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En toda sociedad existe una gran variedad de formas de 

control del cumplimiento de obligaciones a cargo de sus 

in~_egran~eS.~: dentro de las cuales existen las que se ejercen 

re~pecto de aquellos a quienes se les imputa la comisión de 

conduct;;1s lesivas de bienes jurídicamente tutelados como la 

vida', la libertad, la seguridad, la paz y otros. El Derecho 

Penal es la forma de control jurídica más radical de prevenir y 

.sancionar tales comportamientos .. 

Nuestra Constitución, en sus artículos 16,18 y 19 permite 

la restricción de la libertad personal para los efectos de 

procesar a las personas, rle este modo como probables 

responsables de tales conductas; a ésta restrlcción se le 

denomina prisión preventiva y en los autos de sujeción a proceso 

no se le aplica, o bien se le excluye de ella a través de la 

libertad provisional bajo caución , es decir otorgando garantía, 

su procedencia tiene el rango de derecho público subjetivo 

contemplado en la fracción I del articulo 20 constitucional. 

En la garantia constitucional antes anotada~ se señalan los 
presupuestos y requisitos para otorgar dicho beneficio al 

acusado; los cuales pueden englobarse a dos rubros: uno objetivo 

matemático(noexceder de cinco años el término medio aritmético 

la penalidad relativa al delito de que se trate) y un ~undamcnto 

subjetivo(las condiciones personales del inculpado y dentro de 

la cual sobresale su situación económica y social. 

Respecto a las condiciones de tipo particular, el juzgador 

debe tomar en cuenta el estudio socio-económ1co aportado durante 

las actuaciones de peritos, con base en una serie de técn1cas y 

procedimientos idóneos para determinar e:l n1vel de vida del 

acusado y su personalidad. 



No obstante que la constitución Mexicana, consagra el 

derecho a la libertad provisional, en la práctica la carencia 

del estudio socio-económico practicado- al sujéto activo de un 

delito, se observa en la mayoría de las consignaciones y cuando 

aparece es de lamentar la notoria deficiencia en su elaboración 

pues en la mayoría de las veces el personal no tiene ni los 

conocimientos ni los elementos necesarios para configurar un 

estudio integral .. Por lo que ante esta deficiencia, el poder 

judicial viola con frecuencia la garantía individual consagradq 

en la fracción l del articulo 20 constitucional, al momento de 

resolver sobre el beneficio de la libertad provisional .. Ante ésta 

situación nace la inquietud, de exponer en el presente trabajo 

lo que la disciplina del trabajo social contempla dentro de sus 

actividades que se relacionan con el derecho penal; y cual es su 

lugar e importancia' dentro de las instituciones que se encargan 

de su aplicación; haciendo notar, que se a tiende 

fundamentalmente,, de manera literal a lo establecido en la ley 

respecto a lo~ tipos penales, haciendo a un lado o atendiendo de 

manera superficial al objeto de estudio de este trabajo; aún 

cuando tiene fundamento expreso en la Constitución e incluso en 

la ley adjetiva; por lo que ante la importanciu que significa 

tomar en cuenta la situación social y económica de un sujeto 

activo en la resolución de su libertad provisional bajo caución, 

es que el trabajo social en el derecho penal debe tener de 

importancia fundamental, pués de sus actividades dependen las 

más verídicas consideraciones a efecto de la mSs justa 

aplicación de la yarantía indivi~ual cstableciada en la fracción 

l del articulo 20 de la Constitución Polí.tica de los Estados 

Unidos Mexicanos. No pasamos por alto que en la actualidad 

dentro de los Códigos de Procedimientos Penales Federal y del 

Distrito Federal se consagra la libertad provisional bajo 

caución aún en los casos que el término medio aritmético de la 

pend de prisión uxceda los cinco años, pero es el caso que en el 



presente trabajo no ·centramos nuestra atención en la 

peligrosidad del· sujeto, sino .en e1 h.echo impu_~ado-. 



CAPITULO l 
GENERALIDADES 

DEL ESTUDIO SOCIO-ECONOl\lICO 
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l. HISTORIA 

El estudio socio-económico es actividad propia del trabajo 

social, 

historia 
por 

del. 

tanto, éste es su 

trabajo social es 

antecedente inmediato. La 
tan remota como la humanidad 

misma, pués desde que el hombre aparece sobre la faz de la 

tierra, comienza a agruparse, darse ayuda unos a otros y poder 

asi sobrevivir, luchando contra las influencias del tiempo en 

todos sentidos. Sólo existe un trabajo social, 
independientemente de que éste se aplique a diversos sectores 

del desernbolvimiento y actuar humanos¡ sus técnicas deben ser 

las mismas para atender las particularidades de cada sector. 

Por lo que hace al trabajo social penitenciario en el cual 

se desarrolla la actividad de nuestro objeto de estudio, que más 

adecuadamente se llamaría trabajo social cri~inológico, porque 

la criminología contempla al delincuente o criminal en las 

diferentes etapas por las qµe atraviesa: surge también de manera 

empirica, con aquellas personas de nobles sentimientos que 

llevaban ayuda a los reclusos en forma rudimentaria. 11 Los 
primeros métodos de tratamientos penitenciarios del trabajo 

social fuerón sólo un apéndice de dos sentimientos piadosos: la 

caridad entendida en su más primitiva concepción; también 

tuvierón que pasar algunos años para que se entendiera que era 

necesario tecnificar las visitas a los reclusos para que esta no 
sólo tenga un significado de ayuda dentro de prisión, sino que 

lo más importante es el auxilio fuera de reclusorio". (1) 

Para México el trabajo social penitenciario nace en el 

Supremo Consejo de Prevención social que, como producto de 
renovación penal culminó en 1929, en el código de Almaraz 

prohijo la incorpporación de la ciencia en el ámbito de ·la 

procuración,administración y ejecución de justicia; fue la 
época en que se empezarán a elaborar los primeros estudios 



sociales y psicofisiológicos practicados a los reos, ésto de 

manera expóradica y con distin'tos fines; sobre todo de 1931 a 

1935, se hacían para completar el estudio de personalidad del 

procesado, que se realizaba durante el proceso y solamente a 

petición de parte; en la citada actividad colaborarán personas 

como José Gomez Robleda, Alfonso Quiróz Cuarón, Francisco Nuñez 

Chavez, Matilde Rodríguez Cobo, Roberto y Héctor ambos de 

apellidos Solis Quiroga y José Gonzalez Tejada; ellos f uerón los 

que en cierta medida, se adelantarán en Latinoamérica a elaborar 

por primera vez en nuestro pais un expediente crlminológico, con 

antelación a osvaldo Loudct en Argentina~ (2) 

Con objeto de mejorar la vida penitenciaria, en 1932 tiene 

lugar el Primer Congreso Nacional. Penitenciario, al que siguió 

el de 1952, los cuales fuerón abundantes en teorías, pero la 

práctica de las mismas y sus realizaciones no existían, es hasta 

1967 cuando con el esfuerzo del gobierno del Estado de México se 

logra la creación de un sistema penitenciario acorde a los 

1ineamien~os de la doctrina moderna como la Ley de Penas 

Preventivas y Restrictivas de la libertad, instalacione!. 

adecuadas, industrialización del tratamiento de selección y 

capacitación del personal, constitución de un patronato para 

liberados y auxilio a las victimas del delito. (3) 

Fue hasta la promulyación de las Normas Mínimas y la 

Reforma Penal de 1917; ambos capítulos auspJ.CÍ<1dos por García 

Ramirez y patrocinados por el entonces Presidente de la 

República Luis Echevcrria Alvarez, que el traba)o social penetró 

en la especialidad criminológicu. 

La vigencia del trabajo social criminológico arranca de la 

incorporación de las Normas Mínimas a la sistemática ejecutivc 

penal de todo el país. Su penetración en los otros capítulos ha 

sido lenta, cuando no rechazada o tomada con desconfianza. 



Podemos decir que su evolución histórica fue un proceso 

inverso, ya que su aplicación se inició en el ámbito ejecutivo y 

en la actualidad desemboca en el de procuración, por más que, en 

la etapa judicial aún no se aprovecha plenamente. (4) 

Ahora nos referiremos al origen del establecimiento del 

trabajo social en la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal, institución en la cual se inicia la 

averiguación y persecución de los delitos del orden común y en 

los cuales según su naturaleza, puede proceder la libertad 

provisional bajo caución: haciéndose necesario, para la fijación 

del monto caucional la presencia del trabajo social. 

La creación de la Oficina de Orientación Social, ahora 

Departamento del mismo nombre, se debe al Doctor Sergio García 
Ramirez, quien la establece el 8 de febrero de 1971; el 
fundamento legal del citado Departamento surge a la vigencia de 

la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 

Distrito y Territorios Federales, el 31 de diciembre de 1971: 

apreciándose en el capítulo VI titulo tercero, dedicado a la 

organización y atribuciones de la Dirección General Jurídica 

Consultiva y de servicios Sociales, de la que dependía entonces 
la oficina de orientación social y a la que se hace referencia 

en los artículos 32 fracción IV y 33 fracción v que a la letra 
dice: 

"Artículo 32.- La Dirección General Consultiva y de 

Servicios Sociales se compondrá de: 

Fracción IV. Un Departamento de Servicios sociales que 

comprenderá: 

a. Oficina de Orientación Social 

b. Oficina de Orientación Legal 

c. Oficina de Orientación Juvenil. 
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Artículo 33 .- Son atribuciones de la Dirección General 

Jurídica Consultiva y de Servicios Sociales: 

Fracción v. Brindar a los habitantes del Distrito Federal 

~n gen~ral y particularmente a las víctimas de los delitos, la 

atención pertinente por medio de las oficinas de orientación 

social, legal y juvenil, con el propósito tutelar y preventivo, 

~dscritos tanto al sector central como a los departamentos de 

averiguaciones previas a que alude el artículo 24 y a otras 

agencias investigadoras." (5) 

Por lo que hce al artículo 33, el Titular de la Dirección 

dió amplio márgen al personal de trabajo social para brindar la 

atencion pertinente a los habitantes del Distrito Federal en 

general y en particular a las víctimas del delito. es decir, 

permitió que el trabajo social desarrollara métodos y técnicas 

que estuvieran en concordancia con la política de la 

institución, así como la orientación o solución a la 

poblemática en todos los campos del trabajo social, siendo los 

más importantes: 

l.- La familia y los niños 

2.- El trabajo médico social 

3,- Trabajo social escolar 

4.- Trabajo social criminológico. 

Desde la creación de la oficina de orientación social, 

gran parte de sus actividades se han encaminado a dar 

orientación, atención y asistencia a las víctimas del delito sin 

considerar como éstas únicamente al sujeto pasivo del ilícito, 

sino también al sujeto activo y a, aquellos que por su 

parentesco u otra circunstancia se ven afectados por él.Así el 

trabajador social ha intervenido constantemente en auxilio del 

Ministerio Público, en los delitos como abandono de persona, 

injurias, amenazas en plan preventivo y atención al detenido, 

estupro, violación, homicidio, denuncia de hechos y en general 

de la integración de la averiguación previa, teniendo particular 
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importancia las investigaciones de campo que ayudan a conformar 

los acuerdos del representante social para efectos del ejercicio 

o no ejercicio de la acción penal en todos los delitos y 

denuncias de hechos en que éste le ha dado intervención cuando 

lo ha estimado o estima coveniente. 

En el mes de octubre de 1973, se introdujo el trabajo 

social en los separes de la entonces Procuraduría General de 

Justicia del Distrito y Territorios federales. La presencia del 

trabajo social en los separas, tuvo como objetivo fundamental la 

atención al detenido y a sus familiares cuando éstos quedaban 

desamparados.Esta atención se dividió en inmediata y mediata. En 

la primera, se resolvierón problemas sencillos, casi siempre sin 

tener que salir de la institución, por ejemplo hacerles llegar 

sus medicamentos bado estricta prescripción médica y siempre con 

la anuencia del servicio médico de la Procuraduría, avisar 

personalmente o por via telefónica de su detención a sus 

familiares a su trabajo o departamento jurídico del mismo e 

informarles el motivo de su detención, radicación de la 

averiguación previa o el juzgado a que había sido consignada. 

La atención mediata se hizo a través de una entrevista 

durante la cual se llevaba a cabo el primer estudio de trabajo 

social que se aplicó a detenidos y cuyo formato fue entregado al 

personal que lo formularia, sin haber intervenido en su 

elaboración porque no se solicitarón ni admitierón sugerencias y 

ha sido norma del trabajador social de la Procuraduría, cumplir 

con las políticas establecidas por su titular, considerando 

siempre en primer término el prestigio y objetivos fundamentales 

de la institución.El cuestionario tuvo una doble 

finalidad:detectar los problemas en general del detenido y su 

familia, partiendo de ello para encauzar las posibles soluciones 

y recopilar una serie de datos socio-económicos que pudierán 

proporcionar una visión más amplia del individuo y el medio 
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socia·l en el que se desembolvía, para ser enviado posteriormente 

al juz:gado penal al que se consignaba la averiguación previa 

correspondiente~ Al inicio de estas actividades, la trabajadora 

social prácticaba el estudio a la persona de su elección; 

posteriormente, tomando en cuenta los motivos de la detención 

como probables responsables de los delitos de mayor penalidad 

como por ejemplo el homicidio, lesiones graves, violación, 

fraude; así como la causa por la que se hallaban privados de su 

libertad ya fuera por aprehención o por erresto y finalmente 

atención al área de mujeres; éstas elecciones se debierón a la 

siempre falta de personal y tiempo para la aplicación del 
estudio socio-económico a toda la población privada de su 

libertad. En ésta época, las consignaciones a la autoridad 

judicial se llevaban a cabo solamente en la Procuraduría, por lo 

que las agencias del ministerio público concentraban a sus 

detenidos en ella. 

El estudio de que se habla era la llave para la 

intervención de la trabajadora social a la solución de los 

problemas hallados o bien visitar a las autoridades judiciales 

para exponerles la situación socio-familiar y económica del 

detenido una v~z que era consignado y ver las posibilidades de 

su libertad. La primera parte del cuestionario se resolvía en el 

cubículo de trabajo social y la segunda, se contemplaba con 

trabajo de campo y al ser concluido se hacía un reporte general. 

apuntando los problemas principales que se detectaban, 

constituyendo asi el diagnóstico social .. Estas actividades se 

efectuarán regularmente hasta el año de 1975 en que se llevarán 

a cabo reformas y movimientos internos de la institución .. 

En la administración de 1976-1982 se estableció que 

acompañaran a los trabajadores sociales en su ya tradicional 

recorrido a las áreas de detenidos, para entonces bastantes 
reducidas debido a la facultad que se dió a las agencias del 
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' . -
m_Í·~·i~te~-~.~:.- ~Íi_J?~~i~~o '._l;~·rª .. --~~~ .. ~-~9~~-~ -~a ~us detenidos, siendo mínima 
la. p~b1acióO cC:>"~~'e~-t~~a'd~,; en -~ia· _.P.rocu·~·aduría, llamándosele a éste 

rec·~-~rid;Ó .;,i~ vi~-ii:~ 11 ',· ·u·n a~ogád~ Y un psícologo, para que cada 

uno-· en ::~··su · esp.ecial.idad dieran orientación a quien así lo 

'soi-Í.~Í.t~-~~-.: De -acue-rdo con la política trazada por el titular de 

ra instituc . .Í.ón en esa época, el trabajo social tuvo otras 

-.pro'Y~CcfO:~eS anUlándose la atención al detenido, en cuanto a la 

aplicación del estudio, pero la atención a las víctimas se 

conti'nuó dando con un matiz de asistencia social aún cuando se 

incremento el auxilio del trabajo social al ministerio público 

en al integración de la a~eriguación previa. 

El servicio de trabajo social en agenci.:is investigadoras 

del ministerio público se incrementó en el año de 1983, 

estableciéndose en casi todas, en el turno matutino y 

vespertino; ésto como resultado del programa denominado 

"PROMOCION DEL BIENESTAR SOCIAL" cuyo objetivo fue proteger los 

intereses de la sociedad, al prevenir la comisión de ilícitos 

penal.es; implantándose éste en julio de 1980; en donde las 

funciones del ministerio público ya eran de carácter preventivo, 

orientación y sevicios con las finalidades de tutelaje. 

El programa antes citado se dividió en tres subprogramas: 

l.- Trabajo Social 

2.- Orientación Social 

J.- Apoyo Social . 

En el subprograma de Traba jo social es en donde aparecía 

como uno de los objetivos ''la realización de investigaciones de 

campo, estudios soc10-econ6micos y orientaciones". 

A partir de la rcc&tructuración interna de la Procuraduría 

General de Justicid del Distrito Federal y por acuerdo del 

entonces Procuraa~r de Jus~icia del Distrito federal, Licenciado 

Re11ato Sales Gasque, con fecna del mes de Julio de 1987, se crea 

la Dirección General del Ministerio Público en lo familiar, 



A) 

'oire
1
cción General 

Direcciones de Area 
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' de Represen.tación 

2 SÚbdirecciones 

A) Subdirección de Asuntos de lo Familiar 

B) Subdirección de Asuntos de lo Civil 

8 Departamentos 

A) Departamento de Enlace con Averiguacione.S P~~~Ias 
B) Departamento de Enlace con o.rganos. "j·~~i~dÍ:~é:iÓO,~les 

Penales 
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C) Departamento de Dictaminación 

O) Departamento de Enlace con Organos J~fiS·d1'C~iOnii:e.~ no 

Penales 

E) Departamento de Trabajo Social 

F) Departamento de Albergue Temporal 

G) oePartamento de Investigación Psícosoéial 
H) Departamento de Enlace Operativo. (6) 
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La realización del estudio socio-económico al detenido en 

averig~ación previa se llev_aba a cabo por el personal 

dependiente del Departamento de Trabajo Social, incluido en el 

organigrama antes señalado; dicho departamento tenía como 

ob]etivo: coordinar, registrar y supervisar la recepción, 

canalización y seguimiento de los menores en situc1.cioncs de 

conflicto, daño o peligro relacionados con averiguaciones 

previas, asimismo realizar los estudios socio-económicos que le 

sean encomendados y prestar el servicio de enlace ciudadano en 

las agencias investigadoras con el objeto de apoyar la labor del 

ministerio público. 

Para lograr el plan de trabajo social 1987-1988 de la 

anterior organizacion, se plantearón cinco objetivos, siendo 

incluido dentro d~J. objetivo número cuarto, nuestro objeto de 

estudio, señalandose asi: atención a los adultos relacionados 

con menor. Se hizo evaluación de estudios psicológicos y 

realización de estudios socio-económicos de adultos a petición 

del ministerio público. 

Para el año de 1988, de acuerdo con los lineamientos que se 

le marcarón al Departamento de Trabajo Social, tiene funciones 

específicas las cuaJ.es se desarrollan dentro de dos programas: 

Programa de cuidado al menor y Programa de enlace ciudadano. 

El Programa de Enlace Ciudadano tuvo como objetivo, apoyar 

la intervención del ministerio público, así como proporcionar 

servicios de enlace ciudadano a las personas detenidas por la 

comisión de un delito o por el mandato de una autoridad 

judicial; de igual fo_rma orientar a la ciudadanía que se acerca 

a la agencia investigadora a solicitar algún servicio. 

Objetivos específicos: 

1.- Apoyar la intervención del ministerio público 
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investigador a. través de estudios sociales a detenidos 

involucradOs _en .~~ig~·Oa ·~~e~igU~~ióÓ ··P~;_,;~ia. 
2~- Pro~ov·~~·.- icJs·c.Se~~iC . .Í.Os·;\!-e Cnlace ciudadano en beneficio 

de Í~~ --·pe~~-~~:~~- --d:e:~e.-~\-~~~:~ e-~:>~1_~-~-'--a9'~-~cias i~'vestÍ.gad~rás. 
- 3.-:·¿,ri·~~ta~:·. e~,,~~ f;,rina· P~rtin'ent

1

e" a ia ciudadanía que acude a 

una ~:g·~~n~-i~~~:i-~~~~~:·fici~~º-~~---ii:~ ... ~'~i_i·~·¡·tar. al9úri servicio. 

o~ p'ara::- i~~-~~,~~,- l_c{. --~nterI~r ,· se r cr~ó la Oficina de- erilace 

ci~d'~·a·~~~~ ~-6-~y-~ ---:fU~-~Í.óO·~ principal era el de atender a las 

perso'rias·: det~-óidáS, -~~ri"e-~\~ar --a l.i ciudadanía. 

-'L·a'··.·Ó:fi'dfn~~-:de. -,·E~la'.~e Ciudadano contaba con el siguiente 

p~rsona1·: 

i Jefe de oficina 
l. seéretaria 

4~ Trabajadores sociales, distribuidos en las agencias del 

ministerio público cubriendo turno matutino y vespertino. 

La citada Oficina desempeñaba las siguientes funciones; 

l.- Atención al detenido 

2.-

3.-

Estudios sociales de gabinete: al detenidos 

relacionados con averiguaciones previas; b) menores 

infractores; el víctimas de delito sexual. 

Atención al detenido: a) Aviso a locatel; b) atención 

médica; e) pase de visita a familiares¡ d) aviso a su 

abogado; e) aviso a su tC"abajo; f) visitas a sala de 

espera; g) alimentac~ón (sólo sector). 

4.- Orientación a la ciudadania: reclusorios, defensorias, 

procuradurias, juzgados, consejo tutelar, delegaciones 

políticas, D.l.F.; CREA; bolsas de trabaJo; asilos, 

albergues o internados, hospitales, centros de salud, 

funeral gratuito etc. 

Para el 12 de enero de 1989 la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, señala 

que se crea la Dirección General de Servicios a la comunidad. 
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Y de acuerdo a su art~Culo 21, , t"endrá las siéj~icntes 

iltribuciones: 

l.- Promover la_ participació.n: __ y co'.~sen~rac~-?~~.::s.~c:~a~ ·en 
de la Proc~radu~ía-. -_ - ,' --.';,v;, · - .,. torno·a las tareas 

2~- Colaborar y apoyar las acci~nes-:::~~;::·-~:r~a-~i·~ .. ~~-i~h;_:.d~:-, la 

comunidad que ·11eva a cabo el gobierno -~de1~,:p¡·s_~~-~~~~~F-~-~,~r~-1:'.y 
otras dependencias y entidades públicas· en e·1-.-n\i.Sm6/~:áffibito 
territorial. 

3 .- Proponer e instrumentar mecanismos de. pa·r-ti_C_~P_~-ción 

ciudadana, que tiendan al fortalecimiento del sistem·a .. de· .. 

justicia y seguridad pública en el Distrito Federal. 

4.- Convocar a los grupos organizados de los sectores 

social y privado para emprender acci~nes de particiP~c.i6n ·/: 
organización ciudadana en relación a las funciones de la . 

Procuraduría. 

S.- Propiciar la coordinación de la Procuraduría con otras 

dependencias y entidades del sector público, tendiente a ampliar 

y facilitar el acceso de la comunidad a los servicios. 

6.- Brindar en general a todas las personas que soliciten 

la orientación que requieran y, en su caso, canalizarlas a las 

dependencias y entidades adecuadas, con propósito tutelar, 

asistencial, preventivo y educacional e instruirlas acerca de 

los derechos y obligaciones que tienen frente a la Procuraduría. 

7.- Dar atención y orientación, asi como canalizar a la 

autoridad competente para su auxilio a la victima del delito y 

sus familiares del sujeto activo del mismo, en su caso. 

8.- Proponer e instrumentar los mecanismos de coordinación 

y concentración social, tendientes al fortalecimiento de los 

programas de prevención del delito. 

9.- Proporciona.r o facilitar el acceso a instancias de 

orientación legal y social a la comunidad. 

Para el tr~bajo social en la Procuraduría General de 

Justicia d.:?l Distrito Federal; bien 11nportante mantener una 
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adecuada Coordinación con averiguaciones previas en cuanto a las 

acciones a efectuar respecto a ·1os menóres que turnen para su 

atención. 

Asimismo, con la Dirección General de servicios a la 

comunidad por conducto de sus trabajadores sociales a fin de que 

los menores y sus familiares, en su caso, sean atendidos pronta 

y expedítamente. 

Teniéndose en cuenta que el trabajador social comisionado 

en agencia, es el primer contacto, en la mayoría de los casos de 

un menor en situación de conflicto, daño o peligro. 

Fortalecer las relaciones con órganos jurisdiccionales 

penales a fin de que a los menores relacionados con los procesos 

se les respeten sus derechos y garantías fundamentales, 

procurando protegerlos jurídicamente durante la secuela del 

procedimiento o después de la determinación judicial definitiva. 

Coordinación con la Dirección del Ministerio público de lo 

familiar y Civil para la consulta y dictámenes sobre aquellos 

casos de menores que requieran un estudio juridico de fondo, 

para determinar lo procedente respecto de la situación jurídica 

del menor, buscando criterios y lineamientos para casos 

similares que se presenten. 

De lo antes señalado se desprende que el trabajo social que 

se realiza dentro de la procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal tiene como objeto primordial la atención al 

menor que se encuentre relacionado de cualquier forma en alguna 

averiguación previa. 

Por lo tanto es de lamentarse que no se siga preeviendo y 

regulando la atención al detenido que conforme a la ley tiene 

derecho. y que debiera cumplirse para no violar sus garantías 
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individuales. Pués el trabajo social tiene funciones diversas 

además de que no en 

ni siquiera en su 

faltando así entre 

todas las agencias del ministerio público, 

mayoría cuentan con trabajador social; 

otras cosas el estudio socio-económico, 

elemento ·importante en el expediente del inculpado para gozar de 

sus beneficio~ a que tenga derecho y ser juzgado de una manera 

más justa. 

Nos hemos referido a los antecedentes del estudio socio

económico realizado por trabajo social dependiente de la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito federal, porque en 

la etapa de averiguación previa es en donde a nuestro criterio 

debe realizarse dicho estudio ya que en la siguiente étapa que 

es el inicio de la instrucción, con la declaración preparatoria, 

es el momento en . que se determina el derecho de gozar del 

beneficio de la libertad provisional bajo caución y para este 

acto la autoridad judicial debe contar con datos económicos y 

sociales del inculpado para determinar de una forma justa la 

modalidad y el monto del beneficio cauciona! a que tenga derecho 

el indiciado. 
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2. CONCEPTO 

Siendo el estudio socio-económico, actividad propia del 

trabajo social, procederemos inicialmente a conocer como se ha 

definido a éste. 

La primera definción nacional de trabajo social dice: 

"'llamamos servicio social a lo que se hace en beneficio de 

alguién por atención o por amistad. Cuando éste servicio se 

imparte por personas científicamente preparadas encontramos la 

esencia fundamental del trabajo social, para elevar el nivel de 

vida económica, social y cultural; sacando el mayor provecho 

posible de su acción en favor de otros individuos~ (7) 

El Doctor Saav~dra, maestro en trabajo social dice: "El 

trabajo sociül es una disciplina científ íca de aplicación 

práctica que tiene como finalidad servir, persiguiendo como 

ideal mayor el bienestar humano, atendiendo en sus necesidades 

al desválido, al paupérrimo, al ignorante, al enfermo, al 

lesionado, etc. y en general a todo aquel que necesite de una 

ayuda que le pueda o deba proporcionar la persona capacitada, 

mejor preparada y 9enerosa•. (SJ 

Las dos últimas definiciones que de trabajo social se 

conocen, se ubican en 1971: 

"El trabajo social se ha definido como el arte de ayudar a 

las relaciones personales y reorganizilr a 9.rupos sociales". ( 9) 

"Partamos de la base, de que la ciencia del trabajo social se 

encuentra separ~da de las demás ciencias sociales.y que advierte 

la necesidad de establecer una dicisión adecuada de los 

multiplos objetos que concurren en función del auxilio 

humano". ( 10) 
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En base a estas definiciones, el trabajo social 

crominológico puede definirse así: "El trabajo social se define 

como la ayuda que brinda una persona técnicamente preparada, a 

un sujeto, un grupo o una comunidad que presenta una 

problemática social y tiende a ayudarse por sí mismo, la 

diferencia que se establece entre el trabajo social y el trabajo 

social criminológico es que la ayuda debe brindarse a toda 

persona grupo o comunidad que se encuentre bajo una situación 

jurídico-penal y por ésta razón requiere técnicas específicas y 

distintas al trabajo social en general.'' (11) 

Por lo antes señalado podemos decir que el estudio socio

económico a que nos hemos venido refiriendo es: "el análisis del 

panorama en el que se desenvuelve el sujeto activo de un delito 

respecto a la sociedad a que pertenece y situación económica que 

vive en el momento de cometer un ilícito". (12} 
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J. ELEMENTOS 

El trabajador social de ._la ·ofic~na de orient.:ición social 

útiliza el métOdo de casos, tratando de introducir lqs.cambios a -. . _, 

su alcance con los conc:>c~mieritos _ adquiridos en los movimientos 

que se efectuan dentro .dei trab~jo s.ocial en México y a los que 

ha tenido oportunid.:id d_e particip".'r, _como_ son: congresos, mesas 

redondas, cursillos, ate. y que pueden resultar benéficos dentro 

de las uctividades que realiza en· favor del individuo y del 

grupo social al que éste pertenece. Sin embargo trabaja en base 

a los conocimientos adquiridos en su formación profesional, 

apoyando alos métodos tradicionales. 

El método de casos, tal como se conoce y aplica hoy en 

México tuvo su origen a comienzos del siglo XX en la sociedad 

norteamericana que vivía momentos de tensión social por la 

segunda guerra mundial y sus consecuencias, que reclamaban el 

concurso de técnicos que actuaran sobre ella, con el objeto de 

reducir los conflictos. 

Es Mary Richmond quien diseña un modelo para individualizar 

la asistencia que contenía tres etapas fundamentales: estudio 

del caso, doagnóstico y tratamiento. Definió al método de casos 

como: "aquellos procedimientos que ,desarrollan la personalidad 

mediante a Justes efectuados concientemente lndiv1duo por 

individuo, entre el hombre y el medio social en que vive". Cl3) 

Los encargados de aplicar éste método, recibierón una 

formación basada en conocimientos de higiene, alimentación, 

psicología, economfa, derecho social, legislaci.ón de trabaJo, 

seguridad social, previsión y asistencia, conocimiento sobre 

instituciones públicas y privadas. cte. 

Este método al igual que el de grupos, el de organización y 

desarrollo de la comunidad, son importados a la América Latina, 
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por lo que México no fue la excepción. 

Actualmente se concibe al caso, como: "una muestra de 

problemática social que busca la solución de los ·problemas 

., l~diVidú.iles a través de la investigación social. y .cienttfica 
que Conduce ·a la planificación de los programas de bienestar 

social, que permita al hombre relacionarse con la sociedad que, 

respetando sus valores y normas le de la oportunidad de 

desenvolverse· en forma plena, asumiendo una actitud crítica, 

positiva y activa frente a una problemática. Este concepto no 

termina en la situación individual sino que es conducida a 

medidas terapeúticas a través del grupo". (14) 

Consideramos al método como: "el conjunto de pasos o 

procedimientos a alcanzar una meta u objetivo". (15), el trabajo 

social ·de casos que se efectuó en la oficina de orientación 

social, realizó los siguientes pasos: 

a) ~onocimiento de la problemática que presenta el 

individuo. 

b) ER.eflexión acerca de las causas que originan la 

problemática. 

c) Conocimiento de actitudes y aptitudes del individuo, así 

como los recursos de la institución y de la comunidad. 

d) Planteamiento de las orientaciones o soluciones que se 

estimen convenientes. 

·rodas ellos con el objeto de aliviar o terminar las 

dificultades del individuo, creando en él una actitud crítica 

y activa frente a la problemática, que seguramente repercutirá 

en su grupo familiar, social ate. 

En éste sentido se puede decir que el la oficina de 

orientación social, se trabajó con una mezcla de conocimientos y 

prácticas que se reflejan en los casos que se presentan. 
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Los estudios socio-económicos que se realizarón desde la 

creación de la -·oficina de orientación social hasta 1975, corrió 

.a cargo· del tr~baj.idor social ·que se encargabü. del caso, Sin q':le 
e~.rs.ti~ra '~·_un machote . en especial; por lo que se realiz~ban 
~s~Údi0s S'OCio-econOmi~os de casos de la siguiente mancr~: 

~- . -- ' - -

ESTUDIO ECONÓMICO .. socÚ.L 

Caso NO. 

Solicitante 

Beneficiario 

Domicilio 

se solicita 

Procedencia 

Antecedentes 

1'. s. 
Fecha 

Observaciones generales de la entrevista 

organ~zación y dinámica familiar 

Estado de saluC familiar 

Condiciones del hogar 

Condiciones de Trabajo 

Situación económica 

Diagnóstico social 

Plan social 

ESTUDIO ECONOMICO SOCIAL 

Datos generales del entrevistado 

Diagnóstico social 

Investigación social 

Opinión de la trabajdora social 



ESTUDIOSDCIO-ECONOMICO 

Datos generales 
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Observaciones generales de la entreVista 

Organiz~ción y dinámica_ ,~a.miliar, 

Estado de salud familiar" 

Condiciones del hogar 

Condiciones de trabajo 

Situación económica 

Diagnóstico social 

Plan social 

Tratamiento 

A continuación se presenta un machote elaborado por el 

maestro Quíroz Cuarón que se aplicó en los separes de la ahora 

Procuraduría General de Justi~ia del Distrito Federal, a partir 

del año de 1975 a 1986 apróximadamente, haciendose cambios 

elementales unicamente como el de la denominación de la 

Procuraduría. 

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL 

DISTRITO Y TERRITORIOS FEDERALES. 

ESTUDIO DE TRABAJO SOCIAL 
NUMERO DE ACTA:. ____ _ 

DATOS PERSONALES 

NOMBRE------------------------------ALIAS. _____________________________ _ 

LUGAR DONDE LO CONOCEN POR EL ALIAS 

QUE OTROS NOMBRES HA USADO-------------------
OCASIONES EN QUE LOS U'r!LIZA O HA UTILIZADO. __________ _ 

RELIGION ___________________________ _ 

ESCOLARIDAD---------------------------
TlPO DE UN ION _________________________ _ 
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CUANfAS VECES SE HA UNIOO. ___________ -'---""-------

HAüLA CALO. ___________ LO ENTIENDE._·_· --'-~-'--'--,;_--

CUAtlTAS VECES HA SIDO DE'fENIDO 

CUANTAS VECES HA SIDO CONSIGNADO ___ CUAL,HASIDO .EL,RESULTADO: 
'~ ;.¡, 

TABAQUISMO _______ ~ALCOHOLISMO ___ _.:;..-'----·-·_ .. _, ·-'''-'-· __ 

ABUSO DE OTRAS DROGAS ___ TIPO DE DROGAS·--------"'-"'-"'-~'--

A QUE EDAD SE It.ICIO EN EL TABAQUISMOc__ ____ -'---"--'--"----·-·...:...;..._ 

EN EL ALCOHOLISMO _______________________ _ 

EN EL ABUSO DE OTRAS- DROGAS·-----------""--------

QUE CANTIDAD CONSUMIA O CONSUME DE TABACO·---------'----

DE ALCOHOL ___ DE OTRAS DROGAS·------------'-_..;.._.;. __ 
DONDE OBTIENE LAS OTRAS DROGAS 

A QUE EDAD TUVO SU PRIMERA RELACION SEXUAL. __________ _ 

CON QUIEN. ___________________________ _ 

FRECUENCIA·---------------------------
HA TENIDO RELACIONES HOMOSEXUALES. _______________ _ 

SE HA MASTURBAoo. _____ .ACTUALMENTE. _____________ _ 

CON QUE FRECU~NCIA LO HACE O HAClA'---------------
COMO HAN SIDO SUS RELACIONES UE NOVIAZGO ___________ _ 

HA l'ENIDO ENFERMEDADES VENEREAS----------------

SE HA TRATADO MEDICAMENTE-------------------

HA TENIDO O TIENE RELACIONES SEXUALES FUERA DE SU MATRlMOtHO __ 

ESTRUCTURA FAXlLlAR 

JEFE OE LA FAMILIA, ______________________ ~ 

NUMERO DE MIEMBROS DE QUE CONSTA LA FAMILIA __________ _ 

CUANTOS ADULTOS COMPONEN LA FAMILIA __ SEXO,F_SoXO,M. _____ _ 

CUANTOS ADOLECENTES __________ SJ:::XO, F_SEXO, M. _____ _ 

CUAN"fOS NIÑOS SEXO,F_SEXO,M. _____ _ 

HIJOS SOLTEROS HIJOS CASADOS. ___________ _ 

RELACION FAMILIAR 

NOMBRE EDAD ESCOLARIDAD OCUPACION SALARIO PARENTESCO COl~ El~ ENTR.§_ 
VISTADO. 

--- -- ------ -----
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INGRESO FAMILIAR·--------------'----------'-
QUIEN O QUIENES LO APORTAN·--------'-----'----""-"---
PERSONAS QUE DEPENDEN DEL ENTREVISTADO. __ -"-_·;_;-. .. ;... .. ;.;;;..·•.,'-/';...'_._·,,_"-.:'.'--'-'--.:.--

GASTO FIJO EN GENERAL·--------'--"--·.;..'·;.;':·_'....:..'-'C;.....:."'--'-'""--'-i~·c;..'·....::.-'
GASTO EN DIVERSIONES·--------'----7.,,.,_-'-"---:-'C,,--,-''--'-'-"---'-
NATURALEZA DE LAS RELACIONES FAMILIARES, _ _;_'""-;._·'_''-·".;_.,;._,.C..-~ . ..,·;...";...'';...'"....:.."'--

1 NTERESES DE LA FAMILIA. ___________ -~-_,;-_:·''-· ·----"''-·:.,_Y·' .. _·_.-~~-~~_::_· --'-,·-· 

HABITO$ O COSTUMBRES. ______ -'----'----'-'"---'---··,-'•,_,·•·-·..,·;:"-::·.-•·_· ~-

DE QUlEN·--------------------'"'--'--"--'-'-'----'--
EXISTE MISERIA. __________ If'ISALIJBRIDA.D._•· --'-"'-'-·-~-=-_--:-·'_-,.;.._.·;._. ~·--·--. . .;.;,-".;_·'-

p ROMISCÜIDAD. _________ CORRUPCION,--'-""-'-'-"'--'=""·--.:-,._;.·-'"--·-','°;:;"-~:.;··::.· .::.'';...' ·;..· _1 ~ - -

MALOS ~'RATOS, ____________ ;,_.;_ _____ ___,_~-,-·_,";..."'c_'·;.;'c.;··;_··c.,. 
FHICCIONES. ______________________ ··_;·.,, ____ _ 

FRUSTRACIONES. __________________ ._ .. , __ :.-•·,..:·.,_:_,_···--··'.;..··-· . .;..':•·-·-· 

CONFLICTOS FAMILIARES. _______________ _;_"';_··-··_'~.;_~.;..'·-'~-'-'.---'-··-· 
VICIOS. _______________________ ,_._·•-.·•·.;_·_•~~·~~~.;..¡;.;.;~;._~~c;"-', 

DE QUIEN ' .. : .. ,.;\j;,,;'i!;éé:" .,,t. 

HABITACION •t::i"i:. _; ;-~:~ -

CASA PROPIA-------------------------·-··-
PROPIETARIOS DE LA CASA. _________________ .;;,__;___ 

CASA RENTADA·-------------------------

T IPO DE RENTA·-------------------------
MATERIAL DE CDNSTRUCCION. ___________________ _ 

NUMERO DE HABl TANTES---------------------

NUMERO DI:: CAMAS------------------------
COClNA. _____ BAÑO ______________________ _ 

PRlVAon. ___________ ~COLECTIVO ___________ ..;_ 

HAY AGUA POTABLE DRENAJE. ____ ~ALBAÑAL. ______ _ 

MOBILIARIO~----------------------------
CONOICIONES DE UIGIENE. ____________________ _ 

COLONIA ___ URBANA __ Sl:.MIURBANA. _____ RURAL. ________ _ 

TlPO DE GEN'ft: QUI:: H/\BITA LA ZONA DE L/\ CASA __________ _ 
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TRABAJO 

EMPLEO ACTUAL.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
SI NO TIENE DESDE CUANDO Y POR QUE.~~~~~~~~~~~~~,--~ 

PUNTUALIDAD.~~~~~~~~~HONESTIDAD~~~~~~~~~~~~~ 

LABORIOSIDAD RESPONSABILIDAD~~~~~~~~~~~~~ 

RELACION CON SUS COMPAÑEROS DE TRABAJO.~~~~~~~~~~~~~ 

.AGRESIVO~~~-PASIVO~~~~SOCIABLE.~~~~~~~~~~~~~-

TIMIDO~~~-OTRAS FORMAS DE CONDUCTA·~~~~~~~~~~~~~-
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4. CRITICA 

No cabe duda que con la elaboración y aplicación del 

estudio socio-económico a detenidos, se dió uno de l,c:>s p~~os más 

importantes para institucionalizar el trabajo social 

criminológico en la procuración de la justicia, siendo de gran 
útilidad para el ministerio público y para la autoridad judicial 

en el Distrito Federal. Sin embargo los formatos que se han 

diseñado para tal objetivo, eran sumamente extensos en 

cuestiones de poco interés, dejando de lado otros puntos de 

importancia para ambas autoridades, particularmente la judicial, 

quien por otro lado, con los excesos de trabajo que siE:plpre 

tienen, así como leer abultados expedientes, invirtiendo buena 
parte de su tiempo en la lectura, el anexar un estudio de 

trabajo social de ésta naturaleza, cargado de apartados y 

rayados, no siempre bien redactados, solamente los estimula a 

ojearlos restándoles relevancia en ese nivel. 

Falta mucho por avanzar en éste campo y creemos que lo 

siguiente debe ser propiciar pláticas con el Director General de 

Averiguaciones Previas, Jefes de Departamento, titulares de 

turno, de mesas de trámite y adscritos a juzgados, así como con 

la autoridad judicial, interviniendo no sólo los jefes de la 

subdirección de trabajo social sino todo el personal, para 

lograr una mutua comprensión abordando las dificultades m~s 

frecuentes, fundamentando conjuntamente cstrátegias para 

superarlas, evaluando y proponiendo modificaciones o acciones 

concretas siempre con el objetivo de mejorar en la procuración 

de la justicia. 



CAPITULO 11 

LA LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCION 
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1. CONCEP'fO 

·,,·.. . , ; 

Lo ú.nic.? ·~ q~.é,-:--el ::~~OinhCe :n;o nu. eie9ido, sin que le nay.:.t siüo 
dado es _,la' .. :l.:_ibertad;.:_· p~·em1~»a: +-~1tiis2.:!n~ablc,._ P:ír.J. que el scc 

hu~a~6· __ :re~iÜ::.~;;-:·s~~- P~~p-(~·s·:._(irleS. Y i1.:i_ rn~tiva~o que a trciV~5 del_ 

t_i emp~.~ hay~_: .1A~i·~-~'~::· ~-ry_-~!7~ª'-~ta~:,.),u~_~as. -pdru · conSez:vdr~~. 

Inici-~laiente'-~."defilli-r'E!íñoS a -1~- '1ibert.ád, eSi:erid.Láa- és_t~ _como __ 
·uno- de~~1d·5:~-),i~ne-¡-~~~a-~~~1~P~i--'t~~\-es::a -~-p~r-~~eº·de· i~.---~i~~-~- Gue_ posee 

el se~:-: hu~a·n~~);j. ~i-~>-o~ :./-.?'- \~~~-'.:-

••Í.i.b~~t~~~ ¡:Í~;;~¡:~;~ Id,e~c:. laJ:ín libertas,·· que •. significa 

f ~e-~~--~ª~. _qu~ _--~~~~-~-;.~1_·;-._· _ho~~-~.e ___ "d.~ --~~~-Ct:f---df'.!_- ~~~-ª~-,"ma~·e:ra <-·~ -d~_- ·ot~_a ,- 0 
-

asi cO~O de -n~~-- ~~r~a~-:~~,~p¿_;~: l~~---q~:e..: e~ ·-r~~pon~·able ·.de: sus- actos. 

Estado· o -cond~cÍó~ ~-e·i q~e·: :"no. :_:,~s. -~·sel.avo¡ .. F~~ultad que se 

disfrUta en· 1as. Nácion'es· bien -gobez::nadas de. h_acer ·y decir cuanto 

no se oponga a .-~as _leyes n,i ·a _las'.-.tj.uén'as Constumbres .. " .e 16 > 

Justiniano define a la_ lii;>er~ad como: "la facultad natural 

de hacer cada uno lo que quiera, salvo que le impida la fuerza o 

el derecho. Admite en esta· definición, es el don de Dios al 

hombre, no creación de la ley, a la que sólo tocii conocerla y 

que los únicos obstáculos que se oponen a ella son el derecho o 

la fuerza moral y la fuerza física, a la que cuando no va 

acompa~iadd del derecho, podemos resistir, si bien p.:iru. ello se 

precise .l veces el auxil10 de la ley. f::l concepc.o de libertild 

daba luyar en el derecho romano a la más importante división del 

derech~ acerca de las personas: la de los hombres en libres y 

escletvos, según que la ley les permitiese o no el ejercicio de 

la .lioertdd que ten!an por natur.:ilcz.:i. Dcduccsc de ésto lo 

op~esto al estado de libertad era li! esclavitud." (17) 

''La palabra libertad tiene mul tiples acepciones dado el 

carácter relativo que ésta presenta, ya que unas personas 

entienden por libert.;id la ausenci,;i de trub.J!i en z.·elación .::. los 

movimientos posibles de una pcrson~, un dnimal o un ObJCto. Oel 
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reo encerrado en su celda decimos que no es libre, a diferencia 

del que' vive en el zoológico". (18} Así pués, se entiende como 

libertad 11 1a f~cultad -que .tiene el hombre o la colectividad de 

obrár de una manera· o· de -otrci y de no obrar; estado del que no 

se .está preso, facultad de la· sujeción y subordinación; la 

facultad de '·hacer -y decir cuando no se oponga u las leyes ni a 

iclá bUenas ·cos-tumbres; condición de las personas no obligadas 

por; u~ Est:ac:Jo al cumplimiento de ciértos deberes". ( 19) 

"La libertad es la ausencia· de necesidad o carencia de 

de~erminación en el obra~, estado o condición del que es libre, 

·del que no esta sujeto a un podl3r extraño, a una autoridad 

arbitraria o no está constriñido por una obligación, deber, 

disciplina''. (20) 

El diccionario jurídico mexicano, nos dice que la 

acepción más acertada es la filosófica que dice: "la libertad se 

entiende como una propiedad de la voluntad, gracias a la cual 

esta puede adherirse a uno dentro de los distintos bienes que le 

propone la razón.'' (21) 

Ignacio Burgoa, al definir a la libertad, nos dice: "que es 

la cualidad inseparable de la persona humana consistente en la 

protesta que tiene de concebir los fines y de escoger los 

medios, perspectivas que más le acomoden para el logro de su 

felicidad particular. Se dice por cno~. que cada persona es 

libre para proponer los fines que más le convengun para el 

desarrollo de su propia personalidad, así como para la selección 

de los medios que estime más apropiados ¡:.ara su 

consecución.''(22) 

El conct.!pto filosófico que sobre libertad maneja Recasens 

Siches, nos dice: "La idea de la dignidad cie la persona 

individual implica necesariamente el principio de la libertad 

individual. Si el hombre es un ser que tiene fines propios, si 

es un ser que constituye el fin en si mismo, si es una criatura 
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hija· de Dios con la perspecc.iva de su autosalvación, y si esos 

fines pueden ser cumplidos tan sólo por propia desición 

individual, resulta claro que la persona humana necesita una 

esfera franquía de libertad dentro de la cual pueda operar por 

si ·propia. Porque el hombre tiene fines propios que cumplir por 

su propia desición, necesita el respeto y la garantía de su 

libertad, necesita estar exento de coacción de los poderes 

públicos que se interfieren con la realización de tales 

finalidades, que le son privativamente propias''. (23) 

El término libertad lo encontramos también dentro de la 

expresión "Derechos Humanos", que se refiere a los derechos del 

individuo en el contexto de ~us relaciones con los demás hombres 

en el seno de la sociedad. 

En el término "Derechos Humanos" se incluyen aquellos 

derechos fundamentales, que están perfectamente claros en los 

hechos de la existencia y en la dignidad de cada uno de los 

seres humanos asegurándoles la libertad de disponer de su propia 

vida tal como puedan concebir el sentido y el objeto de esa 

vida. Estos derechos garantizan a :::ada hombre, la libertad de 

disponer de su vida, del momento que les parezca más 

satisfactorio (siempre que respete a los derechos de los demás) 

de su vida interior o religiosa, la elección de la naturaleza de 

sus relaciones con los demás hombres, la busqueda de la 

felici.dad y naturalmente su pret¿:nción fundamcntd.l de dar o de 

mantener su sentido de la v1aa." (24J 

El comitc consultivo sobre Derccnos Humanos de la UNt=SCO, 

ha establecido que la libertad significa: "la organización 

positiva de las condiciones económicas y sociales en las qu~ lov 

hombres participan sín ninguna límitac1ón, con miembros activos 

de la comunidad, contribuyendo a su bienestar en el nivel más 

alto que permita el desarrollo materialdc la sociedad~ Esta 

libertad sólo puede tener sentido en las condiciones 
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democráticas, porque en la democracia es donde la libertad·crece 

en un contexto de igualdad que la convierte en·1a 6pciri:.unidad de 

todos los hombres, no solamente de unos cuantos." (25) 

Hans Kelsen al analizar el término de libertad en un 

sistema de gobierno como la democrácia, afirma: "la democrácia 

es una forma justa de gobierno que permite· la preservación de la 

libertad individual. Esto significa que es una forma justa de 

gobierno, siempre que la libertad individual este considerada 

como unu finalidad última. Si en lugar de la libertad individual 

se coloca la seguridad social y si se llega a probar que la 

seguridad social no se puede establecer bajo una forma 

democrática de gobierno, entonces no se entenderá que la 

democrácia es justa, sino otra forma de gobierno, porque un fin 

distinto exige medios distintos: por eso la democracia sólo se 

puede justificar como una forma justa de gobierno en sentido 

relativo no absoluto." (26) 

Cualquiera que sea el sistema de gobierno (democr&cia, 

monarquía, oligarquía ate.} consideramos que la libertad 

indi~idual debe ser respetada en todo momento, pués respetarla 

es esencial y fundamental para todo sistema de gobierno. 

El Estado tiene la obligación de respetar los derechos de 

los ciudadanos, entre los que se encuentran: el derecho a la 

vida, a la libertad y a la seguriddd. De la persona, los cuales 

incluyen: la libertad de circulación, a ser juzgado con arreglo 

a la ley, a no ser detenido arbitrariamente y al respeto a su 

vida privada, entre otros. 

La vida, la libertad y la seguridad de la persona, 

constituyen los precept~s fundamentales de cualquier sistema de 

derechos humanos. Todas las declaraciones de derechos humanos, 

las han incorporado; todos los Estados Americanos reconocen su 

naturaleza esencial y garantizan protección. 
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Manuel Kant, acerca de la,· .. libe.~~a.d, __ af.ir•~Ó: ·~~s ~l. ·~nico_ 
derecho original innato que .per~~~e.~e:; a

2
·: .. qa~_a· hoffibr·e .en razón de 

su hulttanidad" •. (27) .. ";,' __ ,~:;.·.'. 

La libertad llevada hasta·· el'; extremo. p-U~a~··· destruir la 

seguridad, por eso, así como la. s~9u~·iaa~.'j~;_c~:~~·ne:.~.~,s~·i_ia-·-.. para 

lograr que un pueblo sea realmente· ~ib~e-,- -¡:~·- -fibér~a·d< nó puede 

considerarse como licencia de algunos· Para --·=-accibl!l: .con la 

seguridad ae los demás. 

Por eso el respeto a la vida, a la libertad y a la 

seguridad, sin la exclusión ni. la derogación de cualquiera de 

esos elementos es fundamental para la existencia humana. 

El Doctor José Rafael Mendoza señala que: "en opinión de 

Francisco Carranca, después del derecho a la conservación de la 

vida sucede en el orden de relativa importdncia, el de la 

libertad individual. Lo mismo sostiene Mariano Huiz Funes: la 

libertad es el bien jurídico de mayor categoría de cuantos 

merecen la protección de la norma de derecho. violarla en el 

individuo o quebranturla en la sociedad constituye la más grave 

de las transgresiones, el mayor de los peligros, el más 

trascendental de los daños, un serio motivo para la alarma 

pública." ( 28) 

Existen varias clases de libertad, que enunciamos a 

conti.nuación: 

Libertad Natural: Es el poder del que se haya investido 

naturalmente el hombre para emplear sus facultades en la 

ejecución de aquello que le parezca más útil o ayradable. 

Libertad Civil: Es la que concreta los aerecnos del hombre 

y consiste en la facultad de hacer todo lo que no es contrario a 



36 

las l"eyes. Le corréSPonde i·a no~ió_~. d~ ·.~ibe.rtad gen.érica, ésto 

es el conjun_to de !OS ·dereChos :·que·:·todo individuo :puede ejercer 

sin traStOrriai ~l o~de~~:.:soci-a(?Y- -~~'n·-~~~e·~~-~r··.el. ".1erecho. de los 

demás. 
, ··-. . 

' . ···- . 
La "Libei:'tad: .. Pública: Son aquellos derechos del pueblo que 

garaOti~~-~ ·}1~'.s ··i~~{itu~iones·. 

Libertad. Pofítica:. Es aquella que contiene los derechos del 

ciudadanO y consiste en la facultad que tiene todo ciudadano de 

intervenir en el gobierno de la Nación. Esta libertad consiste 

en el ejercicio de todos los derechos politices que tiene por 

objeto la participación del individuo en el gobierno, esto es, 

en ejercicio de la soberanía y de las libertaddes de actuación 

política garantizadas en el grupo, como son la libertad de 

reunión, de asociación, de libre expresión del pensamiento etc. 

El primordial derecho político es el de elección. 

Libertad Individual: Es el derecho que tiene toda personil 

de no ser privada de su libertad, excepto en los casos y según 

las formas determinadas por la ley. También se puede decir que 

"es el derecho de hacer todo aquello que no perjudique los 

derechos del otro, ejercidos de hecho en forma definida y 

garantizada por la ley.'' (29) Siempre será un atentado contra la 

libertad individual todo acto del individuo o de lu autoridad 

que tienda a obligarnos a hacer lo que la ley no m~nde. 

El articulo 60. de la Segunda Declaración de los Derechos 

del Hombre y del Ciudadano en 1793 csta.olece "la libertad es el 

poder que tiene todo hombre para hacer todo jquello qu~ no dañ~ 

los derechos de otro; ella tiene !ºr principio a la naturaleza, 

por regla a la Just.icia, por salvaguardia a la ley y su limite 

moral está en esta máxima: no hagds a otro lo que tú no quieres 

que se te haga a ti." (30) 
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'-:-. ·:·; .. ,_ ·._.;.·- :-- -

.~ !\S.~ .. __ P~,.,c::.~;_.-¡-)a\·Ti.~~rt_ia~( ~~"-ª~-~te._ en, poócr hacer t~do ).o que 

no ,~añ.~~,-.~_'·.·~'.~~Af·:. -~~~--'.~-~i(;e-1;\'.-~·j·~rc~_~i·a·. d_~ los derecnos naturales _de 
cad-~ no~br_~· __ :_a:i~': .ti"~~-e-:'0-tr-~S,líinites que los que puec:i~n ~segu_rnr_ a. 

los ·_ ot~~s·:::f~i~:0~f~~~- .:·~-~- -.::~~. soC.iedad, el goce de és~?s -~-isrmos 
derC?choS~;-c Esú)S .:líínit'c's .'no pueden ser determinados si,i:io _por .la 

ley; ya qu~·.:cis\:a no ·_tiene derecho de prohibir sin_~- la~ a~~io:~e-s 
noc.~_,ya~:1 :f.~j.;.~_a _.,soc~~dad, lo que no esta prohibido _por ~a ley no 

pue~e_ s_er irnp~dido y ninguno puede ser obligado ~-- hace·r lo que 

ella no~manda _u ordena. 

cuando las constituciones consagran el derecho de libe.ctaó 

individual, no puede procederse a la detención de ningún 

ciudadano o habitante del país sin llenarse previa1nentc los 

requisitos que la misma y las leyes respectivas establecierón. 

La libcrt\ld inciividual ha sido definid.:i por N.anzini como: 
11 el estado conforme a los intereses reconocidos en todo ser 

numano de mantener lü. propia individualidad independiente de 

otr~. i.l~9i~ima potestad material o presión moral ( 31) Por 

tan~.o"' la lib~rtaa individual es un concepto que comprende la 

libertad personal, ésto es, libertaa de movimiento, libertad 

física y libertad psíquica. 

En oróen de ideas y teniendo con antelación el concepto de 

libertad como uno da los bienes per5onales y jurídicos más 

importantes del ser hu111üno, entre otros la vióa y la segu1:idaci 

del mismo; pasaroos a considerar lo que se entiende por libertad 

provision.:il b.:ijo caución, la cua.l jueya un ¡;:iapcl muy importante 

en la vida del nombre que delinque ya que se constituye en el 

medio a través del cuul éste puede yozdr c.ie su li.Dert.:l::i, bien 

fundamental para la cxistcnci.:l normal; niern~rc y cuando se 

reunan los r~quisitos que esp~cifica 1'1 ley; constituycndosc así 

la libertad provisional oajo caución en el m~oio por el cual se 

evita la impos1ci6n Qe la pena de prisi6n o bic11 se hdce cesar, 

suostituyendol.:l por ur1a ~arantia equivalente, ~arantia que nasta 
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a.hora, las 1·e9iS"iaci.Ori.~s·> ha1.1 :,.-:Gue 1~-~idO.'/;Gu'C::-~s·e-~-- lñv~·ri_-abÍ'~me-flte,. 

::~::::~:r :ti:~:J :±t :f~1~~·:tf itrJit!~~:~;;~.i~f t;:';::·· 
de '.us~·<rná~\;f·~,~;6u_Ci_rit~:[~ '··'"º ::·::if~~1?i.;=i ·· -é~c~:-u ::~'.(::,:;>::_,~z., ... ;;_:f·,.· .-.~{ -... ··· ·· 

·'·;,> .. ;-.-: --r -~'¿;·.-._ -.-':~:-~:·t.-,"" j};i¡;·: ,.,~~~;_~¿Ai:· ;_{*fih;r:f~~) -~"'~j:c: :·;:~¡j,~~-~~:-·_.>: '+ • ·:::::~,.': • • • ' ., ' ' ' ' e • • 

son ·rit~i:t:ip'l~S y, vi.lriadüS "- l'a"~--~ -;~~~-~~i"6"ib~¿~:~<~;--~:~:~=,- ;5~bre·Í -la; 
libcrt'ad P~ovlsional -~ª j~ · c~l.:I~~,~~:-:~~) ri~:~.:~:·~·l·h·r;;6i~-Cí'~'.~~---'._:~ -~~-- -_-'!•- ~~,---··-

·En primer lugar el :naestro-·'JaVier ____ Pifi5.>y P~raciOs de finé( el 

beneficio a que nos referimos como "El· medio que permite-durante 

el curso del proceso a quienes s~ enctientran ligados ~-el por 

ameritar el delito una pena coorporal, obtener provisionalmente, 

la pena correspondiente". ( 32) Esta üefinición es incompleta 

porgue simplemente ~dotJta un criterio formal y no precisa la 

naturaleza ni el contenido del beneficio materia de estudio. 

J:;l maestro colín Sánchez la concibe como: "El derecho 

otorgado por la constitución Política de los Estu.dos Unidos 

:.iexicanos a todo sujeto objeto de un procedimiento, para que 

previa satisfacción de ciertos requisitos especif1caaos por l~ 

ley, pucáa obtener el goce de su lio~rt~d, siempre y cuando el 

término medio aritmético de la. pena no exceda de 5 años e.Je 

prisión 11
• (33) esta definición reune los extremes que e11 nuestro 

derec110 positivo se requieren para obtener el beneficio aludido. 

~n el aerccho comparado, al')unos tratacistas también 

detinen a la libertad provisional bajo caución; cace mencionar 

los siyuientcs: 

El mae~tro Alcalá y :l.amora, se refiere a "la libt?rtüd 

provisoria como medidét eautel.ar en ~u doble .:ispccto de la 

perdida de la Cianza o de prisión, cuando el ODJeto es aseyurar 

la comparecencia d~l proccsaóo ante lü autoridad judicial o bien 

lü cf~ctividdd de la sentenc~a que en contra d~ ~l se dicte.As! ' 
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en este sentidof d~fine ·a :1a llbertad provisional como: 11 aquellü 

que se- Ordena·. durante 'la ·tramitación del proceso, por efecto de 

un piove"ído que;. puede ·ser .modificado o revocado •. se opone así a 

la ~prisi~~- p~~V:~~tiv:ri iffipu~sta _al encausado. 11 
( 34) 

k:n -Sen't:i'.áo:-~'·estC:icto, llamarse libertad provisional .a··. la. que 
se ~rd~~--a~--:~Üa:~d~·>-n6''.__pf6~cd~ la ·prisión preventi.vá"·-s~a-- ~6~ ·fLili:.¿ 

de_ m_é~it;~~~:·~~t_~_;-~~~i_c_~!l;~~,_- e1·'.~pr~cec:Jim~~ntOr sea·-parCjuc~ e1:-.-dC't1to·:. que 

lo a~·c:iC'~i n·~"~~-~~-;/~'~ Úi-~-~~-~pr i~i-a<;~~:-ca~ · pen~ ~r"i\í-a~ti v·~\\:i-~-,~-~i'íb~·r·t~-d ·.-\.:: -:·' 
-, .,,._., .. -;;._·-- '.,. .-;: ·- ~- ~< 

~a;,.:¡~f'Y~i!~i~n('~nterior nÓ se considera acertada•· ya qué la 
COnéE?Sió~'--· d~~;-1a~:::·'.-Yice·rt'ad ,~ 0 -no . impide que 0 se· decrete! -la;_ prisión 

De acuerdo a lo arlterior, podemos decir que la libertad 

cauciona! no impide ni evita el régimen de la prisión 

preventiva, por el contrario, presupone su aplicación, pero 

impide o suspende su cumplimiento efectivo. 

Se advierte pues, que la libertad caucionada tiene su 

fundamento en la procedencia de la prisión preventiva, puesto 

que mitiga sus efectos. 

Hanzini, define a la libertad caucionada. como: 11 la renuncia 

que el Estado nace por medio de su organo Jurisdiccional a la 

potestad de continuar la custodia preventiva respecto de un 
' imputado determinado. 11 

( 35) 

Esta definición se constriñe al ámbito del proceso penal y 

no es aplicable ·en nuestra legislación, GUC da un valor y 

amplitud mucho m.:iyores a la libertad provisional. 

:·liyucl Fenech señala que, debe entenderse por libertad 

provisional bajo caución: "el acto cautelar por el que se produ-
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ce un estad6 d.e -l"l.be~·~ad~'.1~1~.i.tada y víncu·~üdü. a .l.P:S. fines del 

proceso penal .. _, er;a . ., V'i..Ctud' de· una. de~l~.F~~~~-º -~ª ·.~· yoluntad 

juaicial-.-
11

-.J·J& )_:.- _. 2~~:-.~-~~X~-- ·~/ .. · .:_./~." " :, .. _;;,-

s~a ~Si;t~1~~~~~~~~:11~áia~f~:JbuJ:re::ºs::::~~:o~ 
_,·/ •. ___ ·If:_: ;(ó'»\t.,· &~K;::_.-~'~'.1i~~L-~~~::~ ;-,,_-~·e·-

el alcanse 

de 

-_-,~:':El~~~:Ci!C_é}Ó·~-a-rA'.P,~-c~:J~i-~_~ico ,' mexicano -nos dice _que: "es la 

_m_ediÓa_:~PreC~U~ori.ii1:;esta.b1e_éida en beneficio del inculpado con el 

obje-to ;a_e _ q_o_n~a:d.erle ln. libertad provisional durante el proceso 

penal, ';:~-~~~da~· ;_Sej:.le .-impute un delito cuya penalidad no dé 

de·t~:~1~i~-~d_o-;--ii¡;J:t_e-~:~ -~-ie~Pre que el propio acusado o un tercero 

otoiyue una '."ga~G'rit~a económica con el propósito de evitar que el 

prim~ro se sust~~iya de la acción de la justicia.'' (37) 

.Es necesario aclarar GUe si bien es cierto es acertada la 

anter.ior, definición, en la actualidad y a raíz de la reforma 

constitüciorial de la fracción I del articulo 20 , debe tomarse 

en cuenta, entendiendo como modalidades l.ls agravantes y 

atenuantes o calificativas y no unicamente el tipo bisico y cuyo 

requisito era que la penalidad óel término medio aritmético no 

excedierade 5 años de prisión. 

Por otra parte, Arturo Zavaleta afirma~ "la lloertad 

provisional es la obtenida por el imputado en el curso de la 

Cé.lUSa y antes de la resolución definitiva, sea como 

consecuencia necesaria de un juicio sobre la calificación del 

delito atribuído o sobre el mérito del proceso, sea para i1npcdir 

o cesar la prisión preventiva garantizando .'.11 efecto su 

presentación al juicio y la eventual ejecución de la pena por 

medio del suministro ac caución rcul, personal o juratoria." l 3S} 

Al particulac, Juan José González Bustarnante nos dice yuc 

"la libertad que con carácter personal se concede al detenido, 

por el ticmpoquc dure la tramitación del proceso, previa la 
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satisfacción de determinadas condiciones establecidas en la 

ley." (39) 

Estü última definición, .trata el tema de manera genérica 

toda vez que no señala de manera cspeci f ica cuales son los 

requisitos que establece la ley para que se proceda a otorgar al 

procesado el beneficio de la libertad bajo caución, lo anterior 

presenta la ventaja de que dicha definición será vál.ida en 

cualquier momento. 

Otra definición, al respecto la da Julio Ac~ro, en la que 

espone: "se ha imaginado suplir las condiciones personales del 

inculpado por otras garantías secundarias. Constituye este un 

depósito e hipoteca u otra persona que él garantiza el pago de 

determinada suma para asegurar que. aún que se le encarcele, 

continuara a disposición del juzgado presentándose cuando se le 

necesite con sujeción a otras restricciones. se cree que en 

éstos casos sería también dificil y r~;uoto que faltara a su 

compromiso, porque, si. él mismo proporcu:mó la cantidad 

caucionadora, el temor de perderla lo retendrá. sin duda a su 

cuantia, se supone i.gualmento que le ~~r~ más gravosa su segura 

decomisación que el mismo castigo no muy yravc como máximo puede 

esperarle y no es un cambi.o, seguro inc10r-to y yu1za 

improcedente. Si un tercero es el que garantiza la é.:Juc1ón 

fijada; tal fiador por su propio interés LC consti.t..1.ut.:l .... n el 

mejor vigilante del reo li.berado para oblisdrlc a permanecer y 

estar a derecho comprometiendosc ?Or lo aem5s que de un buen 

grado, asi lo nara éste, puesto O.:l/ qui.en coniie y responda por 

él."(40) 

El mismo autor critÍca el beneficio de la libcrtód 

provisional en los siguientes términos: "al concederse dicho 

oeneficio de manera inmediatei y por tal irreflexiva para toda 

clase rie detenidos sin sujeción a m~s tr3mites y condiciones que 

la de hallarse dentro de la penalidad m5xi~~ indicada y 

proporcionar el depósito o fianza convenient~. Este liviano cri-
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terio bu-rgués de mera. base pecuniaria es en deferencia vanamente 

disimulada hacia .. los méritos y antecedentes de la persona y 

otras· deficiencias e imprcviciones secundarias; son sin duda la 

tacha moral y doctrinal que ha contribuido en parte al axioma 

ciel vU190·-de que la caree! es para los desheredados." (41) 

De lo anterior se infiere lo siguiente: en primera 

instancia aste autor no analiza el contenido ni las 

características de la libertad provisional bajo caución a lo 

único que hace referencia en su concepto en el temor por parte 

del procesado de perder la garantía por él otorgada, que le 

hagan efectiva a un tercero la garantía otorgada por el 

procesado. 'i en segundo lugar el citado autOr puntualiza el 

carácter injusto que para los procesados de nivel económicamente 

bajo representa la fijación de la libertad provisional bajo 

caución, sólo pueCe ser accesible a aquellas personas que 

cuenten con los recursos económicos para ello, sin tomar en 

consideración que la libertad provisional bajo caución al igual 

que las demás garantías individuales son derechos subjetivos de 

todo gobernado y no de una clase en especial; lo que realmente 

se busca al establecer el monto de la caución, no es permitir 

que los ricos alcancen su libertad, sino que se busca, que el 

procesado no evada la acción de la justicia. 

La detención como medida cautelar de ca,r.lctcr personal en 

materia penal, es de gran importancia como una providencia 

ascgurativa sobre el sujeto activo del delito y cuyo fin es la 

privación provisional de la libertad física. 

La dec.ención está sometida a la existenci.a del delito. 

nuestra Constitución dispone que sólo tendrá lugar cuando el 

delito merezca pena coorporal y no puede operar cuando el delito 

merezca sanci6n alternativa, incluyendo una privativa de 

libertad o cuando no tenga señaldda pena de ésta última calidad; 

·en el primer caso, porque sólo hasta el momento de dictarse sen-
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·ten.cia definitiva, no se estará en CondiCiones C:? saberse si 

debe o no imponer la prisión, al· menos como una s..;inción 

-pricipal • 

. 'Las restricciones a la 'libertad son las estrictamente 

necesarias para la realizacióó del objeto y fines del 

procedimiento y ésto se entiende a·:·1a gravedad de la infracción 

penal imputada o cometida. La necesidad- de nacer comparecer al 

presunto responsable del delito ante el titular de la 

averiyuación previa y someterlo a la investigación para que 

responda a los cargos formulados en su contra, justifican el que 

se restrinja la libertad del sujeto, pero una vez sometido al 

procedimiento puede gozar del beneficio de la libertad 

provisional. 

La libertad parte del principio de que el inculpado, habida 

cuenta de sus circunstancias personales, de la gravedad del 

delito, de la penall.dad que a este le resulte y el temor de 

perder la garantía no se sustraiga a la acción de la justicia. 

Co~ la libertad se pretende resolver en parte los intet"escs 

que se plantean entre la sociedad y el indiviauo; aquella exige 

el castigo a quienes encuadrando su conducta en el tipo penal 

correspondiente y pide su protección contra tales sujetos y 

éstos r0cl.Jman, yuc no !:iC les prJ.vc de .su 11bertaa nasta en 

tanto no se les tiayu esclarecido su responsilbilidad en el t1echo 

que se les imputa.Resolviendose en cierto modo gracias a la 

institución que estdmos estudiando; ya que por ella se ascgurJn 

los fJ.ncs del proceso y permite al inculpado permanecer tuera de 

los luga~cs ac detención. 

~ti nuestro concepto personal, diremos que la libertad 

provisiondl baJO caución: "es el derecho temporaJ. de toda 

persona que se encuentra sujeta a un procc:so, con el fin de 

obtener su libertad, siempre y cuando se r~una11 los requ1~icos 

establec~dos en la ley y se garantice de manera tal que el lncul

p~do no se sustraiga de la acci6n ae la justicia:• 
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2. HlS'l'ORIA 

Es necesario analizar los antecedentes históricos de la 

libertad provisional bajo caución, con el fin de determinar sus 

orígenes y fisonomía que ésta ha adquirido a través del tiempo. 

Comenzaremos con la legislación romana, como el necesario 

punto de partida en todo estudio histórico-jurídico, toda vez 

que los sistemas jurídicos que se originan a partir de ella han 

tomado en esencia las instituciones jurídico-romanas 

adoptandolas a sus necesidades prácticas y en la mayoría de los 

casos perfeccionarlas. 

La libertad provisional bajo caución encuentra sus orígenes 

en Roma a principios de la República, cuando se constituyó l.a 

fianza "vadimonium" la cual se. utilizaba unicamentc en el juicio 

privado para la obtención de la libertad del imputado en los 

delitos del orden criminal. 

El tratadista Escalona Besada, hace mención con gran 

énfasis a la leyenda que nos lustra diciendo: "ya los 

magistrados patricios de la época anterior a los decemviros, 

fuerón constreñidos por los tribunos del pueblo para admitir la 

fianza pública "prades vades" constituída por un acusado y a 

seguir el proceso contra aquel dcJÜndolo en l i bert.ad, pero 

parece que también podía deJarse s1n efecto lu prisión 

preventiva aún constituyendo la fianza. I::sta protección 

tribunicia, que fue introduciéndose caso por cuso, po1· rcglcl 

general le era negado a los delincuente:;. comunes." (42) De lo 

anterior se deduce que la fianza, en su orí'gcn Únic<'lm~ntf? ~f'! 

otorgaba a personas privilegiadas dentro del Juicio. privado, 

negándose a los delincuentes comunes el 6rgano encargado de 

otorgar tal beneficio hacia a su capricho sin que zc le pudiera 

exigir en un momento dado tdl dcrccno. 
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Gran in:iporta~cia reviste. la conquista de los plebeyos, la 

cuál ~onsistió en la codificación de las bases de los derechos 

público y privados en la famosa ley de las XII tablas, la cual 

surgió por la.necesidad de una mayor justicia hacía los plebeyos 

por medio del derecho escrito y no del derecho consuetudinario, 

que es el arma de los patricios de cuyo seno surgen los jueces 

que deciden si una costumbre constituye derecho o no. "La ley de 

las XII tablas fue producto del trabajo de una comisión formada 

por patricios todos ellos tribunos decemviros que en el año 451 

a.c. redactarán en diez tablas los aspectos más importantes del 

avanzado derecho griego, siendo necesario en el año 449 a. c. la 

redacci6n de las dos nuevas tablas.'' (43) 

Los magistrados nombrados decemviros durante la época que 

se redactarón las XII tablas fuerón revestidos de un poder 

absoluto semejante al de dictador, todos· los cargos se 

suspendierón, los consules, los tribunos y los ediles 

dispusierón su autoridad, el mismo pueblo se desprendió de 

juzgar los asuntos capitales, todo fue entregado en sus manos, 

incluso gobernarón la República. 

E.n la ley de las XII tablas fiyura el vocablo ''vindex" que 

significa fiador y en ésta ley se estatuye expresamente "si el 

acusado presenta alguno que responda por él, dejando libre 

mittito; que un hombre rico preste caución rico, pero un hombre 

pobre no puede prestarla por un ciudadano pobre." (45) 

Si el dcusado a cuyo favor se había constituido una fianza 

Y no comparecía cuanoo se le requería o no presentara excusa 

entendible, se le detenía y se le constituia en prisiór. Cuan~o 

no era posible apresarlo se obtaba por confiscarle sus rienes y 

se le aplicaba la interdicción del ~gua y del fuego "agua etgni

intcrdicere'', que era una acto administrativo que consistía en 

negarle al individuo el derecno de permanecer dentro dQl 
territorio romano.'' (46) 
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_La Ley de las XII tablas extendía de un.:i manera ilími ta da 

el beneficio de la libertad provisional, proporcionando a todo 

acusado la oportunidad de encontrar una caución que respondiera 

por él, que no se consideraba como un favor sino como un derecho 

en virtud de que se le concedía sin tomar en cuenta la gravedad 

del crimen y aún en el caso de que se trütara de una acusación 

capital. La citada ley tiene mucha similitud con nuestro derecho 

·positivo, en el aspecto de que el inculpado obtiene su libertad 

con las reservas de la ley y tiene que comparecer cuantas veces 

sea requerido, de lo contrario se le revocaba su libertad 

provisional, se le aprehende y se le hace efectiva la caución. 

Para los romanos, el hecho de ser exiliado significaba 

estar fuera de la religión y por tanto perder todos los 

derechos; por lo que respecta a la sociedad romana, se 

encontraba satisfeCha ya que el delincuente no podía causar 

algún daño encontrandose fuera de la Ciudad, protegiéndose de 

esta manera el interés público. 

"Durante el Imperio, cuando el principio de la libertad 

individual fue menos respe.tado, cuando las creencias religiosas 

se eclipsarón, cuundo la idea rie la patria volvía menos poderosa 

y la del exilio menos odiosa, cuando el proceso inquisitorio 

empezó a reemplazar al proceso acusatorio, el empleo de la 

prisión preventiva volvió a hacerzc m5::; frecuente y, lógicc.t 

consecuencia de ello, a restringirse la libertad provisoria. Se 

consideraba erróneamente, que el magistr.-ido bajo cuyo poder 

quedaba el inculpado con la imposición del proceso inquisitivo 

ofrecía muchas garantíus de imparcialidad que el particular 

acusador, siendo menos necesario entonces dejar al acusado en 

completa libertad para controlar los actos de la instrucción 

como ven!il aconteciendo con el proceso acusatorio." ( 47) 

Efectivamente lds sociedades sufren cambios que por 

naturaleza obligan a modificar las instituciones jurídicas,toc6 
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a esta garantía de la libertad el inicio de su decadencia bajo 

el Imperio Romano. Aquí la libertad cauciona! sólo era admitida 

en los casos de los crimines confesos y mediante fianza de tres 

ciudadanos responsables que garantizaran su comparecencia al 

juicio y así en lo sucesivo la detención preventiva en el 

procedimiento criminal que sustituyó al sistema acu~atorio. 

A la caída del Imperio Romano se originó el nacimiento de 

numerosos pueblos, los cuales al tener la necesidad de contar 

con un orden y un sistema normativo, tomarón las instituciones 

jurídico-romanas, entre ellas la de la libertad provisional bajo 

caución, institución jurídica que al igual que muchas otras, no 

observarán cambios en su· estructura ni aplicación efectiva 

durante la época feudal europea. Y es hasta el surgimiento de 

los movimientos liberales franceses cuando la libertad como 

derecho fundamental del ciudadano cobra un renovado auge dentro 

de los procesos penales. 

Así, en el derecho procesal fránces de la época monárquica 

se percibe que al establecer el procedimiento críminal secreto 

·era necesaria la detención del acusado para garantizar su 

presencia en todos los actos de la instrucción dejando de ser 

por este motivo la libertad provisional. baJo caución un derecho 

y sólo se concedía poc e~cepción a finalco del siglo XVI. Así en 

el derecho fránces durante el siglo XVI, el procedimiento penal 

era secreto, dejando de ser la libertad pcovisional bajo caución 

un derecho del individuo, pasam!v a ser un privilegio que se 

concedía en casos de excepción. 

A raiz de la revoluci6n francesa y de la declar~ción de los 

derechos del hombre y del ciudadano, por primera vez se incluyen 

en la constitución de l. 791 lot; derecnos fundamentalEs d?.l 

individuo. entre ellos en forma destacada la libertad. 
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Es necesario hacer notar la generalidad del a~ticulado en 

la declaración de los derechos del hombre y del ciudada-no, 'en' 

cuanto a la terminología guardaba una estrecha similitud y 'Una 

concordancia lógica con algunos de los preceptos de la 

Constitución Mexicana vigente y aún con las anteriores, al igual 

por lo qÚe respecta a otras muchas naciones. 

Una prueba fehaciente la da Ignacio Burgoa, al decir: "el 

sistema de mención, definición legal y estricta de loa derechos 

del hombre instituida en la declaración francesa de 1789 fue 

adoptada por casi la totalidad de los paises civilizados, 

principalmente por México desde que nació a la vida jurídica 

como Estado independiente a través de los diversos cuerpos 

constitucionales que rigierón en nuestro país. Asimismo la posi

ción individualista y liberal que adopto el Estado Mexicano en 

algunos ordenamientos fundamentales, primordialmente en la 

constitución de 1857, tiene su orí gen en dicha declaración, 

posición que implicaba que el fin, del Estado estribaba en 

proteger al individuo en el goce y disfrute de los derechos 

connaturales a su personalidad y abstenerse de tener ingerencia 

en las relaciones entre los gobernados en caso de no impedir o 

remedia~ un conflicto de intereses particulares.'' (48) 

En Méxicot durante la época cólonial, los conflictos 

penales se resolvían con disposiciones del derecho español. Al 

respecto Escalona Basada divide el estudio en dos periódos: el 

primero llamado empírico de 1810 a 1880 y en éste último dño el 

inicio del periódo técnico. 

"En el periódo empírico; los asuntos que se ofrecían en 

México en materia críminal debían solucionarse por medio de: 

l.- Disposiciones de los congresos mexicanos. 

2.- Decretos de las cortes de España. 

J.- Ultimas cédulas y ordenes posteriores a la edi. 

4.- Ordenanzas de intendentes. 



5.- Recopilación óe rndias. 

6.- Novísima recopilación. 

7.- Leyes del Fuero Real. 

8.- Las Siete Partidas." (49) 
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El ·mismo tratadista dicer q~e, ;po:~- ---10-:<·qU_e·. -ha.ce;;;:a ~:la 
libertad provisional bajo fianza· _h.a'bíá-7 cuatro formas de 

obtenerla: 

a) La fianza de la haz. 

b) La fianza carcelaria o cometariensc. 

e) La fianza juratoria. 

d) La fianza non offcndendo. '' {50) 

La libertad bajo caución como consecuencia de la 

declaración de los derechos del hombre se consideró como una 

garantla individual que se incluía en todas las constituciones 

de carácter liberal. Así pues en la Constitución de Cádiz, éste 

beneficio procesal se contemplaba expresamente en sus artículos 

295 y 296. Se afirma que la primera constitución mexicana fue la 

de Cádiz de 1812 y no porque en el la hubieran colaborado los 

diputados de la Nueva t-;spaña, ni por su vigencia en ésta, sino 

porque el Plan de Iguala y otros Trdtados de cordoba hicierón de 

aquella Carta con expresa declaración el Estado de derecho de la 

Patria emancipada." (51} 

La constitución de 1814 emanada del Congreso de 

Chilpancingo a pesar de la gran similitud con la Constitución de 

cádiz de 1812 no contempla ningún antecedente de la libertad 

provisional bajo fianza, la cual buscaba como prioridad 

organizar y constituir políticamente al naciente México 

.Independiente. 

En la primera Acta de Independencia Mexicana de 6 de 

noviembre de 1813, no hacía referencia alguna al beneficio de 

libertad bajo fianza. 
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El Plan de Iguala del 2'4_. d~.-·:'febrero de 1812 elaborado por 

Agustín de Iturbide, señ::!·~.a·-":'.e~.:' .. Uá'-··~~\íc~Ulo: "interin se reunen 
las cortes procederán:· en.: ·r6'a·~ d·~lit~s·- con. total arreglo a la 

Constitución Española de ·-is12·~·:"::."{s2·): ·Esto es para Iturbide, la 

implantación de la· gal:-ant:~ª- d~-'-~iibe_rta.d tal como la consagraba 

la constitución de 1812 -.én -SUS f·-~'á"rt_Iculos .295 y 296 para ser 

aplicados al caso concreto. 

Así las cosas, "instalada la justa provisional goCernará 

interinamente conforme a las leyes vigentes en todo lo que no se 

oponga al Plan de Iguala y mientras las cortes forman la 

Constituci.Sn del Estado." (53) 

En el artículo 12 del Tratado de cardaba se contempla de 

forma indirecta la reimplantación del beneficio de la libertad 

bajo fianza, ya que se le da renovada vigencia en la 

Constitución de cádiz, misma que sí la establecia. 

con la caída del primer Imperio Mexicano, el país orientó 

su forma de organización política hacia la de República Federal 

según el voto de compromiso del 12 de Junio de 1823 y lo 

manifestado en el acta constitutiva de la federación del 31 de 

enero de 1824. Debido a la situación de conmoción política en el 

nacido Estado Méxicano se descuido en dichu constitución la 

incluisión en su texto. la garantia de la libertad prov1s1onal 

bajo caución. 

Es hasta las constituciones de 1836 y de 1857 en donde se 

incorpora al texto constitucional la garantía de la 11bert.cld 

bajo caución. En la Constitución Centrulista de 1836, mejor 

conocida como las Siete Partidas Constitucionales, en las que ~e 

vuelve a encontrar el antecedente histór1co de la libertad 

provisional bajo caución. Así en el articulo 46 de la Ley Quinta 

dice; ''cuando en el progreso de 13 causa y por sus constancias 

particulares apareciere que el reo no debe ser castigado con 
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pena coorporal será puesto en libert~d, en los términos y con 

las circunStancia's que determine la ley. 11 
( 54) 

Siendo Presidente sustituto de la República Mexicana 

Ignacio Comonfort, promulga la Constitución Federalista del 5 de 

febrero de 1857 y en la cual su artículo 18 del titulo primero, 

sección primera de los derechos del hombre, al texto dice: "sólo 

habrá lugar a prisión por delitos que merezcan pena coorporal. 

En cualquier estado del proceso en que aparezca que el acusado 

no se le pueda imponer pena se le pondrá en libertad bajo 

fianza. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención 

por falta de pago de honorarios o de cualquiera otra 

ministración de dinero." {55) 

Hasta aquí, sigue gobernando el principio de sólo conceder 

la libertad caucional en delitos que no fuesen penados con pena 

privativa de la libertad. 

Posteriormente y con exáctitud en el Código de 

Procedimientos Penares de 1880 para el Distrito Federal y 

Territorios de Baja California, cuyo antecedente directo es el 

proyecto del Código de Procedimientos Criminales para el Fuero 

Común de 1872 dice en su articulo 260: "toda persona detenida o 

presa por un delito cuya pena no sea más grave que la de cinco 

años de prisión podrá obtener su l i ·oertad bé!JO caución previa 

audiencia ante el .11inisterio ~úblico, si.empre c;uc tcng.:i su 

domicilio fijo y conocido, que posea uicnes o e)erza .:ilguna 

profesión, industria, arte u oficio y que u juicio del Juez no 

naya temor de que se fu~ue." (:,6) 

En ésta nueva disposición donde pu(!de obtenec e i 

beneficio de libertad bajo caución aún cu.:indo el delito lleve 

sañalada una restricción de lQ libertad condicionándola a que la 

pena señalada no exceda de cinco ailos de prisión, dicho 

oencficio es otorgado por la aut.oridacl JUc..il.c1al pero, con el 
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error de que se encontraba suP,ed~~a~~· .. a_. :i-~.->~:fl~:tft~\:;-Í.óri del 

ministerio público. 
. . 

En la anterior disposición jur.ídica, ·:~·á. ~~~---~~~~cl:~:~an : la·s 

c.Ondicio·nes· ·econcSmicas del procesádo, c·omo, 'eÚ:ffieñt_~-;n-~cc?~al:-io 
para ·otorgarle la· caución aunque no se-señalan -las Vías·.por-~-1-as

CtialeS~ ie se-rá allegada la información al respecto. 

El G de julio de 1984 el Código de Procedimientos Penales 

del fueró común para el Distrito y Territorios Federales, mismo 

que adoptarán los Estados de la Federación, contenía como única 

modificación, el establecer que para obtener la libertad 

provisional bajo caución era menester que la pena no fuese de 7 

años como máximo. 

Posteriormente el c. Primer Jefe del Ejercito 

Consti.tucionalista, al presentar el informe que acompañó al 

proyecto de Constitución ante el congreso constituyente de 

Queretaro, refiriéndose al procedimiento penal en vigor, 

concretamente a la libertad bajo fianza: "la ley no concede al 

acusado la facultad de obtener su libertad bajo fianza durante 

el curso de su proceso pero tal facultad quedó siempre sujeta al 

capricho arbitrario de los jueces, quienes podían negar la 

gracia con solo decir que tenia temor, que el acusado se fugase 

y se sustraycra a la acción de la justicia''. {57) 

La comisión dictaminadora encargada del estudio del 

articulo 20 Constitucional al presentar su dictamen se expreso 

así; El artículo 20 del proyecto de constitución contiene 

innovaciones trascendentales que transformarán por completo el 

sistema de enjuiciamiento penal en toda la República, haciéndola 

más liberal y más humana. En virtud de esas reformas, quedará 

destruido para siempre el secreto con que sc~uian los procesos en 

todos los tribunales privándose asi al acusado de los elementos 

para defenderse ampliamente, si el acusado. ya sea la sociedad 
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por medio del ministerio público, o un particular, tiene 

libertad completa para acumular todos los datos que haya contra 

el acusado, sin la mayor inequidad a que éste se le ponga trabas 

Pª.Z:-.ª su defensa cuando ya la privación de su li
0

bertad lo coloca 

en una situación muy desventajosa respecto a la parte 

acusatoria; el artículo establece la publicidad para todas ·1as 

diligencias de un proceso; autoriza al acusado; para 

presenciarlas con asistencia de su defensor y así le convienen y 

obliga a los jueces a recibir todas las pruebas, así como 

le facilitan todos los· datos que necesite del acusado. 

Pero además contiene el citado proyecto, tres grandes 

innovaciones en el más alto grado; EJCOhibe que se obligue al 

acusado a declarar en su contra por medio de la incomunicación o 

por cualquier otro medio; fija el máximo de tiempo dentro del 

cual debe dictarse '1a sentencia en juicios del orden criminal y 

pone a la libertad bajo fianza al alcance de todo acusado cuando 

el delito que se le impute no tenga una pena mayor de cinco 

alios. 

En una de las numerosas iniciativas de la Comisión, que 

recibió, se ataca a la fracción del artículo 20 

Constitucional, agregándose que, como la mayoría de los acusados 

del país son pobres, seguramente no podr5n obtener su libertad 

bajo fianza sino con la fianza personal, y como el precepto no 

determina los casos en que debe aceptarse esta yarantia en lugar 

del depósito pecuniario o de la hipoteca, quedará a juicio del 

Juez negar la 

fundada esta 

acrcdi t.:índos.:? 

gracia de que se trata. La Comisión no estima 

ObJeción ya que tiene como indudable que 

la idonéidad de un fiador no puede quedar a 

criterio de un juez restringirla sino deber& admitirla en todo 

caso." t58) 

Es hasta la constitución de 1936 y de 1857 en donde se 

incorpora el texto constitucional, la garantía de lü libertad 

bajo caución. 
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En la constitución de 1917, se regula de una form~ precisa 

la libertad bajo caución como una garantía individual de todo 

procesado, limitando el monto máximo de la caución a $10,000.00 

y con la condicionante de que la pena aplicable no excediera de 

años, quedando ac¿ntado el artículo 20 Constitucional, 

fracción I de la siguiente forma: 
"En todo juicio del orden criminal tendrá el acusado las 

siguientes garantías: 
Fracción r.- Será puesto en libertad inmediatamente que lo 

solicite, bajo fianza hasta de $10,000.00, según sus 

circunstancias personales, la gravedad del delito que se le 

impute siempre que dicho delito no merezca ser castigado 

con una pena mayor de cinco años de prisión, sin más 

requisito que poner la suma de dinero respectiva a 

disposición de la autoridad y otorgar caución hipotecaria o 

personal bastante para asegurarlo." (59) 

Efectivamente, la libertad provisional bajo fianza pasó a 

ser una norma general de derecho a una garantía individual de 

todo inculpado consagrada dentro de nuestra Constitución 

Política .. 

En el Código de Procedimientos Penales para el Distrito 

y Territorios Federales que tuvo vigor desde el 15 de diciembre 

de 1929 en sus numerales 58 y sucesivos reglamenta lu figura 

jurídica a que nos venimos refiriendo. 

Conpletamente concuerda dicho Código con la constitución 

Política, incluso a las reglas que se refiere el articulo 580, 

nos remite a la Constitución. 

Nuestra Constitución Política, es reformada el 2 de 

diciembre de 1948 en donde se modificó el límite para la 

concesión de la libertad bajo caución, tomando en consideración, 

al parecer siguiendo el criterio de la Suprema Corte de Justicia 
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de la· Nación, el término medio aritmético de cinco añ9s de 

prisión: elevó la cuantía máxima de la caución a doscientos 

cinc~,enta mil pesos y establecl.Ó reglas especiales en cuanto a 

los d~li tos de carácter patrimonial. Quedando el precepto 

constitucional de la siguiente forma: 

ºArtículo 20. "En todo Juicio del orden criminal tendrá el 

acusado las siguientes garantías: 

l.- Inmediatamente que lo solicite será puesto en libertad 

bajo fianza, que fijará el Juez, tomando en cuenta sus 

circunstancias personales y la gravedad del delito que se 

le impute, siempre que dicho delico merezca ser castigado 

con pe.na cuyo término medio aritmético sea menor de 5 años 

de prisión, sin más requisito que poner la suma de dinero 

respectiva a disposición de la autoridad u otorgar caución 

hipotecaria o personal bastante para asegurarla bajo la 

responsabilidad del Juez en su aceptación. 

En ningún caso la fianza o caución será mayor de 

$250,000.00 a no ser que se trate de un delito que 

represente para su autor un beneficio económico o cause a 

la víctima un daño patrimonial, pues en éstos c.J.sos la 

garantía será cuando menos tres veces mayor al beneficio 

obtenido o daño ocasionado." (60) 

Cabe hacer mención que el Código de Procedimientos Penales 

para el Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la 

Federaci6n el día 29 de agosto de 1931 en :;us numerales 556 cJl 

574 se introdujerón como novedad a partir de la última reforma 

de 4 de enero de 1984, requisitos para el otorgamiento, fijación 

en su monto y la forma en que puede otorgurse la caución asI 

como la naturaleza de ld caución la eligirá el acusado. 

En cuanto a los requisitos del otorgamiento üparte de las 

circunstancias personales y la gravedad del deli te.~ se tomurán 

en consideración las modalidades y caliÍ1cativeir; del delito 

cometido." ( 61) 
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Para· el legislador el término' modalid~des comprende· ·las 

circunstanciols, atenuaOtes y agravan.tes; aC t.3-l fornía que ..;:¡ 
juzgador para_ .. :_det~rm~·i:iar i·a P_~oc~~-encia a·~. iá· Caúció-0 -~o ··ne·9at:-iva 
de ·1a misma, a·ti·end~ no solameO-te a:r ti.Po- ~-á·s'1C~~-i-·'s.i""ó~ a·,-.-)as -

·modalidades, agrava·ntes y atenuü.ntes·; 

"La· fijación-- del monto -de la caución·, 0\'.i~ ·:;~ij~:~~ ':::C1._·.J.uez;_ 
quien lo hace consideran~o: "1 ~ .. .,.,.,,..,,.. ·;, 

;<·--
1.- Los antecedentes del inculpado; 

. !!.- La gravedad y circunstancias del delitci o·-de 'fOs'delitos 

imputados; 

111.- E:!l mayor o menor int.crés que pueda tener el' ücusado 

en substraerse a la acción de la justicia; 

IV.- Las condiciones económicas del acusado; y 

v.- La naturaleza de la garantía que se ofrezca. 

Cuando el delito representa un beneficio económico para su 

autor o cause a la víctima un ddño patrimonial, la garantía será 

necesariamente, cuando menos, tres veces mayor al beneficio 

obtenido o ul daño y perjuicio causado y quedará sujeta a la 

reparación del d.:::iño y perjuicio que, en su caso resuleva." (62) 

A ésta reforma, posteriormente se hizo necesario que se le 

contemplara en forma más amplia la Constitución Política de los 

l::stados Unidos Mexicunos, en la t'rcJcción l del artículo 20; 

incluyendo lo siyuientc; 

"La caución no excederá de la cantidad equivalente a la 

¡;erccpc.ión durante dos años de salario mínimo general 

viqcnte donde se cometió el delito y mediante resolución 

motivada, tomundo en cuenta las circunstancias personales 

del imputado a la víctima, tamb16n se puede incrementar la 

CcJ.Ución n.:ista el monto de l.:i. Cüntidad que se perciba 

durante cuatro año::; de salario min.imo vigente en el lugar 

donde se cometió el delito. 

Cuando el delito ~s intencional y se obtiene un bcnefic.io 

econó,:lico y para el SUJ..?to pas.ivo 5¿ caus.J.cén .:1..Jños y 



s; 

perju.Lcios patriinoniale::; la garantía deberá ser cuando menos 

tres veces m~s en su monto al del ocneficio ootenid~ por el 

SUJeto activo. 

Si el delito es µrctcrintencional o i~prudcncL4l, basta~a 

se garilntice los óah~s y perjuic10~-patrimoniales." l6J) 

"Lu nc:ituraleza de l,:i cuuci_ón ~que se puede otorgar es en: 

depós1 to en efectivo, 

persónal.-" l 64) 

caución hipotecaria o fianza 

Otra innovación, es la implantación de nuev0s.vocablos como, 

entre otros el de caución y el 'de Juzgador 1 los CUal~'s da~ col~o 

resultado, el uso terminológico más idóneo y -preciso en-. cuan té:> 

al ámbito procesal penal se refiere. 
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3. MODALIDADES. 

El:. 'cUmpli'mieiito de las obligaci~·n.es'< if!tpues'tas que 
l:-epre·sentan·~·;ti~a-::_--.restr-Í.c~ión de la ·¡~bertad· 'én _ef_. fuero -,común 

clcl:ual;--' se·;<~s-e9uran ·a través de una obligación económica. La 

C~~~~.i~u~-i~.~---- e~ .. Su art;culo 20 fraccióñ I se refiere a la 

caución.
0
com9 _gén_ero_ .y no como especie. 

_: ~~al'.Jto -1,a- palabra caución como la de fianza,- comunmente se 

les ~tribuye el mismo significado, no obstante, cáución denota 

garan~ía y fianza una forma de aquella; por ende la caución es 
·~l.9énero y fianza una especie. 

En los tribunales, al emplear la palabra caución se quiere 

significar que la 9arantía debe ser dinero en efectivo y fianza 

la póliza expedida por una institución de crédito capacitada 

legalmente para eso. 

En la práctica la diferencia entre caución y fianza es la 

siguiente: CAUCION: Es la seguridad que da una persona a otra de 

que cumplirá lo pactado, prometido o mandado y se otorga 

mediante el depósito de la cantidad de dinero impuesta por el 

juez, ante él o en la Nacional Financiera S.A. por medio de 

billete de depósito. FIANZA: Es la obli9ac2ón que uno hace para 

seguridad de que otro p.:igar.'.i lo que deb~ o cu1npl irá con las 

condiciones de algún contrato; o bien la convención por lo cual 

ante el juez ordinario a quien corresponde el conocimiento de la 

causa y se obtiene a través de una compañia afianzadora 

autorJ.zada previamente por el gobierno federal para otorgar 

fianzas a título oneroso, que por lo general cobran el 10% sobre 

el monto total de lo gaFantizado.'' (65) 

El origen ue la caución es muy antiguo como la palabra lo 

sugiere, una caución es un resguardo, una seguridad, proviene d~ 

cautio, ior.na sustantiva, abstracta ;;;;.~ vautl.um, supino dccaverc, 
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precav~rse, guardarse. Para algunos se encuentra en la cautio de 

oene vivendo del derecho romano, donde el sistema de sanciones 

tuvo gran desembolvimiento en el. campo privalístico como 

garantía de ·abstención. 

Prestación de caución es para Ennecerus, el aseguramiento 

mediante negocio jurídico, de la realización de una pretcnción 

actual o futura. 

Para Manzini, la caución ti.ene carácter de medida, de 

seguridad patrimonial. 

La caución en el derecho penal, al igual que en las demás 

ramas jurídicas, es medida de prevención o aseguramiento. En 

éste sentido se define a la caución como: "la seguridad, de que 

una persona da a otr:i de que cumplirá lo pactado, prometido o 

fundado." ( 66) 

El moderno derecho sancionador ve en la caución, más que 

una pena, uno de los sustitutivoa de las penas cortas de prisión 

y sobre todo contempla en ella una cAcclente medida de 

seguridad .. 

En consideración propia, la caución sign.i(ica: "la 

scyuridad o 1::1arant.ía casi siempre de naturaleza econó.111ca, que 

una persona muestra a otra con el objeto primordial de cumplir 

con una obligación determinada. En el ámbito procesal, es la 

garantía que un procesado suministra a cambio de su persona y de 

que cumplirá las obligaciones que le son .impuestas~· 

En base a lo dispu.:!sto por el artículo 20 constituci.onal 

fracción y nuestros Códigos de Procedimientos Penales 

vigentes; se establecen tres formas para ga=antizar la libertad 

provisional bajo caución: 
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3 .1. Depósito· en Efectivo; ~'7 ref ie.r·é a. la cantidad fijada 

por la aUtol:idad jUdicial ·,o- ~g·-ente dél' mi"ni's.terio público ( en 

los· ~asos -Cj~e así -..pro~-e-da d~~~nf~ ia' averig.uacién previa ) *se 

depositará en las oficinas de la Nacional Financierü S.A. 

deoiendo quedar diéha cantidad a disposición de la autoridad que 

la impuso. Cuando por · 1a hora o la distancia no pueda ex11ibirse 

la garantía mediante billete de depósito expedido por la 

Nacional Financiera, la autoridad que l~ fija, recibirá en 

efectivo la mencionada garantía, haciendo constar el monto de la 

cantidad, el motivo de la exhibición, el nombre y domicilio de 

quien la otorga.. Al siguiente día hábil de que se realice la 

diligencia mencionada, la misma autoridad depositará en la 

nacional financiera S.A. la cantidad exhibida, agregando el 

billete de depósito a las actuaciones, dandósele el trámite 

correspondiente. 

3.2. Hipoteca: cuando se trata de hipoteca, ésta podrá ser 

otorgada por el presunto responsable o tercera persona, sobre 

inmuebles, presentando certificado de libertad de gravámenes, 

expedido por el encargado del Registro Público de la Propiedad 

que comprenda un término de 20 años y constancia de estar al 

corriente en el pago de las contribuciones respectivas y cuyo 

valor catastral sea, cuando menos, de tres veces el monto de la 

suma fijada como caución. 

Lu nipoteca según la define el Códic;o ci.vil, es: ''una 

garantía constituída sobre bienes que no se entregan al acreedor 

y que da derecno éste en caso de incumplimiento de la 

obligación garantizada a, ser pagada con el valor de los 
bienes." (67) 

•solo tratandose de delitos imprudenciales por motivo de 

tránsito de vehículos. 
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Los bienes hipotecados quedan sUjetos al gravamen impuesto, 

aún que pasen a poder de terceros y se' extiende aún que no se 

exprese; 

a) A las accesiones naturales del bien hipotecado. 

b) A las mejoras hechas por el propietario de los bienes 

gravados. 

e) A los objetos muebles incoorporados permanent~mente por 

el propietario de la finca y que no pueden separarse sin 

menoscabo de ésta o deterioro de esos objetos. 

d) A los nuevos edificios que el propietario constituye 

sobre el terreno hipotecado y a los nuevos pisos que 

levante sobre el o los edificios hipotecados. 

La caución mediante hipoteca no se utiliza en la práctica 

por lo tardado y costoso que resulta su ofrecimiento, además de 

resultar bastante dificultosa su efectivización y ejecución para 

el juzgado, toda vez que para ello df';!berá ·iniciarse un juicio 

hipotecario. 

3.3. Fianza: La fianza es i9ualmcnte una garantía que fija 

el Juez o autoridad competente para ello, a efecto de garantizar 

un pago o el no sustraerse a la acción de la justicia por parte 

del solicitante de la misma, a diferencia de la caución que ésta 

será en efectivo y total a la cantidad fijada por la autoridad, 

mientras que la fianza será unicümente un tanto por ciento de la 

cantidad de dinero fijada por el Juez. 

De acuerdo a lo que establece el Código Civil, la fianza es: 

"un contrato por el cual una pcrson.1 se compromete con el 

acreedor a pagar por el deudor, si &ste no lo hace.'' (68) 

La fianza se otorga mediante la cxpcd..Lción de una paliza 

que es el documento donde se hacen constar las estipulaciones 

contraídas por las dos parces. 
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Otorgamiento de fianza. 

a) Personal. - La fianza puede .- ser otorgada por un 

particular en cuyo caso deberá comprobar · que tiene bienes 

inmuebles inscritos en el Registro Público de la Propieda·d y del 

Comercio, cuyo valor sea por ·los menos cinco veces mayos al 

monto de la garantía además de verse obligado a presentar un 

certificado ae libertad ae gravamcnes de dichos bienes expedido 

por el encargado del Registro Público de la propiedad que 

comprenda 20 años. El fiador debe tener bienes raíces inscritos 

en el registro Público de la Propiedad y de un valor que 

garantice sueicientemente las obligaciones que contraíga, salvo 

cuando se trate de Empresas Afianzaaoras legalm~nte constituidas 

o autorizadas. cuando se trate de fianza personal no expedida 

por una Empresa Afianzadora, la persona o autoridad ante quien 

se otorgue, deberá dar aviso del otorgamiento al Registro 

Público de la Propiedad para que en el folio correspondiente al 

bien raíz que se designó para comprobar la solvencia del fiador 

se haga una anotación preventiva del otorgamiento de la fianza. 

Ext!nguida ésta, se deberá dar aviso al Registro Público para 

que se haga la cancelación de la anotación respectiva. 

b) Compañías Af lanzadoras. - 'l'ar:tbién la fianza puede ser 

otorgada por medio de una Compañía Afianzadora legalmente 

constituida y autorizada para tal !in, en cuyo c~so sólo bastará 

entreyar la paliza al tribunal que conoce de l.l causa. Bn la 

práctica, éste tipo de fianza ¿s de mayor uso y aceptación, no 

Obstante, los serios inconvenientes guc entraña no sólo para el 

acusado obligado al pago de una ¡:'.)rim.:i y u la. uceptación de un 

contcaf iador, sino tilmbién para lüs autoridades Judiciales que 

al revocar la libertad provisional y hacer efectiva una poli.za 

de Compañia autorizada se ven obligados a iniciar un 

procca.talicnto. 
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4. FUNDAMENTO 

El hombre por naturaleza es un ser eminentemente social, el 

cual necesita a la vida en grupo con otros hombres para lograr 

su pleno desarrollo individual y por ende la suma de voluntades 

y logros' individuales van conformando la voluntad y desarrollo 

del grupo social. Pero el grupo social no puede existir bajo la 

anarquia, es necesario que un poder 

individual y al grupo social determ.ine., 

actividades de los individuos y del grupo. 

superior al hombre 

oriente y regule lc.15 

Este poder superior lo tiene el Estado. El Estado ha sido 

creado por el propio grupo social, es un Órgano de la comunidad 

misma, al cual se le otorga la autoridad que es ejercida por 

entidades creadas exprofeso. 

El Estado tiene la finalidad de regular y determinar por medio 

de su autoridad la organización politica, social y juridica de 

la sociedad y más recientemente interviene en la rectoria 

económica. La autoridad del estado que recide originalmente en 

el grupo que lo creó no es ilimitada, t.iene restricciones que el 

mismo grupo social le impone. 

Un Estado es sooerano en cuanto se autodctermina sus 

propias normas, pero ésta autodeterminación se encuentra frenada 

por los derechos de cada individuo que por el sólo hecno de ser, 

lo posee, asi pués el Estado se encuentra sujc~o ~ una 

autolimitación, toda vez que la sociedad al ser la poseedora del 

poder originarj.o del Est.:ido, puntualiza que derechos 

individuales no pueden ser transgredidos por el estado. 

Así, los atributos de autodeterminación y autolimitación 

son inherentes a todo Estado sobe~ano e implican la negación 

misma de la arbitrariedad al traducirse en la creación de un 

orden de der~cno. 
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LOS derechos que se reserva para sí el individuo, son los 

esenciales que le permiten desarrollarse como ser humano, los 

.que permiten la evolución natural de su vida y personalidad, 

fundamentalmente la libertad; como miembro de la sociedad deben 

ser observados por el Estado y el mismo debe cumplirlos y 

nacerlos cumplii~ 

El Estado es una persona jurídica no cuenta con presencia 

fisica, por lo tanto, para actuar necesita de una serie de 

representantes o agentes que hagan manifiesta su voluntad, a 

éstos agentes se les denomina autoridades y son personas cuya 

única función es expresar y ejecutar la voluntad del Estado.Di~
chas autoridades al ser parte del Estado se encuentran al igual 

que éste limitadas en su actuación, no deben transgredir los 

derechos fundamentales de los individuos. 

Los derechos t'undamentales de los individuos ºreciben el 

nombre de GARANTIAS INDIVIDUALES y son el medio para la plena 

verificación de la personalidad humana, reputados como 

obstáculos a la actuación arbitraria e ilegal de los órganos 

autoritarios por conducto de los cuales desempeña la soberanía. 

Las Garantlas Individuales se traducen jurídicamente como 

una relación entre el gobernac!o como persona física o moral y el 

Estado como entidad jurídica y polítiGa. 

Así pués: ºlos sujetos de la relación que implica la 

garantía individual son: el gobernado y las uutoridades como 

representantes físicos del F:stado, en donde el primero es el 

sujeto activo que excita a los segundos, la obligación 'positiva 

o negativa consistente en respetar sus derechos fundamentales 

sin los cuales no podría desarrollarse como ser numano." (69) 

Las garantías individuales equivalen a la consagración 

jurídica p~sitiva de derechos del hombre, al investirlos de 
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obligatoriedad e imperatividad para atribuirles respetabilidad 

por parte de las autoridades estatales y-del EstadO mismo. 

Por ende los derechos del hombre constituyen en términos 

generales el contenido de las garantías individuales, 

considerando a éstas como meras relaciones jurídicas entre los 

gobernados por un lado y el Estado y sus autoridades por el 

otro. 

En la Constitución Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos, se 
individuales, por 

encuentran establecidas las garantías 

tanto éstas gozan del mismo carácter de 
supremacía y rigidez que tiene la propia Constitución. 

Las garantías individuales son los derechos públicos 

individuales o como las designa Ignacio Burgoa • derechos 

públicos subjetivos del. gobernado", mismas que para Emil.io 

Rabasa son 11 derechos garantizados por la Constitución por medio 

de un juicio de amparo". 

Considerada la libertad como uno de los derechos personales 

más importantes del hombre, se regula en nuestra Constitución 

como garantía individual; asi pués refiriendonos específicamente 

a la libertad provisional bajo caución, ésta se encuentra 

consignada en la Constitución Política, título primero, capitulo 

primero de las garantías individuales, en la reacción I del 

artículo 20 constitucional, a decir: 

"En todo juicio del orden criminal tendrá- el acusado las 

siguientes garantías: 

1.- Inmediatamente que lo solicite será puesto en 

libertad provisional bajo caución, que fijará el juzc;t.d le, 

tomando en cuenta sus circunstancias personales y la 

gravedad del del.ita que se le impute siempre que dicho 

delito, incluyendo sus modalidades, merezca ser sancionado 
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con pena· _cuyo término inedi.o aritmético no sea mayor de 

cinco. años de prisión, sin· ·más- requisito que poner la suma 

de- dinCiO- resPectivB, a disposición de la autoridad 

judiciill ··o ótorg~r · otr~ caución bastante para asegurarla, 

~ajo la "responsabilidad del juzgador en su aceptación. 

La_-. caución no ·excederá de la cantidad equivalente a la 

percepción durante dos años del salario mínimo vigente 

el lugar en que se cometió el delito. Sin embargo, la 

autoridad judicial, en virtud de la especial gravedad del 

delito, las particularidades circunstancias personales del 

imputado o de la víctima, mediante resolución motivada, 

podrá incrementar el monto de la caución nasta la cantidad 

equivalente a la percepción durante cuatro años del 5dlario 

mínimo vigente en el lugar en que se cometió el delito. 

Si el delito es intencional y representa para su autor un 

beneficio económico o causa a la víctima un daño y 

perjuicio patrimonial, la garantía será cuando menos tres 

veces mayor al beneficio obtenido o a los daños y 

perjuicios patrimoniales causados. 

Si el delito es preterintencional o imprudencia!, bastará 

que se garantice la reparación de 

patrimoniales y se estará a lo 

párrafos anteriores." (70} 

los daños y perjuicios 

dispuesto en los dos 

Lo anterior revela que la libertuJ provisional LaJo cauc1ón 

es una garantía estatulda en oenef1c.io ae.l acuscJdo, para no 

sufrir las consecuencias ae la privación de la libertad y 

concediendosela en todos aquellos casos en que no se dañe Li 

administración de Justicia y el interis gener~l, pu6s la 
finalidadad de la prisión preventiva en el proceso, es evitar 

que el procesado lo evada, en la impartici6n de Justicia.E~ t3G

to que ello puede legarse recurriendo ü otros medios que no 

perjudiquen el desarrollo y correcto funcionamiento de la 
justicia, la libertad debe concederse. La libertad es inherente 

a la nacuralez3 del namore. 
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Par~· qu~: ~:~,:·?,fib~.rt.~~ ·:~?o·v:~~:.1~~ai >:i~\-~:·{_'n·~~·c.1~~-~.:- ~.:_P_r~c~'.~ªªº 
-en '~~~- ca'So·: ~·ea:;--~Vi~hi"~~{S- ~i·~c~-~a_ri·o·~~c~~pli'r~. c::b~ -, 16~: z:;~~u-i;i tos·-

qucf' -~ PaCci'. -- ta i · · ·e·iect;~~; S<i~E{l~~::~r(~6~l9~ ~~-~~d~\~-v~~~-~,~~-e-~ iá: ;~ª ~er ia, 
-para· e1 :~otSt"ii to---~~ed·eraf~~º-' ~--~'·<'":~:-- =.-·:; -~, - , · · , - -~~-~,..,-_,,- ""~' :---= -:-

t::l código :'.d~: :proccdirÍtientos. --Penale·s·-_ en_ vigor, ._en su 

·articuia?o del 556 a1 5?_4 ,.·. -e_stat:>lec~ ~ª>·· f~rma · y_-}:.é_~mi~~s en que 

debe cumplirse la gar.:intia constitucional a ·que nos· venimos 

rcf iricndo, establecidu en la fracción 

constituci1Jnal. 
del .articulo 20 

sentido el articulo 556 del Código de 

Procedimientos Penales en vigor, establece: "todo inculpado 

tendrá derecho a ser puesto en libertad.bajo caución, cuando el 

término medio aritmético de la pena priva~iva de la libertad que 

corresponda al delito imputado no exceda de cinco años de 

prisión. El juez atenderá para este efecto a las modalidades y 

calificativas del delito cometido. En caso de acumulación se 

atenderá al delito cuya pena sea mayor." (71) 

t::stableciendo, pu.ru tal efecto en el artículo 560, los 

requi3itos para fijar el monto ae la caución: 

"Artículo 560.- El monto de la caución se fijará por el 

juez quien tomarS en consideración: 

r.- Los antecedentes del inculp~do; 

II.- La gravedad y ciJ:cunstancias del delito o de los 

delitos imputados: 

111.- El mayor o menor incerés que pueda tener ei acusado 

substraerse a la acción de la justicia; 

IV.- Las condiciones económicas del ~cusado; y 

V.- La nacuraleza de l~ garanti~ ~u~ ~e oir~=ca. 
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cuando cil delitó'·. represente .un beneficio (!Conómico l='.:tr.:i. su 

autor, ·o. ·~c;aus.~··:·á.::ú(·._':,ví~~-fma u~- d<iño p.:itrimoniaJ, l.:a 9arjnti~ 
será ne·ce~aria·me~Í::e_ cuarl.do f!lC09'G, tres veces mayor .-~t bonciicio 

obtenido-~:~·-- a1 daño y perjuicio c.:iusado y qucdarii ~ujct.a a la 

r_épa~.~~.Í:Ó_I'!« .. de'i: A·~·ño -y pe~juicio que, en su caso, se L"Csuel v,1. '' ( 7 :l.) 

~á- regla-·Carisagráda en todo proceso par~J el ocorgattü t!nto de 

la - iibertiid .. -provisional, es la obligación impuestu al inculpado 

de no-sustraerse a la acción de l.:i justicia y de atender a todas 

las ordenes de comparecencia que dicte el tribunal; ello 

significa que la ley imponga al inculpado para que éste pueda 

disfrutar del beneficio de su libertad provisional, entre otrüs 

obligaciones, la que se refiere al otorgamiento de la caución, 

como medio más éficaz de asegurar su presencia en el proceso. 

Cabe advertir que l.::i. libertad provisional, como tJarantta 

establecida por el derecho público mexicano no es renunciable. 

Así pués, la libertad provisional bajo caución, si bien es 

una garantía individual consagrada en la Constitución, por 

necesidad se manifiesta como una figura procesal, erróneamente 

incluida dentro óel capitulo de incidentes, toda vez que para su 

tramitación requiere promover un incidente, incluso 

-pcoccdc otorgarlu inmediatamente que lo solicite el procesado en 

fO'rm.:i verbal, c~cayendo a la p~-t-ic-ió~-.º ~J.. ac-~~rdo 
correspondiente. 



CAPITULO 111 

EL ESTUDIO SOCIO- ECONOMICO 
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l. FUNDAMEN1'0 

Antes de la expedición de la Lay Orgái\Íca - de la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito F~d·~~al·, de· 2 de 

diciembre de 1971, no habia existido Ley u -ordenamientO - q~~ . - . , 

dispusiera la ·creación y reglamentara_ las ac~~vi~~~~s 

establecimiento dedicado a la atención y asistencia 

de un 

a i.is 
-víctimas del delito. Entendiéndose por _tal.es, -_-tan~_o _al á_~jet_o 

pasivo como al activo, asi como a todas aquellas P~rsonas 

relacionadas con áquellos por parentesco, amistad_ o cualquier 

otra circunstancia que se vieran afectadas también por el 

ilícito. 

Las actividades iniciales del establecimiento del trabajo 

, s~cial de la Procuraduría, también se encaminarán a la 

asistencia en general, desarrollando una importante tarea en 

cuanto al auxilio que presta el agente del ministerio público en 

lo relacionado a la asistencia del sujeto pasivo del delito y la 

labor de orientación que se ofrece al público en general, pero 

ésto ha hecho que la atención al detenido se le reste 

la importancia que tiene y sea una labor casi olvidada: existen 

ordenamientos legales anteriores a la ley inicialmente 

mencionada, en los que se advierte la necesidad de que 

intervenga un profesional preparado para obtener datos socio

cconámicos tanto en forma local como una invcsLigación de campo 

que ayuden d normar tanto el cr1terio del min1stcrio público 

durante la averiguación previa como, el del juuz al que habrá de 

turnarse la misma. 

'l'enemos en primer término, la fracción I del articulo 20 

constitucional, que desde su creación, ordena sean tomadas en 

consideración las circunstancias personales del acusado en éste 

caso, para gozar de la garantía de libertad provisional, bajo" 

caución, por lo que para cumplir con ésta disposición se hace 

necesaria la actividad del trabajo social. 

Por lo que nace al Código de Procedimiento Penales vigente 
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para al Distrito Federal, en el articulo 270, seaala: ''antes de 

trasladar al presunto responsable a la cárcel preventiva, se le 

contarán sus <;Jener.:iles y se le identificará debidamente: El 

ministerio público recibirá las pruebas que el detenido o su 

def~nsor aporten O.entro de la averiguación previa y para los 

fines de ésta, que se tomarán en cuenta como legalmente 

corresponda, en el acto de la consignación o de la libertad del 

detenido, en su caso. Cuando no sea posible el desahogo de 

pruebas ofrecidas por el detenido o su defensor, el Juzgador 

resolverá sobre la admisión y práctica de las mismas." 

En éste momento que el detenido se encuentra en la guardia 

de agentes de la Procuraduría o en la agencia del ministerio 

público, debe practicárscle un estudio socio-económico inicial 

por los trabajadores sociales comisionados exprofeso en esos 

lugares, cumpliéndose así lo señalado en la parte inicial de la 

disposición antes anotada. 

El articulo 

primer párrafo 

solicitaren la 

271 del mismo Código, antes anotado, en su 

establece: "Si el acusado o su defensor 

libertad cauciona!, los funcionarios 

mencionados, se concretarán a recibir la petición relativa y 

agregarla al acta correspondiente, para que el JUCZ resuelva 

sobre el particular." 

Al respecto, consideramos conveniente que adc1n5s de agrcyar 

a la averiguación previa el acta correspondiente, el ministerio 

público podrá anexar el estudio socio-económico prácc.icado al 

detenido, pués será de gran útil.tCJad a la autor1dad judicial 

para efecto de f ijur el monto de 1.:i cJución en c.:iso que proceda 

la libertad provisional, pués es uno de los primero .a::to:> 

realizados por dicha autoridad; o bien para que el propio 

ministerio público investigador fije la garantía cauciona! 

cuando así proceda conforme a lo dlspuesto por el párrafo 

tercero del mismo artículo y Código en estudio, que a la letra 

dice: "cuundo se trate de un dcli to no lntencional o culposo, 
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exclusivamente y siempre que no abandone al ofendido, el 
ministerio público ·dispondrá la libertad del inculpado, sin 

perjuicio de solicitar su arraigo, si éste garantiza mediante 

caución.suficiente qUe fije el ministerio público, no sustraerse 

de la acción de la justicia, así como el pago de la reparación 

de los daños y perjuicios que pudierán serle exigidos. Igual 

acuerdo adopatará, sin necesidad de caución y sin perjuicio de 

Pedir arraigo correspondiente, cuando el delito merezca pena 

alternativa o no privativa de libertad~" 

Continuando con los articules del Código Procesal Penal 

vigente, es de vital importancia nacer mención del artículo 296 

BIS, en cuyo contenido se dispone con claridad la coligación que 

tiene tanto el ministerio público como el juez, de conocer las 

condiciones sociales y económicas del inculpado, con el objeto 

de tomarlas en consideración al momento de tOmilr sus respectivas 

resoluciones; por lo que para cumplir con éste ordenamiento es 

indispensable contar con la labor del trabajo social. El 

articulo antes citado a la letra dice: "durante la instrucción, 

el juez que conozca del proceso deberá observar las 

circunstancias peculiares del inculpado, allegándose datos para 

conocer su edad, educación e ilustración, sus costumbres y 

conductas anteriores: los motivos que lo impulsarán a delinquir; 

sus condiciones económicas y las especiales en que se encontraba 

en el moment.o de la comisión del delit.o; la pertenenci.:i del 

inculpado, en su caso, a un grupo étnico indigena y las 

prácticas y 

pueda tener; 

comprobarse, 

características que como miembro de. dJ..Cho grupo 

los demás antecedentes personales que puedan 

así como los vínculos de parentensco, amist.ad o 

nacidos de otras relaciones sociales, la calidad de las personas 

ofendidas y las circunstancias de tiempo, lugar, modo v 0r~sión 

que demuestren su mayor o menor temibilidad. 

El tribunal debrá tomar conocimiento directo del sujeto, de 

la víctima y de las circunstancias de hecho en la medida 

requerida p3ra cada caso, teniendo ámplias f acultadcs para 

allegarse los datos a que se refiere este artículo. pudiendo 
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obrar de oficio para este objeto. 

La ._misma obligación señalu.:ia ·en los' ;..árra tos precedentes 

tien~ ·C:1 .. ministerio público_, durante la avei-i9uaci,ón prev.tá r en 

el ,curso ?~ la instrucción, parü efectci ae nacer, f1,:;nd¿¡damcnte, 

los - seilalOJrnientos y peticiones que correspondan dl eJercitar la 

acción~penal o al formul~r conclusiones.'' 

L.:i realiZacióri de un estudio · SOc"io.:..c·conómico inicial 

coadyuvariu-a orientar las observaciones del ministerio público 

y _cie_ .la __ policí".1 _jl:Jdic_ial, en cuanto a las modalidades empleadas 

al cometerse ·el delito, e~p~es~das en el-artículo 284 que dice: 

"los funcion.i.rios del ministerio ·público y po~icía Judicial 

asentará-O, en el acta todas las observaciones que puedan 

recogenr acerca de las modalidades empleadas al cometer el 

delito." 

En general será de gran útilidad agregar a la averiguación 

previü el estudio socio-económico inicial, practicado durante la 

misma en todos los casos, pués de no ser consignados se dará al 

prc!:>unto responsable y a su familia L1 atención o asis~encl.a 

nece~aria; y en caso contrario, C$ decir, si se consigna a un 

juzgado, al juez se le proporcionará datos socio-econó~icos que 

le auxilien a la JUSta aplicación de ordenamientos tales como: 

la fracción l del artículo 20 constitucional, al momento oe 

.l.iJ.lr el monto de la C.lUClÓn y aet~rm1n.1r su mod,11 ic.:;:,;; el 

articulo 29 del COa1~0 Penal para el Distrito Fea~ral, ui fi]ar 

lu sanción pecun1ari.:1; los artículos 51 y 52 del ;nJ.smo Código 

antes citado, para la exacta aplicación de l.:is sanciones; el 

artículo 2Yó B!S, del Código de Procedimientos Penales en vi~or 

paru el Distrit.o Federal, cumplicnao un requisito ae 

procedimiento; los artículos 5·17, 552 y 553 del mismo Códi~o 

antes me11c.ionaco. al momento de dcc-:ctar libertad por 

desvunecimient:.o oc datos, libertad bajo protesta 

pi:ot1.?stator1a. 

libt;?rt.ac 



74 

2. MOMENTO PROCESAL EN QUE DEBJ,; RENDIRSE 

Para -determinar en que étapa del procedimiento pen.11 óebe. 

rendiise el estudio socio-económico, empezaremos por analizai-en 

_q~e momento inicia el procedimiento. 

El periódo de preparación del ejercicio de la acción pen_al 

que las leyes de procedimientos acostumbran denominar 
averiguación previa: Es la étapa procedimental en que el 

ministerio público en el ejercicio de la facultad de policia 

judicial, practica todas aquellas diligencias necesarias que le 

permiten estar en aptitud de ejercitar la acción penal, debiendo 

integrar pura esos fines el cuerpo del delito y acreditar la 

probable responsabilidad. 

Sin embargo algunos autores, no consideran el periódo de 

averiguación previa dentro del procedimiento penal, uno de ellos 

es Francisco Sodi, quien argum'enta: "el periódo de averiguación 

previa en mi concepto no forma parte del proceso penal judicial, 

puesto que sirve precisamente para preparar el ejercicio de la 

acción penal, sin la cual no p~ede existir el procedimiento."(73) 

En la doctrina varios autores reconocen la étapa de 

averiguación previa como el inició del procedimiento penal, en 

éste sentido Rivera Silva señala: "el primer pcriódo del 

procedimiento corresponde al de preparación de la acción 

procesal que se ·inicia con la averiguación previa y termina con 

la consignación. La segunda étapa es la de preparación del 

proceso, principia con el auto de radicaci6n y termina con el 

auto de formal prisión. El tercer pe.riódo es el· proceso que 

abarca; instrucción, discisión, fallo y cumplimiento de lo 

juzgado." ( 74) 

Arilla Bas, dice: "los periódos del procedimiento penal 

propiamente dichos son los que corren a cargo de los órganos 
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;.o ::sccu ;:e.e \ aver1 .:;u~::ión pr.~via >. y ,~ju r ~~d.1.c~ion~ ~- .< pr.cp_ai:áción 

del proc~so y JUlcioJ.'' {75) 

~l c6d~90. -PL'.i;>c:ci-~al, pen~1 vl.9eóte para· el Distrito rederal, 

no hace tal divislcSO expresamente, pero tiene capítulos 

dedi~ados a reglamentar las diligencias de la policía judicial 

en averi9uación previa; un 

llamado instrucción, otro 

capítulo particular para el periódo 

para el juicio y finalmente la 

existencia y' facub:.ades del órgano ejecutor de sanciones. 

De acuerdo a lo analizaao con anterioridad, es posible 

determinar la fase indagatoria, si forma parte del procedimiento 

penal dado que no existe una determinación contraria al respecto 

~añalada en la ley. 

Si el fundamento del estudio socio-~conómico se encuentra 

en la fracción 1 del artículo 20 Cosnt.i tuciona1, anal lZdndo 

dicho texto al pie de la letra: 

"l::n touo ju.lCl.O del orden cr1m1nal tcn<lr.:.. el acus'"'co ldS 

si~uicntes garantías: 

l. Inmediatamente que lo solicite será puest.o en libertad 

provisional bajo caución, que fl.Jar.'.i el JUZ~iloor. t.omanoo en 

cuenta las circunstancias personales y la gravedad ocl delito 

que se J.e impute sic;nprc que ::i1c~o delito, incli..ye:.:.o Sll5' 

modalidades, merezca ser s~nc1onado ccr1 ?~na cuyo c~rmJ.no ~ed10 

aritmético no sea. ;nayor de cinco aiios oc pr1si.ón, sin mEts 

requisi.to gue poner la ~Uffid de dinero respectiva d cisposici6n 

de la autoridac judiClúl u cc.or<ja.r otra caución b¿;stant(; p.;ara 
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asegurar!~ª' del juzgador ~en su 

aceptaCión. :--·- ,- .. ' 

- La:- c·a~6·1'6n'i ···~o· · ·exed·e~á de la cantidad equivalente a la 

del salario mínimo vigente en el 

l.1:19u~-.--.en-<q·~--~.- ~e_:· co_metió el delito. Sin embargo, la autoridad 

judi~_1a~.·~ ·e~- vÍ.r-tud: de la especial gravedad del delito, las 
pá..rti_c.ulares- circunstancias personales del imputado o de la 

víctima, mediante resolución motivada, podrá incrementar el 

monto de la caución ~asta la cantidad equivalente a la 
percepción durante cuatro años del salario mínimo vigente en el 

lugar en que se cometió el del.ito. 

Si el delito es intencional y representa para su autor un 

beneficio económico o causa a la victima daño y perjuicio 

patrimonial, la garantía será cuando menos tres veces mayor al 

beneficio obtenido o a los daños y perjuicios patrimonial.es 

causados. 

Si el delito es preterintencional o imprudencial, bastará 

que se garantice la reparación de los daños y perjuicios 

patrimoniales causados y se estará a lo dispuesto en los 

párrafos anteriores." 

Tenemos que la redacción del texto que se comenta empieza 

con el término "inmediatamente que lo ~ol.icite •••• " con éste 

término debe entenderse que la libertad provisional baJO caución 

podrá pedirse durante la averiguación previa y en general en 

primera y segunda instancia. 

tradicionalmente esta atribución específica correspondt,? a 

los órganos jurisdiccionales; consecuentemente sólo podía ser 

concedida cuando el probable autor del delito era p.Ju,Lo J 

disposición del juez, independientemente que la hubiese 

solicitado al funcionario de la policía judicial quien por 

carecer de facultades para acordarla tan solo recibía la 

petición, misma que no pasaba de ser una simple solicitud a que 
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se le daba sólO el trámite de turnárla al juez de ·1a inst:.rucci.ón 

para que resolviera. 

según el artículo que se Comenta, es la aUtoridad 

·.j.urisdiccional quien tiene la facultad de otorgar la libertad 

~Provisional bajo caución, sin embargo actualmente y gracias a l::t 

reforma introducida al Código de Procedimientos Penale::; para el 

Distrito federal en el año de 1971 y que oriyinalmente occía: 

"si el acusado o su defensor solicitan la libertad cauciona!, 

los funcionarios mencionados (ministerio público) se concretarán 

a recibir la petición relativa y agregarla al acta 

correspondiente, para que el juez resuelva sobre el particular", 

se le confiere al ministerio público durante la fase de 

averiguación previa la facultad de otocgar el beneficJ.o de la 

libertad provisional bajo caución, en relación a los delitos de 

imprudencia cometidos por tránsito de vehículos; es la primera 

excepción que aparece en nuestro derecho, dado que normalmente 

ista atribución era tradicionalmente jurisdiccional y se 

justiiica, particularmente bajo las nuevas orientaciones que 

tienden a suprimir el carácter delictuoso a los accidentes 

normales ocasionados con motivo del cada día más intenso 

tránsito de vehículos. 

En virtud de que el otorgamiento de éste tipo de libertad 

es privativa del ministerio público, García Rümírez la llama 

libertad pruvisional administr.:itiva o previa; "at.~ndiendo pura 

semejante denominación tanto a su naturaleza como a la autoridad 

que l~ concede que es independiente a la que previene la 

fracción I del <lrticulo 20 Constitucional". (76) 

De Jqui que no se sigue su inconstitucionalidad, pués no la 

~ay, por4uo si bien es cierto que el articulo 20 en su fracci6n 

I nablil sólo del otorgamiento de libertrad por parte del juez, 

también lo es que dicha texto consagra una garantía míni.m.l, 

incomprimible, más no un tope mc:íxi.iio los d<?recnos del 
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inculpado. De ahí. qu,e la· ley secundaría _proc,ed~ ,~c.ertadainente al 

ampl~ar las" prevenciones favor.ables al __ sl:lj~~o _á.ctivo_ de un 

delito~ 

En relación al momento procedimental en que debe 

~olicitarse la libertad provisional bajo caución y por ende 

t6mar en consideración para tal efecto las circunstancias 

económicas y personales del sujeto activo del delito, como lo 

dispone la Constitución en $U artículo 20 fracción I; según el 

artículo 557 del Código Procesal Penal, señala:"la libertad bajo 

caución podrá ped~rse en cualquier tiempo por el acusado, por su 

defensor o por su legítimo representdnte de áquel.a" 

González Bustamante, al respecto precisa: "procede en 

primera instancia y aún después de haberse pronunciado sentencia 
por el. tribunal. de, apelación, si ésta ha sido impugnada en la 

vía directa de amparo. Igualmente la libertad cauciona! puede 
solicitarse en el juicio de amparo indirecto ante los tribunales 

federales y aún en los casos en que el inculpado estuviese 

disfrutando ~ata libertad, cometiese un nuevo delito''.(77) 

La neyativa a la concesión de libertad caucional no causa 

estado y podrá solicitarse de nueva cuenta, para que se conceda 
por causa superveniente. 

Por su parte Col in Sánchez señala: "la libertad caucional 

puede solicitarse en cualquier momentq procedimental." ( 78) 

Esto quiere decir que podrá solicitarse durante la 
averiguación previa y en general en primera y scyunda instancias 

y aún después de haberse promunciado sentencia por el tribunal 
de apelación cuando se ha solicitado amparo directo. 

Arilla Bas, comenta: "la libertad provisional puede 
solicitarse en el juicio de amparo, tanto directo como 
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ind{.cccto _,de acuerco a·-··1a·s ar~íc-Ü;10S·:1;~\:~a~~"afó 1v· y- i12 de:-la 

Ley· de Amp~l:-o, .·¡cj3'. y iO; Co.ns~~i.üJ~·iO~-~'ie~{-1~.- c~al constituye un 

instrumenté:> de in.ipreciable valo~ ·para·· evit~r el exceso de poder 

óe _los jueces del orden común que sin·llegar a negar la libertad 

provisional la pueden nacer nugatoria m'ediante ·-la fijación de 

fiarizas> que sobrepasen la capacidad económica del proceso." ( 79) 

Poi:- c?jempfo, el daño que quisiera causar el juez común que, 

con el firi de mantener al procesado en prisión preventiva, le 

señale una fianza que no pudiera otorgar, podría reri°tediarse 

ésto, promoviendo juicio de amparo en contra del auto de formal 

prisión, solicitando a su vez la libertad provisional al juez de 

Distrito. 

Partiendo de que la garantía constitucional referente a la 

libertad provisional bajo caución, procederá inmediatamente que 

lo solicite el acusado, su defensor o legitimo representante 

siempre y cuando se cubran los requisitos de ley; y considerando 

que en la étdpa de averiguación previa inicia el procedimiento 

penal, el estudio socio-económico prácticado al sujeto activo de 

un delito debe rendirse durante la investigación de lo~ delitos 

como parte de ésta, independientemente de que proceda o no en 

ese momento el beneficio de la libertad provisional: ya que al 

consignarse al juzgado el acta correspondiente y pon~rse 

disposición al presunto responsable ciol juez competente, ~f.! 

procede inmediatamente a tomársell! su declaración prc¡:..¿¡ré:l.t.or 1 a 

resolviendo en el mismo acto sobre su libertad, por tanto para 

ese momento la autoridad judici.al debe tener conocimiento de 1..1s 

condiciones sociales. económicas y personales del indiciado 

entre otros elementos, para resolver sobre el piirticular y no 

ponerse en el supuesto de violar garantí.:is individuall·o1 d?l 

sujeto activo de un delito, consagradas en la fr.:icción l del 

articulo 20 Constitucional, como es muy frecuente ~n la práctica 

y que ni el afectado directamente, su representante o defensor 
hacen valer, exigiendo la realización del estudio 
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soc10-económ1co y pcrson~l practicado por un profesionista 

preparado pa~~ tal erecto y en consecuencia se esté trente· a uná 

just.a deter:nin:ición soot"e la c.;1ución; i.ntei:'e;_sando unic~men_te ·en 

ese mom"°nto alcanzar el derccno 

independientemente de l~ fijación del 1:iontO ·o y .n\oaálióad 

~aucio11al, nactendo caso o¡niso ~ l~_ af~6tac~6~···~~ben~f~c~~·-G~e 
con tal resolución se haga al indiciaco_.-_en.__~_l _~-~-~~-~t'? .e~-~n~~~i.C_o, 
social o personal. 
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:; • ,. lMPORTANCIA PROCESAL 

Es necesario realiz~r el estudio individual para poder 

precisar más o menos exactamente, l.os factores que impulsarón al 

hombre a transgredir la ley. Siendo tales factores: "el 

biológico:que representa la predisposición del individuo a la 

realización de actos antisociales, este factor engendra una 

conducta basada en la satisfacción directa de sus tendencias 

apetitivas o repulsivas; y el social: que determina el hecho de 

que esa predisposición latente se convierta en real y modela la 

personalidad, inhibiendola, cquilibrandola e inclinandola en 

determinado sentido de acuerdo a las condiciones per~.;nalcs de 

receptioilidad de esos factores." (80) 

Por tanto el estudio individual que se le practique al sujeto 

activo de un delito deberá contener además del estudio socio

económico, el estudio médico psíquiatrico. 

En cuanto a la realización del estudio socio-económico, de 

ésto se encargará la trabajadora social, quien hará la historia 

social del procesado, para dar luces al juez sobre los factores 

sociales del delito. La trabajadora social al visitar el hogar 

del delincuente, sorprenderá las características de él y sus 

ligas con el delito, completando con ésto, los J.atos que sobre 

la personalidad del delincuente son indispensables para la 

aplicación individual y Justa d~ la g.J..t.·.:inr.í.i cauc.icn.1.! lJ.lr.J. 

gozar del beneficio de la libertad provisional; asi como de la 

sanción penal; también para la determinación del tratamiento de 

readaptación conveniente en cada caso, para que el reo no 

pierda, como actualmente lo nace en las pri~ioncs, la cJli.dad de 

nombre, para convertirse en un núm" 

registros penitenciarios 
más, dentro l:.!. 

La investigación económica-social de los procesados no sólo 

es importante desde el Punto de vista individual, sino también 

t.iene importanci.:.i. 1 resonancias sociales, porque a través de l.:i. 



82 

investigación casuística se logran conocer las medlci.:is 

convenientes de apli~~ció~ práctica, tanto para la disminución 

de la reiric-id~n~ú1.~ c~;no ··pa:r·a---~~ prevencióri_- de -1a· criminalidad. 

·H~'st~'·;ii:y,'.e:. díá el e proceso . judiciiÍl sólo.' ha tomado como 

lu~es::.~~--~_:·.'.·º~~tri."~:~r'··k'~X_{~~ª-,~~-S __ ' ':::l~s- ___ co~d~_ci_~ne_~ _ J:>_iológicf'.'S _del 
· .indiV~idUó~·.""y·:~ ri·if1C~:~~nt-;.~:eiJ·:- al~ijunoS-- ~.3íses~- europ~o~ y--. en - chile¡ 

A~9~~ff:Oa\-~-;;~-u_~U9t~·y~~s--;~--- una;- rea11aiad a{:' ~o~oci~iento. integral 

-def'-:"d-é'i'.f~C-Ue~-¿~--i --:.i-,\;;~~~-r de· que e~ Un hechO incontrove:rtlble, la 

inflÜe"rié::i.3·.-der· medio económico-soci<Jl en la delincuenci.:1. 

Lit- simplé_ instrucción del proceso, en --1a fo·.rma que se 

verifica en la actualidad, no lleva al conocimiento completo de 

la personalidad del delincuente, porque el dato de su ambiente 

familiar y extrafamiliar no se recoge y es muchas veces, en ese 

. ambiente donde se encuentra el verdadero móvil de la conducta 

antisocial del procesado. 

Lo .lnterior ha servido para recalcar la importancia del 

estudio económico y social de los procesados y para afirmar que 

mientras en el proceso no figuren los datos correspondientes a 

las condiciones ambient~les del procesadv, el conocimiento 1e su 

personalidad no será completo y el beneficio constitucional que 

se determina en el articulo 20 fracci6n 1, asi como la 

individuulización de la pena y muchos supuestos y beneficios más 

a fdvor del proc.;s¿:ido pasarán de ser más que un bello 

postulado. 
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sentido, el artículo 20 fracción r de l,a có.OStitución Mexicana 

que entró en vigor el 5 de, febrero de' 1917, quedó como sigue: 

"LO todo ·juicio del· Orden c·riminal, tendrá el acusado las 

s~gu.Lentes garantías: 
I. Inrnedia·t-amerite .q.Ue 16 sólicite será puesto en 

libertad, bajo fianza has~a diez mil pesos, sc~ún sus 

circunstanc.Las personales y la gravedad del delito que se 

le impute, siempre que dicho delito no merezca ser 

castigado con pena mayor de -cinco años de prisión y sin más 

re9uisito que poner la suma de dinero respectiva a 

disposición de la autoridad u otorgar caución nipotecaria o 

personal bastante para garantizarla." 

Esta disposición fue objeto de una reforma, que al entrar 

en vigor el 2 de diciembre de 1948, modificó lüs condiciones en 

las que el acusado puede obtener libertad bajo fianza; quedando 

como sigue: 

"En todo juicio del orden criminal tendrá el acusado las 

siguientes garantías; 

I. Inmediatamente que lo solicite será puesto en 

libertad bajo fianza que fijará el juez, tomando en cuenta 

sus circunstancias personales y la gravedad del oclito que 

se le impute, siempre que dicno delito merezca ser 

castigado con pcnu cuyo térmi.no ine:::uo ar.Ltméti.co no sea 

mayor de cinco .:i.ños ae ~risión, y ~in m:is ccqui~1to que 

poner la suma de cinero rcspectJ.va a dl.spos.1.:;ión de lo 

aucoridad u ocoryar caución hi.pocecaria o persond.L bastante 

pard asegurarla, bi.lJo la responsat.1lidad ~el JUez en su 

aceptación. ln ningún c.:.so la tiun..:u o c.:i.ución ser~ mü.:¡or 

de $250,0úO.OO a no ser que se t.rüte cic: un ... elico que 

.represento para su aucor un bene:fi.cio ccon6.nico ::. :;1..G.? ü 

la víctima un ci.:i.ño pütrimonial, pul:s en !:·stos C.lsos la 

garantia s~rfi, cuando menos, tres veces mayor al beneficio 

cbc.enido o al darlo oca.sJ.onado." 
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rmporta~tc_~. inn~v~·<:_:'~-on~!-.l él l.:!. frccc1ór. i d.;1 :.n.icui.u 

COnl;iÍ;itu-cional .... ·s·~ Pr-~se'ntc.lf:ón en octuorc :;;.~ l'Jc. ... "" .;;,f,:(;tO (:i.: 

:::::~:~fd::· .. :ri~:~:~:~f~¡:¡;':~t~::.~:t::::::º:;ú~:,, ·~:~ · :~~~~~:: 
:'·,:;_ .:~~-:-~;-.~·::'.~;~~(:, ,;",· .. ·: ':·:::_-,_ .,:··:. ,: .. . . 

,, __ E;ntr~ ,+~s:':más,:_destacadus: se ·.sut?_st~tu,.-e el ttrmJ~_o ~i¿znza 

~=;~~teii2~·ZJ}~~1~~~!i~¡~~:~r:ii:iren~:tcd: 1 ·c~~~:::ct~s 5:::~~0u"~: 
-.-ide·n~fil-~·ad.ls'f: e'O·;~p',i~Os ,\- pil~a- sCr SU.st-ltuldas por mul tiples cte.l 

. ·:.:, .,. - ~-:----- .,., ,<'·:""-.' - -.. < ._-·,'>,: . •'_. ------ _· - - -- . . - . 

sál~-~i~-,~-¡~:i-~-~- _v-~~~-º-~~ ~-~ ~-f _moincnt~ .d~ .la comi~_ió~_-deJ. __ ilícito, 
cuy~_\,~~i'-~~i6~ ~~~ri6~1·~á~·. ~er.~i~e, el_ ,~J~Ste autom~tJ._co )' _ra~ional 
de ia __ .cti;"'~ti~ cjU~- ~~nt~m·~ia ~ ·1a ley ,··-sin - n1;1ces1daa -ae frecuentes 

:_r750.r;ft:ias: 1,1oi:-rnd.tiV,as.>_ 

En::.-., éste sene ido, la fracción_' . I., ;;l;;il B_rtl'culo.. 20 

Consti tUciona.l vigente desde 198~ a·· ra -_i"ecn.:i_ queda como -.sig~e:.,, 

''.Eri todo juicio del ordCn criinin~l t·e·nd_rá el ac'u~a<l.o 'las 

siguientes garantías: 

l. lnmediatamente que· lo solicite será puesto en 

libertad provisional bajo caución, que iijarS el juzgador, 

tomando en cuenta sus circunstancias personales y la 

yravedad del oelito que se le impute, siempre que dicno 

delito, incluyendo sus ,11odalic.1ades, merezca ser c:ist..igado 

con pcn.J cuyo término med10 Jritmético no seu mu. 1·or de 

cinco ~uos oc prisión sin ;.15s requisito que poner la 3uma 

de dinero respectiva ~ aispos1ción de la autoridjQ jUOicl~l 

u otorgar otra cüución bastante par.:.i .:iS<:!:luraclü, oajo la 

responsJbilidad del Juzgador ~n su aceptación. 

La caución no excederá ~e la cantida~ ¿guival~nte a la 

percepción duranre dOE> anos del sa.lario ,11inimo g~:ieral 

vigente, .::!n el lugJr en que se .::omct1ó el acl.ito. !:>in 

embargo, la autoridad juoici.c1l., en virtuc je la especial 

.;ravedüd del delit.o, las FarticuL1rcs circunst.:inr:i.::ts 

per::.onalcs ael ...:e \. i -=~ !..:1:1. 
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resolución motivada,: podrá incr~;uentar el monto a.::: l~ 

cau~i6n. hast'a la cancidad equivalente a la perc~p:.::ión 
duran-te cuat."~6- ürioS· de salario mínimo vi9ence en el· lugar 

en que ·s~ c~ffi.etió el delito • 

.. si ~el delit~ es int~ncional y reprcsent.:i p.:ii-u. su dú:.:or 

un t?c_neficio cconómit..:o o causa .:i la vict.üñu daño 

_perjuicio p~triC?onial, la g.:ir.:intia scr5 cuahdo_ men'~s :tres 

veces mayor al beneficio obtenido o a los -d·a-ñOs: y 

perju_icios c.:iusados. 

Si el delito es prcterintcncional o imprudencia!, 

bastar5 -que-- se garantice la rcpacación de lo_s ---~ª~~s- y_ 

perjuic~os patrimonia.les y se estará a lo d~st?uesto en lo~ 

dos· párrafos anteriores." 
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2. AW\LISIS. JURIOICO 

Es protectora nuestra ·c'onst.i..tución ·~·de . .:;:a l.ibertad ··de los 

inculpados en tratándose de la'· l~~ert:-~ó .·'L~5c.~ja~' ·.-~su· i in es 
conCed~'!rla en todos aquellos ·casos·· ·~n . __ C}úe.· .-~c,:· 5-~ . ddñe -ia buena 

administración de la justicia. 

La libertad provisional bajo c~_!-1.ció:_n que _se concede a una 

persona, en tanto en el proceso s·e diScute ia·- responsabilidad en 

que incurrió, o que pudo haber incurrido, tiene dos aspectos: 

uno, el de orden Constitucional, consignado como garantía en la 

fracción I de su artículo 20 y otro el procesal que consiste en 

la regulación que la ley hace de aquella garantía. 

En an país como el nuestro en que el derecho penal se 

caracteriza por tener a la prisión como pena, la libertad 

preventiva es una medida precautoria procedimental que sirve 

para asegurar la persona del imputado y par.:i evitar que pueda 

sustraerse a la acción de la justicia sin cuya presencia la 

aplicación del derecho resultaría imposible. 

Por otra parte, el proceso se inicia 9encralemente fundado 

en presunciones de culpabilidad, en indicios, es decir en 

circunstancius y condiciones tales en l.:is que solamente por 

excepción scrí.:i posible pronostic.:ir el rcsultadc iin3l del 

procc8o .. 

Así pués, ante la trascendencia que significa la prisión 

prcvcnt:..lV.J., lo incierto que resulta al final del proceso y la 

impcrant~ nccesidnd del aseguramiento de la _persona del 

inculpado, se pensó en la ;ncdida provisional, situación 

transitoria que, sin perjuicio de que el proceso continúe, el 

inculpado puede disfrutar de su libertad, aunque suJeto a 

determinadas restricciones. 

f.8a 1nedt::l..i es l..i. licertad u~jo cauc.ión, astablec1da .así~ 
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c.:>,¡¡o >;t.::;L·.:i..1tí.:l je or:.ien Consti::.ucion.:il 2n la fracción I del 

a~t.i=ulo 2ü~ med1a!1te ést:a. in.~tit.ución se recono.ce al inculpado 

t.a. ;;os,i.oil1ouC. ac obt¿ne.r l 1ber_tad ha jo cau.ción cuandc;>, se le 

.L:.iput-:: lit co¡;-.isión· de .un delito sancion.3tio c_on pena de prisión 

cuyo t:.~rmJ.no m.:dio :1rl.tmét.ico .no .exc::-ds. Ce_ ci.nco dños. 

ro.?r rli;!01i~s ~e ::~cnica J.urío~ca --~-ª. habl.J.: ae caución y no de 
fianza~· pu~sc.o· quC· éSc.a- es sóro _una cispeéie de aquell~. 

Par~:-~ ~f~0~t0~·-~~~-:---1~-~:/¿.;·~-¿·i-ón-~-~~-~~.~-_Ú:r~~~ia' -en- ·Cuenta el del1tó -

efcctivaffiente' -com'etido -~"eg.ifíf r~,~-ul'tle·--'.de- --.i~s 'constancias· del 

procedimÍ.~nto~ ';[ no'.~ói~ -~i:-_·1J.~mado_ cl·po ;bis1ciC>-o __ .funda1neiltal; la 

concurrencia: Óe ~~d~·1'.lctai:l~-5: ,: ~~ ·~s~ ct:t-~o; __ :coni igu~a c-1 tipo Penal 

al. que r_eal'!'.e~_t,E;=~:c;,_cor_re_spon~~-- l.ª- .con~u<?ta i_lícita atriouidu. al 

sujet'?.• 

Se asienta clc.ramente la conc~sión o la negativa de la 

lioertad ~rov~sio~al, con base en lil pena aplicable al ilrcito, 

se considerarán las mocialidades que en éste se ?resenten y por 

lo tanto, la pena GUe legalmente corresponda. Así quedará 

recogido el delit.o que verdaderaineni:.e se cometió y no una 

hipótesis penal abstracta. 

En el primer p.lrrato ce la tracción 1 que se unai1z..:i. se 

11ace menci.ón se deber5n t.oi:i.ar cucnt..:i las 

''circunst~ncl..'.l5 r.c:.r-son.:i.lcs" entre otros .::1cmcnt.05 r....1::J ot.cc-~ar 

el benefi.cio d~ la li.bertad provisional ~aJO caución; con ~st~ 

disposición se v~ia por la justa iiJdCl.Ón de !d caución en Lavar 

d~l procesado, acenj1enoo a su situación econb~ico-soc1al que le 

rodea al momento de cometer el ilícito GUe se le imputa; 

pretenóiindose con ~sto evitar una de las in)u~ticias de GLl! :e~ 

trecuencia son ObJeto los sujetos activos del delito. 

Continuando con el segundo p5rrato de lil fracción l del 

artícul.J ¿,) Ccnst.ituc1onal, en ~stc se señal.:.. e.i ií;r,i.tc mbx1mo 

~e J.u caución atr1cuyenco 
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percepción del salario mínimo viytmte durante dos años, en. la 

intelig~ncia de que se alude al saiario vigente en el l~gar·:e~ 

que se cometió ol delito. Hüy casos en los que inclú.so esa 

garantía pudiera res~ltar inadecuada o insuficiente, en vista de 

la gravedad de ilíci te, de las caract~rísticas de éste Y de ·1as 

condiciones personales del inculpado y de la víctima. Para 

atender debidamente éstos factores, dignos de consideración 

desde la perspectiva de la defensa social, se considera asimismo 

que la cantidad mencionada pueda ser duplicada cuando lo 

solicite motivadamente el ministerio público en su calidad de 

representante social y mediante resolución que igualmente 

exprese las razones del incremento, que será hasta la canc.idad 

equivalente a L:i percepción durante cuatro uños del salario 

mínimo vigente en el lugar de los hechos. 

Esta medida. sólo señala el máximo de la caución, no el 

mínimo de ésta, consecuentemente el juzgador puede y debe actuar 

con equidad en la fijación de la garantía, conciliando intereses 

particulares y sociales." que el Estado ha de observar y proteger 

por igual. Así se tutelan tanto derechos del individuo como los 

derechos de la comunidad. 

Para asegurar en mayor medida el desarrollo del proceso y 

la protección a la víctima del ilícito, en el tercer párrafo da 

la CracciOn 1 :!el artículo Constitucion:d, yue nos o=upa, se 

indica que si el delito representa para su autor un ocneticio 

económico o causa perJuicio patriraoni~l. la guc~ntía será, 

cut:1ndo menos tres veces mayor al. oenei icio ootenido o a lO:i 

daños y perjuicios causados, en los t:.ér.it.Lnvs c:n ~.uc éstof; 

aparezcan acredit~~os cuando el Juzgador ccoc resolver soore lu 

petición de libertad provisional. 
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LA APLICACION DE. LA FRACCION 
CONSTITUCIONAL .EN LA ACTUALIDAD. 

DEL ARTICULO 20 

La garantía_ de la libertad pr~visional ~ajo caución, 

co·nsagrada en la fracción I del artículo 20 de la constitución, 

es analizada' y concretizada ~n las disposiciones contenidas en 

er Código de procedimientos Penales en vigor, a saber el 

artículo 556 al 574, en las cuales se establece: los casos en 

que procede, personas autorizadas para solicitarla, elementos 

que deberán considerarse por el juez para la fijación del monto, 

las diversas formas en que podrá axhibirse a elección del 

inculpado, los requisitos que se deberán cumplir al ofrecer 

alguna de las formas de caución, las obligaciones que se 

contraen al obtener la libertad bajo caución y los casos en que 

será revocada la libertad provisional. 

Refiriéndonos concretamente al párrafo a que hace alusión 

el presente estudio, de la fracción del articulo 20 

constitucional, en donde se establece: "que la autoridad 

judicial, en virtud de la especial gravedad del delito, las 

particulares circunstancias del imputado de la víctima 

mediante resolución motivada, podrá incrementar el monto de la 

caución hasta la cantidad equivalente a la percepción durante 

cuatro años del salario mínimo vigente en el lugar en que se 

cometió el delito": al respecto, consideramos primeramente que 

el juzgador al recibir una consignación con detcndioo, no tiene 

elementos objetivos para determinar desde momento la 

peligrosidad del inculpado; sin embargo la práctica demuestra 

como indebidamente se adelantan juicios sobre la personalidad 

del indiciado, cuando ellos deben ser vertidos en resolución 

fundada y moti va da, en base a elementos que son u.p:1 t .1 i:.l 

durante el proceso, por personal especializado para ello. En se

gundo lugar, el <.Jtender a la gravedad del delito, implica una 

valoración jurídica del hecho delictivo sin elementos 

suficientes en ese momento y que igualmente se determinan 
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durante la secuela procesal. No Obst.an_te éSt.o, l.::.s rcsoluc.:iones 

judiciales respecto a la petición del beneficio de la liberc..ád 

provisional bajo caución, el.,ju~gad9r, . at~cnde .c:n la mayorías de 

las veces sólo a los articul~s _q~e :tipifican el ilícito p~nal y 

que son vaciados en la cons~9n~~~ón, sin considerar. en rnuch~s 

ocasiones diversas circunstancias.- e~. ·que, por ejemplo, no nube 

daño patrimonial y sólo una puesta en ·peligro ·de un b~en 

Juridico tutelado por un tipo -P:!?naL.·que P.~otege la integridad 

coorporul. 

'rambién se advierte que 1-7' circunstanc_ias d~ la especial 

gravedad del delito, sólo sirve para incrementar la cuantía de 

la garantía que se fije al peticionario de la libertad 

provisional bajo caución; no se conoce de algún caso en que 

sirva para disminuir ese monto. Ahora bien, se indica en la 

tracción I del artículo 20 constitucional, que existe un máximo 

para fijar el monto de la yarantia, pero no scRala el minimo 

paru tal efecto, lo que trae como consecuencia una discrepancia 

de criterios en el poder judicial, al momento de resolver sobre 

el particular. 

El auto por el que se concede l~ libertad µrovislcnal bajo 

caución, señal.Jodo el monto de la misma, en la mayoría de los 

casos h.:ice una transc:ri~ción de los requJ.sJ.tos scilalados por la 

frac:ción I del artículo 20 Constitucional y artículos r~ferentes 

del CÓUJ.go Procesal Penal; pero de ninguna m..incra expon.:! los 

rclzonamientos para justificar el monto gue se he1 señalado para 

!iJar la garantía, ante ésta sitUdCión, se nace c.:¡so omJ.so el lo 

ordenado por el artículo 16 Constitucional, VLoldndose, en 

t~nto, qarantias individuales del inculpado. 

Así tenemos que, ante ésta anom.:ilía judicial, la pasan por 

alto tanto el Lnculpado como sus tamilidrcs ~ Lncluso el 

dc(cnsor, ya que en ese mo.nento proce~ul, J.O que Lut~resa es 

~lc.lnz.:.r.r el beneficio y .t:"eunir la Cdntla..;¡d fiJdd.:l 1?cJ.ra obtcncc 

¡ ~ 
-.. 



l~ libe.rta.d person.:.1- cuanto _ant.eS, ya ·que ae nacer v.:i.J.ec li.ts 

g~rant-ías.·_·co~s~ti~ucioñ.:al'es ·al- pi~ de .lav lctt""a, se retrasuric.1 

considerciblemente. la resoluciéll .. soore la fijación :;.e¡ mo.nto 

cauc i.on,~rl, para ,_obte:~e~ _la ·.Í ib_e.rlc:i;i·. ~ provisiona_l, aebido a: la 

~xcesiva carga·. de· trabajo: de .-Jos. juzS¡iidos y cai.·cnci 3 de personu. l 

especializado en ese--·mOñiént.o procdsál par:1 lJovar a CilUO los 

estudios corresponaientes. 
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4. CONSID~RACIONES PE.RSO:lALES 

Desde que se empieza a legislar sobre la vida individu~l y 

social del ser humano, son tomados en consideración para tal 

efecto, los valores que de manera primordial pooee, siendo éstos 

, la vida, la libertad y la integridad personal. En tanto 

transcurrió el tiempo se les fue dando m5.s .importancia, pues en 

tiempos remotos al hombre se le daba el trato de animal u 

objeto, naciéndose con él verdaderas injustici,as. Al paso del 

tiempo se les ha dado lugar e importancia a los valores que 

posee, haciéndolo así objeto de derechos y obligaciones ante la 

sociedad a que pertenece, pero siempre violándosele de alguna 

manera los derechos inmersos en las normas que reglam'.?ntan su 

conducta.. 

Refiriéndose concretamente al hecho que nos ocupa en el 

presente estudio, siendo el caso de que al acusado por un 

ilícito penal que merezca ser castigado con pena privativa de la 

libertad, se le pondrá en libertad mediánte una garantía 

denominada fianza, así llamada en la época que se empezó a 

legislar sobre este particular, hasta la reforma de 1984 en que 

se substituyó dicha denominación por la de caución: no siempre 

respetuda dicha garantía, ya que incluso en el siglo pasado 

quedaba a juicio de los juzgadores admitirla o desecharla, con 

el sólo hecho de manifestar que temían a gue el acusado se 

sustrajera ~ la acción de la justicia. 

Al paso del tiempo y con el objeto de humanizar más la 

impartición de la justicia penal, se le fue dando más 

importancia a la garantía a que nos venimos refiriendo, quedando 

definid~ en un texto constitucional a efecto de ser considerada 

como garantía individual bajo fianza, plasmada asi en la 

fracción I del artículo 20 de la cosnti tución Política de los 

Estildos Unidos Mexicanos de 1917, el cual n.:a sido obJet.o de 

reformas posteriores, tendientes principalmente al ajuste del 
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texto de dicna gard.ntía con la realidad de la época que vive la 

socledad mexicana, pero atendiendo siempre a la gravedad del 

delito, el cual por no merecer pena cuyo término medio 

üritmético sea mayor de cinco años implica la carencia de 

peligrosidad y a las circunstancias personales del acusado para 

determinar la cuantía; elementos que no se nao atendido al pie 

de la letra, sobre todo y principalmente el segundo de los 

citada-s, ya que como queda señalado en el. capitulo l del 

presente estudio, es hasta el año de 1973 en que se introdujo el 

trabajo social en los separes de la entonces Procuradurla 

General de Justicia del Distrito y ·rcrritorios Federales en que 

por primera vez se realizó el estudio socio-económico d los 

indiciados por un ilicito penal, atendiendo a&i de alguna mancrü 

a las circunstancias personales a guc se refiere la fracción l 

del artículo 20 Constitucional; los estudios socio-económicos 

antes citados, aún cuando eran anexados a la consignación que se 

radicaba ante el juez penal del conocimiento, en la práctica no 

eran tomados en cuenta para efecto de la fijación de la garantia 

de la libertad provisional bajo caución; por lo que en años 

pos ter lores, el traba jo social en la Procuraduría General. de 

Justicia del Distrito Federal, se le restó importancia en ese 

sentido, encaminando su actividad a l.:i fecha, a la atención de 

víctimas en delitos sexuales y a menores, tanto infractores como 

en su caljdad de víctimas en algún delito. 

De lo anterior se desprende que desde su v1y~ncia su 

infringía y se sigue violando la norma constitucional que regula 

el otorgamiento de la libertad provisional caJO caución, ya que 

como .desde siempre, se na hecho caso omiso a las circunstancias 

personales del acusado en el momento que intr1n9c una ley penal 

y procede .fiJ.:Írselc lu ~urantia de l<l lioertaa prov1sic.r .• ~'. lo:}~ 

caución, ya sea porque no se to.11e en cuent..t el tracajo sociul 

realizado o simplemente no se lleve <l cabo en ninguna de las 

etapas de procedimiento, les estudios necesarios para determinar 

las circunstdncius p~rsonalcs del sujeto activo del delito. 
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Ante esta situación estamos en presencia de la violación de 

garantías individuales, ya que no se cumple con uno de los 

elementos: el de precisar las circUnstancias personales del 

acusado, asi establecido en la partl:! i?rimera de la fracción I 

del articulo 20 Constitucional, para su aplicación al caso 

concreto que se presente. 

Para evitar ~sta anomalía, debería funcionar el ti:-abajo 

social desde la averiguación previa, en que se pone a 

disposición del ministerio público al presunto responsable de un 

ilícito a eiecto de conocer sus condiciones socieles y 

económicas y así poderse tomar en cuenta al momento de resolver 

sobre su libertad ya sea en ésta étapa o en el momento en que se 

radique la averiguación previa con detenido ante el juez penal; 

consecuentemente, el trabajo social deberá seguir funcionando en 

cualquier étapa del procedimiento en que se resuelva. sobre la 

libertad del inculpado, ya sea subsanando la ausencia del 
estudio respectivo durünte la averiguación previa o realizándolo 

al acusado en el momento de ser puesto a disposición del órgano 

jurisdiccional que girara una orden de aprehensión en su contra; 

cumpliendo de ésta 1nanera con lo ordenado en la norma 

consticucional y con lo dispuesto en lu fracción IV del artículo 

559 del Código de Procedimientos Penales en viqor, en donde 

concretamente se establece 4ue deberán ser tom.:ida~ en 

consideración las cona~c1ones económicas acl acusado pura liJar 

el mane.o uc lo cauc1ón. 

Desde nuestro particular punto de vista. se le dcoe dar el 

rango de prueba pericial a las opiniones emanadas del trabaJO 

social, pues 6stas resultan indispensables para la integraci6n 

óe una consignación, constituyendo un elemento que debe lis :?;1·,i.: 

el procedimiento ~ara ayua~r a la determinación de la resolución 

judicial sobre l:i garantí.;. de la libertad ?rovisional bajo 

caución. 
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Para los anteriores efectos, ?FópoÍlÍ;?moS· '·' po_r-, u":.ilci'.óO, · l;i 

reiOrma: del párr~f~· t~rc~~-o ;:-d~1· ·. 1 artÍ.~ulo . 29ci ~,ú?i~: ::óéfi<;;·a de 

P~ocedimientos Pen~·les en vigor-.-pa~a :{'.D{·~-~~~,Í-~ :f'.~~e~~~, en ·los 

s.iguicntes. término~: _\, 
1
<· ):C -~·· :-.' 

._.,_ .. - .. :·-_; __ ·· _,. 

11 Para los efeé:tós, de l:i fi:J-aCióó ~~~l~--~-~k~b·:_~-de /.i'~~ cauc:Í.óÍl, 

el Juez ciebrá basar_ Su res-Olución.~~toffi~nd-Ü-:<e·nc;_:6uc~~Ya -·e'ntre otros 

elementos, los resultados del :e~-~ud°Í~~--;.~~i~'-eéonóntl"-~-~- P-r·a:·c~.i.CadO 
por el servicio socia_~". 
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PRIMERA.- Las actividades del trabajo social son tan_ 

remotas como la humanidad, pues el ser humano ha necesit~ 

do siempre de otros para sobrevivir y perpetuar la espe-

cie·, en el campo del Derecho Penal. se presenta con fuerza 

hasta este· siglo. 

SEGUNDA.- Fue hasta la promulgaci6n de la Ley de Normas Minímas 

y la Reforma Penal de 1971, en que el trabajo social pen~ 

tr6 en la especialidad criminol6gica, ésta penetraci6n a_ 

la justicia penal ha sido lenta, cuando no rechazada o t~ 

mada con desconfianza. 

TERCERA.- En el año de 1973, en la entonces Procurad.!:! 
ría General de Justicia del Distrito y Territorios Feder!!_ 

les, se introdujo la actividad del trabajo social en los_ 

"separes• teniendo como objetivo fundamental la atenci6n_ 

del detenido y de sus familiares cuando éstos quedaban d~ 

samparados, éste es el momento en que se inicia la elabo

raci6n del estudio socio-econ6mico. 

CUARTA.- La libertad es el bien jurtdico m§s importa~ 

te del ser humano, la Constituci6n de la RepGblica permi

te su restricci6n o privaci6n, preventivamente durante el 

proceso o como castigo por la comisi6n de un delito. 

QUINTA.- Durante el procedimiento penal seguido en 

contra de una persona, se atenuaran los efectos de la pr! 

si6n preventiva originalmente por medio de la fianza -

"vadimonium", utilizada Gnicamente en los casos de dcli-

tos. Posteriormente aparece una fianza llamada "pracdes -
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a --los deli!lcuentes-"comun~s_.,,y ~·1;~-~·~~~~t1,~~a~ment·~ reVocable_ 

a cil.tel:-10 · ae -1a Autoridad.-

SEXTA.- La historia muestra la evolución de la liber

tad provisional, así en la Ley de las XII Tablas figura -

el-vocablO "vindex", que significa fiador y en la cual se 

.extendía de una manera ilímitada; durante el Imperio el -

principio de la libertad individual fue menos respetado,_ 

el empleo de la prisi6n preventiva volvió a hacerse más -

frecuente y como lógica consecuencia de ello, a restrin-

girse la libertad provisoria, aquí la libertad cauciona!_ 

s6lo era admitida en los casos de crímenes confesos y me

diante fianza de tres ciudadanos responsables que garanti 

zarían su comparecencia al juicio: el Derecho Procesal -

Francés, durante la época monárquica del siglo XVI, el -

procedimeinto penal era secreto y la libertad provisional 

constituy6 un privilegio. 

SEPTIMA.- A través de las Constituciones que rigieron 

la vida de México se fue puliendo en beneficio del indivi 

duo la institución de la libertad provisional bajo cau--

ci6n, inicialmente concediéndose en delitos que no fuesen 

sancionados con pena privativa de libertad; para terminar 

que esencialmente procede el término medio aritmético de_ 

la penalidad privativa de libertad, no sea mayor de e : .. l::. 

años. Así, la libertad provisional bajo caución, pas6 a_ 

ser una ga~antía individual consagrada en la fracción I -

del artículo 20 Constitucional. 
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OCTAVA.- En efecto, la reforma .. de:.1949 .a nuestra Con~ 

tituci6n, consistió en modificar·-e~:·-1.r.n\ite d.S: Ta pena· pa-

ra .la concesi6n de la libertad_ pro~is~onal"bajo cauci6~,

haciéndose mención al término. _m_edio_-:.-·ar::~:.it\ét~có .de cin_co·_-

años de prisión, asimismo se elev6,el-~onto de-la- fianza_ 

y se establecieron reglas espeC1a1eS e-ri .cuá-ntO a "iciS ae-lf-_ -
tos de carácter patrimonial. 

NOVENA.- En reforma del año de 1984, se cambi6 el· vo

cablo de fianza por el de caución, siendo éste el género_ 

y aquella una de· varias especies, cuya acción quedó a la_ 

voluntad del acusado; se refiere también al monto de la -

caución a razón del equivalente a d!.as de salario mínimo_ 

vigente en que se corneti6 el delito, se incluye el. térmi

no modalidades que comprende las circunstancias, atenuan

tes y agravantes del delito. 

DECIMA.- El conocimiento de las condiciones persona-

les y concretamente las econ6micas para el otorgamiento -

de la libertad provisional bajo cacuci6n del sujeto acti

vo de un delito, encuentran su fundamento específico en -

la fracci6n I del artículo 20 Constitucional, fracción IV 

del articulo 560 y 290 Bis del C6digo de Procedimeintos -

Penales en vigor para el Distrito Federal. Por lo que ag 

te éstas disposiciones se debe preveer su cumplimiento, -

implantando y promovieno la actividad del trabajo social_ 

desde la averiguaci6n previa de un delito, considerándose 

como prueba pericial imprescindible para la integración -

de la consignaci6n correspondiente. 
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