et cuentren en aquellas condicione15 serAn 't.ra.sladddos a la 
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sección especial que al efecto funcionara en algunos de los 

cent.ros penitenciarios, en cuya situación perrnanecertm por el 

tiempo ogue sea necesario post.penitenciaria que el caso requiera y 

las leyes permitan. 
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DISPOSICIONES FINALES. 

Art. 100.- El ejecutivo Nacional dictara los reglamentos 

generales y especiales para la aplicaci6n de 1 apresente Ley. 

Art.. 101. - Se der6ga la ley de régimen Penitenciario del 

veint.iuno de julio de mi 1 novecientos sesenta )' uno y las dem~s 

disposiciones legales que se opongan a lo establecido a la 

present.e Le}·. 

Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, en 

Caracas a los ocho dias del mes de julio de Mil novecientos 

ochent.a y uno. -Atto 1710 de la Independencia 1220, de la 

Federación. 

El presidente. 
<L.S.) 

El visepresident.e. 

Los secret.arios. 

GODOFREDO GONZALEZ. 

ARMANDO SANCHEZ BUENO 

JOSE RAFAEL GARCIA. 
HECT9R CARPID CASTILLO. 

Palacio de Miraflores, ~ los seis dias del mes de agoslo de mil 

novecientos ochent.a y uno. -AMo 1710 de la Independencia y 1220 

de la FederacHm. 
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CU..plase 
<L.S. > 

Refrando 
El Ministro de Justicia. 
<L.S. i 

LUIS HERRERA CAHPINS. 

JOSE GUILLERMO ANDUEZA. 
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"LEY FEDERAL PARA PREVENIR V SANCIONAR LA TORTURA" 

MIGUEL DE LA MADRID H. Presidente constitucional de los Estados 

Unido~ Mexicanos a sus habitantes sabed. 

Que ¿¡ H. Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el 

siguient.e; 

DECRETO: 

Publi ':ada en al Diario Oficial de la Federación el dia 27 de Mayo 

de 1936. 
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Esta Ley contiene siete Artículos y contiene un solo articulo 

transitorio. 

Nencionando que dicha ley, entrara en vigor despues de quince 

dias posteriores a su Publicación en el Diario Oficial de la 

Federación, D.F. a 24 de Abril de 1986. 

México. 
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LEY FEDERAL PARA PREVENIR V SANCIONAR LA TORTURA . 

MIGUEL DE LA MADRID H. Presidente constitucional de los Estados 

Unido~ Méxicanos a sus habitantes sabed. 

Que el H. Congreso de la unión, se ha servido dirigirme el 

siguh~nte; 

DECRETO: 

A~t- 1o.- Comete el delito de tortura, cualquier servidor 

público de la Federación o del distrito Federal que, por si, o 

valiéndose de tercero y en el ejercicio de sus funciones, 

infrinja intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos 

graves o la coaccione fisica o moralmente, con el fin de obtener 

de ella o de un tercero información o una confesión, de inducirla 

a un comportamiento determinado o castigarla por un acto que 

haya cometido o se sospeche que ha cometido. 

No se considerar.in tortura las penalidades o sufrimientos que 

seanconsecuencia unicamente de sanciones legi t.irtias o que sean 

i nherent.eso i ne i dent-a 1 es a éstas. 
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Art.. 2o. - Al que comet.il el del i t.o de t.ort.ura se le sancionara 

con pena privativa de libertad de dos a diez anos, doscientos 

privación de su cargo empleo o comisión hasta por sod t.antos del 

tiempr:i de duración de la pena privativa de libertad impuesta. 

Si ademas de tortura, resulta delito diverso, se estará a las 

regla~ del concurso de delitos. 

Art.. 3o.- No justifica la Lortura que se invoquen o existan 

circunstancias excepcionales, como investabilidad 

poli ti ca interna, urgencia de las invest.igaciones o c.ualquiera 

ot.ra l'"mergencia. 

Art. 4o.- En el momento en el que lo solicite cualquier 

det.en1do o reo, deberA ser reconocido POf" perito 1nE-du:o de su 

elección. 

El que haga el reconocimiento ~ueda obligado a expedir, de 

inmediato el certificado del mismo. 

Ai·t. So.- Ninguna declaración que haya sido 1:1btenida mediante 

tort.ura, podrá invoca1•se como Prueba: 

Art.. 6o.- Cualquier aut.oridad que conozca de un hecho de 

tortuta, esta obligada a denunciarla de inmediato. 

175 



Art. 7o.- En t~do lo no previsto en esta ley, serán 

aplicableslas disposiciones del Código Penal para el Oist.rito 

Federal en materia de Fuero Coman y para toda la Repóblica en 

materia de Fuero Federal; el Código Federal de Procedimientos 

Penalt:os 

Federill. 

el Código de Proedimentos Penales para el Distrito 
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TRANSITORIO 

UNICO -Esta ley entrará en vigor a los quince dias despües de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

México D.F. a 24 de Abril de 1986.- San Javier Ahumado Padilla, 

Presidente.-

Oip. Jesus Murillo Karam, Presidente.- San Andres Valdivia 

Aguilt1'ra, Secretario, Dip. Rebeca Arenas 1'1artinez, Secretario

Róbrica. 

En cuNplimiento de lo dispuesto por la fracc.ión I del Articulo 89 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

para su debida publicación y observancia, expidio el presente 

decret.o en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, a los 

veintiocho dias del mes de abril de Mil Novecientos Ochenta y 

Seis. 

Miguel de la Madrid H. Rabrica. 

· El Secretario de Gobernación, Manuel Bartlett O. RObrica. 
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CONCLUSIONES 

La 'tortura se ha u~ilizado desde el siglo IV antes de cristo. 

El momento culminat.orio de la tortura, inicia en el siglo XII, 

con el denominado precedimiento inquisitorial designado a la 

confesión como la reyna de las pruebas. Teniendo el carácter 

descisivo suficiente para condenar, asi considerada durante 

siglos. 

Dentro de los reclusorios, no se obtienen los fines de 

readaplación ~acial, senalado en la ley. 

Por regla general los reclusos manifiestan miedo o terror 

psiquico. 

Son objeto de toda c:lase de veJaciones inhumu.nas POr Darte de 

lo~ servidores pGblicos. lntluy~ndo palizas duras y 

reiteradas, golpes simultaneas en posición ahueca.da sobre los 

oidos de las victimas, inmersión en agua.carbonatada por fosas 

nasales, descargas eléct.ricas en .\as partes 111as sencibles del 

cuerpo, quemaduras con cigarrillos, etc. 

Hoy en dia la sofisticada tecnologia esta en proceso de 

relegar la "puleontortura de sadismo casero" l pasado, aunque 
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obteniendo por los mismos 1nedios de tortura, pero tn.is 

sofisticados. Con ayuda de la eléclricidad, el bisturi Y las 

drogas. 

La sugerencia para ter~inar parcialmente con la tortura p0r 

parte de los serv1dorP-s pc.rblicos, hacia los procesados es que 

•ta declaración del aboga.do careciera de valor absoluto 

propagatorio si se realiza en ausencia total de su abogadou. 

Solicitar que los detenidos sean examinados POr médicos en 

cualquier momento, vigilar que no se coaccione a los 

declarantes, cuidar que las declaraciones no sean alt.eradas. 

Establecer la prohibición absoluta de que un reo o detenido, 

sea interroga.do PoOr servidores pélblicos o agente"S politicos. 
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C.ONCLUC!ONES 

- La tortura se ha utilizado desde el siglo IV antes de Cristo. 

- El momento culminat.orio de la t.ort.ura, inicia en el siglo XII 

con el dominado procedimiento inquisi t.orial designado a la 

confesión con10 la reyna de las pruebas. Teniendo el caracter 

descisivo suficiente para condenar, asi cc•nsideraba durante 

siglos. 

- Dentro de los reclusorios, no se obtienen los fines de 

readaptación social, senalando en la ley. 

Por regla general los reclusorios manifiestn miedo o terror 

psiquico. 

Es objeto de toda e lase vejaciones inhumanas por parte de los 

servidores pótlicos. 

!ne luyendo palizas duras y reiteradas, golpes simul taneos en 

posición ahuec;lda sobre los cófdos de las victimas, inmersión 

en agua carbonataGa por fosas nasales, descargas electricas en 

las partes rné.s sensibles del cuerpo, quemaduras con cigarros, 

et.e. 
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Ho>' en dJa. la sofisticada tecnologia est en proceso de 

relegar la "paleont.ortura de sadismo casero'' al pasado. Aunque 

obteniendo por los mismos medios de tortura, pero mas 

sofisticados. 

Con ayuda de la eléctricidad, el bisturi y las drogas. 
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