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Reformar los preceptos legales existentes para 

actualizarlos a las exigencias del presente y dar •ejores 

opciones a los sentenciados que revisten •enos peligrosidad 

para que logren obtener s·u libertad, no s6lo constituyendo 

un derecho del hombre por naturaleza, sino ade•ls una gran 

preocupaci6n en nuestro pals. 

La pena privativa de libertad ha sido reconocida 

untversal•ente por una gran 111yorh co•o la for11a mis eficaz 

de re_presi6n contra la dellncuencla, en cuanto que las 

exigencias de defensa social i•ponen el aislHiento de estos, 

para que no causen posteriores daftos a la colectividad, aunque 

no desconoce11os que actual11ente la reclusi6n carcelaria resulta 

lnOtil en relaci6n a personas que han co•etido delitos no 

graves y a los que se han i11puesto penas de prlsi6n de corta 

duraci6n. 

En relacl6n a estos 6lti111os, recurrir a la detenci6n 

prolongada puede ser no s6lo inOtil, sino ta11bitn daftoso, 

considerando las consecuencias negativas para el sujeto 111ls1110 

(verbigracia la pirdida del trabajo, el alejamiento de la 

fa•llla, la desestima social, etc.), que dificultarla el 

proceso de resociallzaci6n y la futura relncorporaci6n en 

su propio n6cleo social, por lo que sin pretensiones .de 
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lnnovacl6n, sirve el presente trabajo para presentar un panorama 

que con 11ayor claridad ponga en rel leve las bondades de los 

sustitutivos penales. 

La refor•a realizada al articulo 70 del C6dlgo 

Penal en el ano de 1991, es un avance en favor del sentenciado 

al au•entar los ttr11lnos para la procedencia de los sustitutivos 

de la pena de prlsl6n evitando con esto la conta•lnacl6n 

de un prl•o delincuente que co•etl6 un lllclto •enor con 

otros que son reincidentes o 11as peligrosos y asl no Incrementar 

su experiencia delictiva, toda vez que por ahora no contHos 

con una verdadera y eficiente claslflcacl6n. del delincuente 

prl•arlo.y del secundarlo en los reclusorios del pals. 

Por otro lado, se observa con gran lnterts y 

preocupacl6n que en nuestro pals no se ha dado el avance 

requerido por cuanto se refiere a la organlzacl6n y apllcacl6n 

satisfactoria de 111ttodos o formes que a la vez que l•pllquen 

la rehabll ltacl6n del enjuiciado, conllevan un beneficio 

para el Estado, ya que podemos apreciar que en las Instituciones 

encargadas de aplicar los sustitutivos penales concedidos, 

no se aprovecha al sentenciado en favor de la comunidad co110 

en otros paises en los cuales, por citar alguna actividad, 

se ocupan de la construcct6n de carreteras, reforestacl6n, 

etc.; puesto que con evidente transgresl6n al esplrltu que 

•otlva la concesl6n de los sustitutivos penales, los 

'·~·-·"· ____ ,. ____ ------ -····· --. --- -·--··'---· ... •-"···~·······--~----·-
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sentenciados son usados, en ocasiones, por los funcionarios 

para r~allzar actividades personales, desvirtuando la 

efectividad de tales beneficios, por lo que al preguntarnos 

si con tal actitud realmente se logra la resoclallzacl6n, 

es evidente que la respuesta sera neg1tlva. 

El desarrollo de un pals como el nuestro precisa 

de ld11s nuevas que reflejen el ca.blo en todas las esferas 

del p1ls, no s61o en las econ6•1cas y culturales, sino t••bltn 

en ~os proble•as de delincuencia y sobrepoblacl6n de nuestros 

centros penitenciarios en los cuales se encuentran sujetos 

que hin sido sentenciados a compurgar sanciones leves e Incluso, 

de poco •h de cinco anos de prlsl6n, que lmpllc1 el ser 

sometidos al contacto de personas que resultan ser companla 

nocln por adiestrarlos a trans•ltlrles sus Ideas 

distorsionadas, pasiones o aversl6n a 11 legalidad y todo 

lo relacionado con tsta, ensalz1ndo en absurda apologla las 

bondades del actuar llegltl•o, constltuytndose en un verdadero 

foco Infeccioso de 11 111ente y el alma, cuyas consecuencias 

son funestas para la ·sociedad, a111tn del alto costo que ello 

representa en la m1nutencl6n de todos los detenidos en esos 

centros de sancl6n, que en lugar de report~r beneficios Influyen 

en la preparacl6n y estlllzacl6n de conductas delictivas. 

Por todo lo anterior, nos pronunciamos aon mAs 

por la defensa de las Ideas de ENRICO- FERRI y aboga111os en 
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prl•er lugar, por el desarrollo penitenciario 'I 11 capacidad 

de persones especializadas que real•ente encaucen 11 sentenciado 

·en ese aran resoclallzador y, ca.o una Hdlda co•ple•ent1rl1 

que· refuerce 11 prevencl6n dtllncuencl1J. 



CAPITULO l. 

LA PEllA 

A. COICEPTO. 

Co•6nmente se conc 1 be la pena co•o un mal que se 

l•pone a quienes han co•etldo un delito. Desde este punto 

de vista, se le considera co110 una reaccl6n contra quienes 

atacan a la sociedad, constituyendo a decir de Magglore, 

la sancl6n caracterlstlca de aquella transgresl6n que se 

llHa delito. 

En la antigua Grecia; Ulplano, consideraba a la 

pena co•o la venganza de un delito, a este concepto lo apoyaron 

entre otros: MUYART DE VOUGLAS. E. PESSlNA, R. GARAUD. 

VON L l SZT nos def 1 ne a la pena: el mal 

que el juez Infringe al delincuente, a causa del delito, 

para expresar la reprochabllldad social, con respecto al 

acto y al autor•. ' 

Cit. eos. Fontan Balestra Carlos "Tratado de Derecho 
Penal , Tomo 111 Parte General. Editorial Abeledo Perrot. 
Plglna 239. 



2 

Por su parte GJUSEPPE MAGGJORE: prlmera•ente nos 

hace 111encl6n que la mejor teorla para expl lcar el contenido 

y la naturaleza de la pena es . . un HI conminado e 

Infringido al reo dentro de las for•as legales, CO•O 

contrlbucl6n del mal del dell to para reintegrar el orden 

jurldlco Injuriado " 2 

Para c. NOnez Ricardo, la pena es retrlbucl6n porque 

con ella la sociedad responde a Ja ofensa. Al Igual que 

para CARRARA, siendo la pena legltl•a consecuencia de la 

punlbllldad co•o eleHnto del delito e !•puesta por el· poder 

del Estado al delincuente, su nocl6n esta relacionada con 

el JUS PUNIENOJ, y con las condiciones que, segQn las escuelas, 

requiere Ja l•putabllldad, pues si ésta se basa en el libre 

albedrlo la pena sera retributiva del mal, explacl6n y castigo: 

si por el contrario se basa en la peligrosidad social acreditada 

por el Infractor entonces la pena sera medida adecuada de 

defensa y aplicable a los sujetos segOn sus condiciones 

Individuales. 

Para CARRANCA la pena es de todas suertes un mal 

que se Inflige al delincuente; es un castigo; atiende a la 

moralidad del acto al Igual que el del lto. " ••• La pena es 

el resultado de dos fuerzas: la flslca y la moral, ambas 

subjetivas y objetivas: su fin es la tutela jurtdlca de los 
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bienes y su fundamento 1 a just 1 e la; para que sea consecuente 

con su fin ha de ser aflictiva, eficaz, ejemplar, cierta, 

pronta, pQbl lea y de tal naturaleza que no pervierta al reo; 

y para que estén ! Imitadas por la justicia ha de ser legal, 

no equivocada, no excesiva, Igual, divisible y reparable 
• 3 

La escuela cllslca nos dice que la pena encierra 

un concepto moral, que es la retrlbucl6n del Estado hacia 

el delincuente, por el •al que este ha causado a la sociedad. 

Esta tendencia presupone que la pena debe ser absolutamente 

deter•lnada y debe existir una proporcionalidad cualitativa 

y cuantitativa entre ella y el 11al causado, concordando con 

lo que a este respecto sostiene CARRARA aunque este 6ltl1110 

le asigna las earaeterlstlcas seftaladas anteriormente. 

La escu_~la Positiva, parte de la Idea que el dellto 

debe evitarse su co111lsl6n y no reprl11lrlo como lo maneja 

11 escuela clhlca. Esta tendencia considera a .la pena como 

una medida de PREVEICJOI. La pena no debe tener un contenido 

dolorlflco, sino que debe servir para la REEDUCACIOI Y 

IEADAPTACJOI del delincuente a la vida social. 

"La pena, no es, para los orientados en esta tendencia, 

3 Carranca y Trujillo RaQl "Derecho Penal Mexicano Parte 
General". Editorial PorrQa, México 1977. PAglna 629. 
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un iial o un sufrl111lento que el orden Jurldlco l111pone a quien 

ha delinquido; su fin es la resoclallzacl6n del Individuo 

Inadaptado, y su funcl6n la de un medio de defensa social 
• 4 

La tendencia del pósltlvlsmo no considera buena 

la denomlnacl6n de PE•A ya que sus seguidores consideraban 

que ella encierra la Idea de castigo; es por ello que esta 

tendencia le da la denomlnacl6n de SA•CIO•ES. 

GRISPIGNI, considera que la pena es: • ••• el 111dlo 

con el cual se combate el peligro de nuevas Infracciones 

tanto de parte de la generalidad de los Individuos como tambltn 

por el Individuo que cometl6 el !licito". 5 

Podrlamos seguir tratando de explicar o de buscar 

una deflnlcl6n que satlsfaclera nuestras necesidades acerca 

de la PE•A, pero realmente cada autor y cada corriente 

ldeol6glca tiene su propio punto de vista en torno a este 

concepto. 

En la actualidad encontramos, que nuestro C6dlgo 

Penal, para el Distrito Federal, se apega mas a las ideas 

4 Enrique Ferri "Sociologla Criminal" Tomo 11. Ita! la, 
P!glna 90. 

5 Cit. pos. Fontan Balestra Carlos. P6glna 240. 
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cl6slcas, sin negar que contiene tendencias positivistas: 

al contemplar en su articulo 24 una enumeracl6n de PE•AS 

Y MEDIDAS DE SEGURIDAD, pero existe la gran critica a nuestro 

C6dlgo, toda vez que si nos dedlc6ramos a buscar una deflnicl6n 

acerca de la pena nos dar!amos cuenta que 6sta no existe: 

por lo que est6 abierto el campo a la doctrina, para que 

realice dicha expllcaclOn. 

Podemos puntualizar tambl6n que nuestro C6dlgo 

ta•poco nos da las diferencias que existen entre lo que son 

las penas y las medidas de seguridad: ya que son enu111eradas 

conjuntaaente: por lo que retomaremos este punto de vista, 

mas adelante en donde se explicara tal diferencia a trav6s 

de su Naturaleza Jurldlca. 

l. •ATURALEZA JURIDICA. 

Para expl !car este extenso tema se agrupa a través 

de dos etapas o corrientes, que son: 

t.- La pena como fin: en esta corriente se considera 

que la pena tiene un fin en s! misma: que se cumple con su 

sola apllcacl6n. 

2.- La pena como medio; se le da ese car4cter 

con el objeto de INTIMIDAR o de colocar al delincuente en 
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sltuacl6n de que no pueda volver a delinquir. 

Los dos fines que se le asignan a Ja pena (fin 

general y fin especial) presuponen que tsta sea un mal para 

quien Ja sufre co•o lo podemos observar en todos los 

ordenHlentos legales exl stentes en la actualidad; toda vez 

que toda pena significa una supresl6n o restrlccl6n de los 

bienes jurldlcos de que goza el condenado, ya sea que recaiga 

sobre la vida, la libertad, el patrimonio o el honor del 

sentenc 1 ado. 

Pode•os observar que existen diversas teorlas para 

explicar la funcl6n de Ja pena co•o son las Teorlas NATURALISTAS 

Y ESPIRITUALISTAS, Inclusive la teorla de la DEFENSA; pero 

como nos puntualiza ANTDLISEI, todas las teorlas al respecto 

surgen en funcl6n de tres Ideas fundamentales, que son: 

1.- RETRIBUCION. 

2.- ENMIENDA. 

3.- INTIMIDACIDN. 

Las teorlas que se dan en torno de la retrlbucl6n 

consideran que el del lncuente que ha transgredido una norma 

jurldlca se le aplicara el castigo que merece. Por consiguiente 

la pena es, la retribución que sigue al delito. 
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A su vez, la retribucl6n tiene dos enfoques que son: 

1) RETRIBUCION MORAL.- Los que consideran que la pena 

es una retrlbuclOn moral; nos dicen, que asl como el bien 

debe premiarse, el mal merece castigarse; desde este punto 

de vista consideran que la pena es un •andato de la ley (KANT, 

en su obra "Critica de la raz6n prlctfca•). 

Esta teorla considera que el Estado no debe real Izar 

la co•pensaci6n por el delito co•etldo; esto en raz6n de 

que todo delito significa una transgresi6n al orden ttlco. 

Por lo consiguiente la pena debe apl lcarse por razones 

concernientes a la conservacl6n o desarrollo de una vida social. 

b) RETRIBUCION JURIDICA.- Los seguidores de est1 

teorla sostienen que al cometerse un delito, el Individuo 

se revela contra el derecho, por lo consiguiente lo que se 

necesita para dicha reparación es la pena. 

HEGEL, conforme a su Fllosoffa, dlO a esta doctrina 

una forma Dialéctica. Sus Ideas nos Indican que dos negaciones 

es tan en pugna y en este caso, el dell to es la negac l 6n del 

derecho, y la pena la negacl6n del del lto. Retomando estas 

Ideas diremos entonces que la pena es negaclOn de una negación 

y el Hl de el la debe ser igual en valor al mal del hecho 

cometido; es decir, que la pena deber! ser apl lcada con la 

misma gravedad o en la misma medida en que se cometlO el delito. 
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la teorla retributiva justifica a la pena argumentando 

que se debe Imponer porque se ha delinquido; es decir, la 

pena se hara efectiva s61o si el Individuo realiza una conducta 

sancionada; por eso, Francisco Muftoz Conde refiere que: 

"Las teorlas absolutas atienden s6lo al sentido 

de la pena prescindiendo totalmente de la Idea de fin. Para 

el las, el sentido de la pena radica en la retrlbuc 16n, 

l111poslcl6n de un mal cometido. 

la funcl6n de la pena ••• • 6 

En esto se agota y ter111lna 

Analizando el P6rrafo anterior podemos desprender 

por consiguiente que la retrlbucl6n s6lo busca la reallzacl6n 

de una Idea LA ~USTICJA. 

Para robustecer este orden de Ideas citaremos la 

conclusl6n de landrove: 

•• las denominadas teorlas absolutas constituyen 

teorlas de la pena, pero no teorlas de los fines de la pena". 7 

En tales circunstancias, la RETRIBUCION, puede 

6 Muftoz Conde Francisco "Introduccl6n al Derecho Penal" 
Barcelona, BOSCH, 1975, P!glna 34. 

7 Landrove Dlaz Gerardo "las Consecuencias Jurldlcas del 
Delito" Barcelona, BOSCH, 1984, P6glna 4. 
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ser concebida como: un mal que se ocasiona al delincuente 

como consecuencia de una falta culpable y que esta sancionada 

por el derecho. 

En este orden de Ideas si la retrlbucl6n estriba 

en la co111pensacl6n de la culpabilidad humana; entonces esta 

teorla da al Estado la tarea de retribuir ·Con la pena toda 

culpabilidad humana: constituyendo un cheque en blanco al 

legislador para que Incluya en el C6dlgo Penal cualquier 

conducta. 

Nos precisa Roxls Claus: lo Importante 

que leg~ la teorla retributiva jurldlca antes senalada, radica 

en haber legado, con la justlflcacl6n de la pena, también 

su principio de MEDIDA; al considerar que s6Io dentro del 

11argen de una retrlbuciOn justa esta justificada 11 pena, 

proporcionalmente a la gravedad de la culpa que va de los 

delitos mas graves a los mas leves•. 8 

Las teorlas de la E•RIE•DA, llamadas también 

CORRECIO•ALISTAS, tienden a evitar que el delincuente reincida, 

procurando su arrepentimiento o reeducaclOn. Desde este punto 

de vista, la pena deja' de ser un mal, ya que tiene la funcl6n 

8 Roxls Claus. "Problemas B6slcos del Derecho Penal" Traducción 
de Luz6n Pena Manuel Diego. Madrid, Reus, 1976. Pagina 12. 
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de •ejorar al reo, consiguiendo su enmienda, e lncorporacl6n 

del sujeto a una sociedad sana, logrando la armonla jurldlco

soclll. 

Un gran representante de esta teorla fué: ROEDER; 

quien afirma que el delito cometido demuestra que la persona 

estl necesitada de un mejoramiento moral y una severa_dlsclpllna 

que lo encauce para volver a ser Otll a la sociedad a travh 

de terapias pslco-soclal. 

La teorta de la enmienda o correccionalista alcanza 

su •1yor esplendor en Espafta a través de Pedro Dorado Montero. 

Para ·oorado Montero, el delito es una creacl6n 

huHna. Puntualizando que el Estado es el supremo ordenador 

jurldlco, quien ·determina cuUes son los hechos 11 lcltos 

segQn las necesidades y los fines por él perseguidos. Partiendo 

de este concepto podemos notar que segQn la valoracl6n de 

115 acciones varia segQn el ordena11lento en que se les· haga 

encajar y segQn el criterio y las Ideas del ordenador. 

Agrega. este autor, que la pena no puede perseguir, 

castigar, ni retribuir, sino educar al criminal para evitar 

la comlsl6n de nuevos delitos. 

A pesar de sus aportaciones a esta teorla, se le 
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critica por ser muy general lzadora, amén de ser Innecesaria 

para quienes han cometido delitos culposos o polltlcos y 

que deja a un lado determinados criterios de las teorlas 

de la retrlbucl6n e lntlmacl6n. 

La teorla de la "llTlllIDllCIGI considera que la pena 

que l•pllca un sufrl•lento, tiene por finalidad evitar los 

delitos por medio del tHor que Inspiran. 

Esta teorla nos aparta de las Ideas medievales, 

en las cuales se consideraba que para evitar que un delincuente 

volviera a delinquir era necesario recurrir al suplicio, 

a lu penas crueles y pQbl leas. 

Entre los principales exponentes de esta teorla 

tene•os a Anselmo Von F·euerbach y Glandoiaenlco Ro111gnosl; 

con sus teorlas de la Coaccl6n Pslqulca y del contralmpulso, 

respectlv1•ente. 

El primero afirma que el fin principal del Estado 

es ••ntener Inalterable el derecho. Dicho autor considera 

que la fuerza que obliga a los hombres a Incurrir en delitos 

es de naturaleza pslco16glca, es decir, por sus pasiones 

y sus apetitos, que los Impulsan a procurarse un placer y 

considera que para evitar esos Impulsos pslcol6glcos todos 

los Individuos deben saber que a un hecho· le segulr6, sin 
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duda alguna, un mal mayor que el derivado de la no satlsfaccl6n 

de su deseo, y termina manlfestandonos que esta amenaza de 

pena, esgrimida por el Estado, tiende a demostrar a los 

Individuos la desventaja de transgredir la ley. 

Romangnosl con sus Ideales expone que las fuerzas 

que Impulsan al delito, se oponen la pena. que disuade al 

Individuo de transgredir la ley, representando una fuerza 

repelente o contralmpulso; ast, estl•• que: 

"El derecho penal tiende a evitar delitos futuros 

que ponen en peligro las condiciones de existencia de la 

vida social, y ello se logra por medio de la amenaza de una 

pena•. 1 

Estas teortas, senalan 11 Importancia de 11 pena 

co•o 1•enaz1 dirigida a 11 colectividad, pero s6lo toman 

en cuenta el aspecto preventivo con respecto 11 posible autor 

del delito (prevencl6n general), prescindiendo del momento 

de la retrlbucl6n Jurtdlca, que posee gran Importancia y 

de 11 prevencl6n especial, ya que para ciertos del lncuentes 

la lntl•ldacl6n no surte efecto, debiéndose perseguir en 

tales casos, med.lante la apl lcacl6n de la pena, una funcl6n· 

preventiva Individual. 

g Glandomenlco Romagnosl. "Génesis de Derecho Penal" Florencia 
1834. P6glna 76. 
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Como hemos podido anal Izar, la naturaleza jurtdlca 

de la pena; se concibe desde determinados puntos de vista 

o enfoques y de esta manera concebl•os las anteriores teortas 

que mis se apegan a nuestra realidad, es ast, que el criterio 

mis aceptable; desde el punto de vista Ontol6gico, es decir 

de lo que la pena es en st, como objeto juridlco tiene 

IATUIAlEZA IETlllUTIVA; este punto de vista es apoyado entre 

otros, por autores como: Cuello Cal6n; en su obra la Moderna 

Penalogta, por Ricardo c. NQftez; en su texto Derecho Penal 

Argentino, y por Gluliano vasalll; en su libro Funciones 

e insuficiencia de la pena. 

tenga 

La esencia retributiva de la 

diversas funciones, que deben 

pena no Impide que 

~ljerse separando 

prevlHente las etapas por las que atrav lesa. Es ast que 

•!entras esta en la ley, es una amenaza del Estado para quienes 

la vulneren, en una segunda etapa es cuando el Juez la aplica 

a quienes han transgredido la ley, y, una tercera cuando 

se ejecuta la pena Impuesta. 

Como podemos observar, primeramente es una amenaza 

plasHda y no hay duda que tiende a ejercer coaccl6n sobre 

la colectividad con el prop6slto de mantener el orden 

establecido por el Estado; y en reconocimiento a lo ya senalado, 

Fontan Balestra, afirma que: 



" • • • La funcl6n de la pena en esta fase es de 

prevencl6n general•. to 

En suma, la prevencl6n general pretende evitar 

el delito mediante el Influjo ejercido por la pena sobre 

la generalidad; en nuestras legislaciones y aQn mis en la 

mayorla de los paises se acoge la prevencl6n general, ya 

que esta establecido en leyes y reglamentos las l11poslclones 

o las prohibiciones dirigidas a la sociedad, y con esto esta11os 

en presencia de la PREIEICIOI 5EIERAL. 

"Las teorlas de la prevencl6n general ven el fln 

de la pena e~ la lntl11ldacl6n de la generalidad de los 

ciudadanos, para que se aparten de la co11tsl6n de delitos". tt 

Retomando las etapas por las que pasa la pena diremos; 

que en la segunda etapa (judicial), en la que el Juez apl lea 

la ley, esta•os frente al momento en que, para el derecho, 

se restablece el Orden Jurldlco. 

Debe entenderse co110 restableclntlento del Orden 

Jurldlco, el Imperio del derecho, el triunfo de la ley; y 

no la vuelta de las cosas a su estado anterior al delito, 

to Ob. Cit. Fontan Balestra Carlos. Plglna 247. 

tt Ob. Clt. Munoz Conde Francisco. P&glna 34. 
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co•o lo consideran algunos autores. 

En esta segund1 etap1, la pen1 tiene tHbltn 

funcl6n de castigo, pero entendld1 11 palabra castigo no 

co•o .. 1 o sufrl11lento sino co•o un lla111do a la reflexl6n 

e l•poslcl6n de una •edlda tendiente ·1 evitar que el hecho 

se repita. 

En la etapa de Ejecuc 16n, cuando h pen1 se cu11ple, 

el fin que se persigue es la enalenda o reeducacl6n, con 

•Iras a la prevencl6n especial, que mls adelante tratare•os. 

C. SU llPOITA•CtA. 

La l11portancla de la pena se explica a travh de 

los siguientes puntos de vista: 

t •• La efectividad de la pena, en la rehabllltacl6n 

social: bajo esta perspectiva se le considera co•o un 111edlo 

para la resoclallzacl6n: una for111a de Incorporar 11 enfer110 

co•o lo •anlflesta ENRICO FERRI. 

2.- En virtud del supuesto poder lntl11ldante: 

este punto de vista se considera que a travts de la pena 

se consigue que los Integrantes de la sociedad se abstengan 

de la comlsl6n de nuevos delitos, por estar los Individuos 



enterados, que en caso de co•eterlos se les aplicara una 

pena, sin ••bargo, ello no es tan acertado, dada la proporcl6n 

en ti au•1nto de la crl•lnal ldad y por el gran porcentaje 

de reincidencia. 

3.- Por su carlcter Ineludible; en la defensa 

de 11 sociedad. 

Tal punto de vista se apoya a travls de otras 

Instituciones •enos oprobiosas y brutales, co•o son las •edldas 

dt seguridad. 

4.- Una cuarta oplnl6n seftala que la pena no 

se puede sustituir, pero tal punto de vista es el •Is criticado, 

siendo el funda•ento de tste trabajo de lnvestlgacl6n, se 

advierte que en el rubro, las corrientes •6s •odernas, abogan 

por los sustitutivos penales, estl•ando que la pena (en 

particular la pena de prlsl6n) esta en decadencia, por lo 

que deben buscarse nuevos horizontes, para el trata•lento 

de personas que han.co•etldo 111cltos. 

5.- Se ha sostenido que la pena es una necesidad 

social Ineludible; éste aspecto se deriva de la hlp6tesls 

que considera a la pena co•o un medio ·de prevenir nuevos 

hechos delictivos. 



&.- se afirma que sin la existencia de la pena 

la sociedad desaparecerta, debido a que a traves de las 

sanciones se consigue el control de la co•unldad. 

"La co•unldad que renuncie a la pena es como si 

renunciare a si misma• tZ 

7.- Co•o prevencl6n especial. Real•ente juega un 

papel social l•portante, ya que evita que la delincuencia, 

no s6lo dentro del pats, sino a nivel •undlal, cobre •ayor 

auge, ya que no obstante lir' diversidad de sanciones existentes 

an la actualidad, resulta elevado el porcentaje de conductas 

dellctuosas, revelando el grado de eficacia de la prevencl6n 

general, puesto que la pena al ser apllcada a personas que 

han delinquido; en ocasiones llega a evitar que éstas vuelvan 

a realizar actos lllcltos. 

D. CLASIFICACIOI DE LA PEIA. 

La evolucl6n de la sancl6n parte de la pena de 

•uerte, de donde surge la dlverslflcacl6n que a la postre 

registra en una gran variedad de clasificaciones de las penas 

que se han venido adoptando en el transcurso del tiempo. 

sin embargo, la tendencia moderna es volver a determinar 

tZ Ramos Mejla Enrique. "Jornadas de Derecho Penal" Buenos 
Aires, 1962. P6glna 179. 



la existencia de una pena que ell•lne esa •ultltud de 

derivaciones surgidas en ella, como bien podrtan serlo los 

tratHlentos penales. Ya lo advertta Carranca: una vez .as, 

lo sl•ple evoluciona hacia lo co•plejo y lo ca.piejo hacia 

lo sl•p)e. 

CARRARA, claslflc6 a la pena en: 

a) CAPITALES.• Entre estas se encontraba prlnCIP•! 

Hnte 11 pena de •uertt que se daba en tpocas pasadas, pero 

en la actualidad ya esta en desuso, aunque no erradicada 

por co•pleto, co•o sucede en los Estados Unidos de A•6rlca. 

b) AFLICTllAS.- Las cuales se caracterizan oor 

ser lntl•ldantes; co•o lo es la pena de prlsl6n, el arraigo 

do•lclllarlo, la prohlblcl6n de Ir a un lugar deter11lnado, 

entre otras. 

c) DIRECTAS.- Consideradas ast por ser aplicadas 

de manera especifica hacia una persona y no encaminada a 

perjudicar a terceros. 

d) llDIRECTAS.- Contrapuestas a las anteriores, 

ya que se apl lcaban de manera que no s6lo repercutla en los 

sentenciados sino que alcanzaban a Influir en terceros ajenos. 

En la actualidad este tipo de sanciones se consideran prohibidas, 

ya que la pena debe tener el carActer de Intransmisible. 
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e) lllfAMANTES.- Consideradas de esta manera, 

ya que pretendtan que la comunidad se enterara de las 

consecuenc les de la pena; agrediendo el honor de le persona; 

ya que en Aoocas pasadas la reputacl6n, la personalidad; 

eran aspectos tan Importantes que al Imponerse una pena 

INFAMANTE, era una marca al sentenciado. 

f l PECUlllARIAS. - Se caracterl zaban porque Astas, 

co•o sucede en la actualtdad, recatan en el patrimonio del 

sentenciado. 

Para CUELLO CALON; la pena segOn su FIN se clasifica 

en: 

al HTllllDAHES.- Esta se apl lea a Individuos •no 

corrompidos" 13, consideramos, que serian aplicables a sujetos 
que cometen delitos slmoles (VG. unas lesiones en primer 

grado, unas amenazas). 

b) CORRECCIOllALES.- Que a decir de nuestro autor, 

se aplica a personas "st corrompidas" 14 En tal rubro se 
Involucra por ejemplo, a la pena de prlslOn, ya que Incluso 

en la actualidad se considera una pena meramente correcclonall! 

ta, por su gran poder Intimidante. 

13 Cuello CalOn "La Moderna Penalogla" Editorial Urge!, 
Barcelona. P4glna 717. 

14 ~ 
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c) ELIWllATOllAS.- Penas aplicables a individuos 

incorregibles y peligrosos; como es la pena de muerte o la 

prlsl6n perpetua. 

El objeto de éstas como se desprende de su propia 

denomlnacl6n, es la tendencia a la desaparlcl6n del Individuo 

de la sociedad. 

Como se puede observar, esta claslflcacl6n de 

la pena se caracteriza por la peligrosidad del individuo. 

Otra claslf lcacl6n de la pena se dl en raz6n 

de su apilcacl6n conjunta; asl como podremos observar, en 

ocasiones se puede aplicar solamente una pena o slmultlneamente 

dos o mas. 

Esta claslflcacl6n la proporciona llszt, de la 

siguiente manera: 

a) PRllCIPALES. 

Dicha claslficacl6n, 
r 

se basa en la forma de 

aplicabilidad, ya que en éstas primeras ta pena que se aplica 

es esencial, no se puede suprimir (a ésta va ir aparejada 

otra), "Que se Imponen Independientemente de otras" tS; como 

tS Cit. pos. Ra61 Carranca y Trujlllo. "Derecho Penal Mexicano 
Parte Ge11eral" Editorial PorrOa, 1977. P6glna 631. 
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eJe•plo de pena principal tendrlamos en la actualidad a la 

pena de prlsl6n. 

b) ACCESORIAS. 

Otra cl1slflc1cl6n, se basa en la Idea de esoclacl6n, 

en relacl6n a otras (las principales), que son epllcadas 

en una sola resolucl6n. Ast por eje•plo, cuando 1 un 

sentenciado se le !~pone to ·anos de prlsl6n y se le a•onesta; 

en este orden de Ideas la orlsl6n es la pena prlnclpal y 

11 ••onestacl6n serta la pena accesoria. 

A la vez las anteriores pueden ser: 

1) SIRllLTAIEAS. - En razlln de que se pueden apltcar 

al tle•po penas accesorias y las principales. 

b) SUISUIUIEITES. - En raz6n de que oueden ser 

seftaladas no aparejadas sino separadas uno de otra, a contrario 

sensu de les anteriores. 

Sin e•bargo, pese a todo lo antes expuesto, una 

de les •ejores clasificaciones de la pena es aquella que 

se basa en su IATUIALEZA llTlllSECA; de esta manera tenemos 

la siguiente claslflcacl6n: 
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1) PEIAS O SAICIOIES COll'OIALES.• Que consisten en 

producir al sujeto un dolor o •al flslco; tales CHO las 

de •utllacl6n, ••reas de hierro candente, izotes, picota 

y tortura; no obstante, tstas sanciones estln prohibidas 

por nuestra Constltucl6n en su articulo 22. 

Entre les penes corporales se suele citar la 

pena de •uerte, por el Hl corporal de la supresl6n de le 

Ylda. LI Constltucl6n en su articulo 22 Tercer Plrrafo 

establece la prohlblcl6n de la pena de .uerte por del ltos 

polltlcos; y en cuanto • los dHls delitos senil a que s6lo 

l•ponerse al traidor a la _patrl1 en guerra e11tranjera, al 

Perrlclda, al 11011lcld1 con elevosh y ventaja, 11 pirata 

entre otros. En tales clrcunst1nc11s la Constltucl6n no 

1utorlZ1 la pena de •uerte para este tipo de lllcltos, pero 

si 1d•lte la posibilidad legal de l•ponerla respecto de otros. 

En tle11pos re11otos encontra•os, entre este tipo 

de penes el procedimiento de esterlllzacl6n y de castrecl6n. 

"Siendo que a pes1r del valor clenttf lco que 

estos •ttodos puedan tener en casos concretos, debe recordarse 

la prohlblc16n Constitucional de lis penas de •utllacl6n". ti 

t6 Gonzatez de la Vega Francisco. "C6dlgo Penal Comentado" 
Editorial PorrQa. México. 1992. Plglna 110. 
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b) SAICIOIES PRIVATIVAS DE LA LJIEITAD CORPORAL.

Estas se basan en la restrlccl6n del derecho de libre Transito 

y el derecho a 1 a libertad principalmente, siendo el ejemplo 

mas co•Qn de ésta, la pena de prls16n. 

el PEIAS O KEDIDAS RESTRICTIVAS DE LA LIBERTAD.- En 

este tipo de penas no se Implica la prtvacl6n de la libertad 

corporal; sino una dls1111nucl6n, por mencionarlo asl; de la 

libertad de transito del sujeto; y como ejemplo tenemos el 

conflna•lento y la prohlblcl6n de Ir a lugar deter•lnado. 

d) PEIAS o llEDIDAS PATRIKOllALES.- Estas atienden 

a sus consecuenc las, ya que consiste en la dlsmlnuc Uln de 

los bienes patrimoniales de la persona a quien se aplican; 

como ejemplo tenemos la Multa, la Reparacl6n del dano y el 

decomiso entre otros. 

e) SAICIOIES PRIVATIYAS DE DERECHOS.- Penas conoc1 

das en la actualidad como suspensiones o prlvacl6n de derechos, 

en las cuales principalmente se prohibe el ejercicio de derechos, 

como lo serla la pérdida de la patria potestad, en el delito 

de Incesto. 

f) PERAS DE TRATARIEITO.- Penas aplicables a 

personas que necesitan consumir estupefacientes, a los locos. 

sordomudos; es decir a personas que tengan deficiencias flslcas 
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o que sean adictos a determinadas drogas; ya sea que las 

hayan adquirido por enfermedad o por adicción. 

g) MEDIDAS DE SlllPLE SEGURIDAD.- Dichas 

cabrlan en 

accesorias) 

la claslflcacl6n hecha anteriormente 

ya que éstas tienden principalmente 

penas 

(penas 

estar 

adheridas a la de prls!On, como una mera forma de seguridad; 

como ejHplo tendrlan1os a la a•onestaclOn, al ~perclblmlento, 

entre otras. 

En nuestro pals, el COdlgo Penal vigente nos 

enumera de •anera general a las PENAS y MEDIDAS DE SEGURIDAD. 

SI trat6ramos de encontrar una 

de la pena en nuestro COdlgo Penal vigente, 

claslflcaclOn 

ser fa ln6t 11, 

ya que no la proporc 1 ona; ta 1 vez se deba a 1 o que a I efecto 

sena11 Francisco Gonzalez de la Vega, esto es en razon de que 

este papel se le concede a la Doctrina. 

El articulo 24 del COdlgo Penal, para el Distrito 

Federal, en Materia del fuero co1116n, y en toda la Rep6bl lea, 

para los del !tos Federales, establece en su Titulo Segundo, 

Capitulo Primero: 

Las penas y medidas de seguridad son: 

1.- PrlslOn 
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2.- Tratamiento en libertad, se•lllbertad y 

trabajo en favor de la comunidad. 

3.- Interna•lento o trata•lento en libertad de 

lnl•putables y de quienes tengan el hlblto o la 

necesidad de consumir estupefacientes o 

pslcotr6plcos. 

4.- Confinamiento. 

s.- Prohlblcl6n de Ir a lugar deter•lnado. 

1.- Sancl6n pecuniaria. 

1.- (Derogada). 

l. - Deco11lso de Instrumentos, objetos y productos 

del delito. 

9.- Amonestacl6n. 

to.- Apercibimiento. 

tt.- Caucl6n de no ofender. 

t2.- Suspensl6n o prlvacl6n de derechos~ 

t3.- Inhabllltacl6n, destltucl6n o suspensl6n de 

funciones o e•pleos. 

t4.- Publlcacl6n especial de sentencia. 

ts.- Vigilancia de la autoridad. 
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ti.- SuspenslOn o dlsoluclOn de sociedades. 

17.- Medidas tutelares para •enores. 

11.- Decomiso de bienes .correspondientes al 

enriquecimiento !licito. 

Y las de11ls que fijen las leyes. 

Evldente•ente, nuestro COdlgo Penal, cuenta con 

una basta lista de penas y •edldas de seguridad; pero es 

triste observar, que 11 pena que por excelencia se apl lea, 

es la de prlslOn, y las de•ls por lo general quedan Onlca•ente 

en tinta y papel. 

Se critica fuerteHnte a este articulo, en razOn 

de. que enuncia de •anera conjunta, las penas y •edldas de 

seguridad y a decir de nuestro autor citado, corresponde 

a la Doctrina explicar dichas diferencias. 

Con el concepto de peligrosidad, resulto posible 

y IOglca la apllcaclOn de sanciones a los alineados y la 

reeducaclOn de los •enores •edlante •edldas tutelares. 

De esta manera surgen las MEDIDAS DE SE&UllDAD, 

que segQn el concepto que se tenga sobre la pena, se distingue 

o no con las medidas de seguridad. 
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SegOn la doctrina las medidas de seguridad, se 

agrupan de la siguiente manera: 

t. - ELIMINATORIAS: como ser! a 1 a rec 1us16n de 

los habituales. 

2.- EDUCATIVAS; se aplican a los menores; que 

en la actualidad se les Independiza con el carlcter de medidas 

tutelares. 

3.- CURATIVAS: aplicables principalmente 

alcoh61 lcos. 

4.- VIGILANCIA: que se 

que frecuentan lugares de mal vivir. 

aplican 

Las medidas de seguridad 

para 

Impuestas 

a los 

personas 

a los 

lnlmputables se fundamentan no s6lo en el peligro revelado 

a través de una accl6n tlplca y antljurldlca, sino también 

en un juicio de atribución del 

para las medidas de seguridad 

los l11putables, su funda111ento 

acto a 1 autor. En cambl o, 

eliminatorias, dirigidas a 

y medida estriba en la 

peligrosidad que determina para estos sujetos una responsabll! 

dad aseguratlva para la sociedad. 

En la lucha contra el crimen, en la actualidad, 
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nadie niega la necesidad de las Medidas de Seguridad. 

las 

Existen diversos criterios, en 

Penas y las Medidas de Seguridad son 

son una sola. 

relaclOn a si 

diferentes o si 

Quienes se afilian al primer criterio consideran que: 

al la pena se Inspira en un principio de justicia 

y la •edlda de seguridad en la utilidad. 

bl en la pena existe una coacclOn pslcolOglca 

y en la •edlda de seguridad una coacclOn material y flslol6glca. 

el la pena tiene un f In de prevencl6n general 

y las medidas de seguridad, de caracter especial. 

d) las penas son para los Imputables y las medidas 

de seguridad para los Incapaces. 

e) la pena corresponde al delito y la medida 

de seguridad es ajena a éste. 

Para analizar estos dos criterios expondremos 

los siguientes puntos de vista: 

t. Tesis de la dlferenclaclOn; Blrkmeyer afirma 

que la pena es siempre retrlbucl6n, mientras que la medida 

de seguridad es prevenclOn. 



Garraud; manifiesta que la pena se aplica como 

compensación del mal de que es autor, y las medidas de seguridad 

se imponen para asegurar individuos peligrosos con el propósito 

de educarlos. 

Sebastl6n Soler; manifiesta que las medidas de 

seguridad son de car!cter administrativo y por lo tanto debe 

mantenérseles fuera de los C6d!gos Penales. 

2. Tesis de la asimllacl6n; Grlsplgni encuentra 

una similitud completa entre penas y medidas de seguridad 

en razOn de que ambas son preventivas: al Igual se lncl !na 

Eusebio G6mez, agregando que las diferencias que puedan existir 

son de simple régimen. 

Nuestra posición ante este problema doctrinarlo, 

es que las penas y 1 as medidas de segur !dad, son diferentes 

cualitativamente, es otro su fundamento y su fin; por lo 

anterior se llega a las siguientes conclusiones: 

l.- La pena desde el punto de vista ontolOglco 

es retrlbuc!On, esencia que no es posible admitir en todas 

las medidas de seguridad. 

11.- la pena, en sus distintas etapds, constituye una 

amenaza y un sufrimiento, mientras que las medidas de seguridad 
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no pueden constituir una amenaza, ya que algunas son aplicables 

a Individuos Incapaces de experimentar la coacclOn pslcolOglca 

que se atribuye a la pena: tampoco tiene el objeto de causar 

un sufrimiento, ya que en ocasiones a través de ellas se 

persigue la educaclOn o curaclOn de los lnlmputables. 

En el caso de los lnlmputables permanentes, no 

tiene objeto aplicar las medidas de seguridad, en razOn de 

que su curacl6n no es posible. 

tienen en 

readaptacl6n 

Por lo general, las penas y las medidas de seguridad 

comOn proponerse ambas, como fin Clltlmo, la 

o resoclallzacl6n del Individuo, procedimiento 

racional para dar cumplimiento a la prevencl6n especial. 

Como lo hemos puntualizado: en nuestra leglslaclOn: 

COdlgo Penal, las penas y las medidas de seguridad, son 

diferentes y por tal razOn pasaremos a hacer una dlstlnclOn 

de cada una de las sane Iones o penas que nos sena la nuestro 

articulo 24 del ordenamiento en cita, para conocer cuales' 

son penas y cuales son medidas de seguridad. 

Dado su doble caracterlstlca de medidas represivas 

y preventivas tendrAn el carActer de penas las siguientes 

sanciones: 
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1.- Prlsl6n. 

2.- SanclOn pecuniaria. 

3.- suspensl6n o prlvacl6n de derechos. 

4.- lnhabilltacl6n •. destltucl6n o suspensl6n de 

funciones o empleos. 

5.- Publlcacl6n especial de sentencias. 

El articulo 24 del COdlgo Penal contempla las 

diversas medidas de seguridad, que dado su caracter de pura 

prevencl6n son: 

1.- Internamiento o tratamiento en libertad de· 

lnlmputables y de quienes tengan el habito o la 

necesidad de consumir estupefacientes o 

pslcotr6plcos. 

2.- Confinamiento. 

3.- Prohlblcl6n de Ir a lugar determinado. 

4. - Decoml so de Instrumentos, objetos y productos 

del delito. 

5.- Amonestacl6n. 

6.- caucl6n de no ofender. 

7.- Vigilancia de la autoridad. 



a.- SuspenslOn y dlsoluclOn de sociedades. 

9.- Medidas tutelares para menores. 

10. - Oecoml so de bienes correspondientes 

enriquecimiento llfclto. 

Una vez que ya analizamos la diferencia que existe 

entre la pena y las medidas de seguridad, y aon mas, ya 

conociendo cuales son las penas con las que cuenta nuestra 

leglslaclOn vigente y cuales son las medidas de seguridad 

pasaremos a dar una breve expllcacl6n acerca de cada una 

de ellas, tomando en cuenta el orden que nos proporciona 

nuestro articulo 24 del COdlgo Adjetivo. 

1.- PRISIO•: que de acuerdo al articulo 25 del 

COdlgo Penal; consiste en la prlvacl6n de la libertad corporal. 

Debemos destacar que la pr 1s16n se aprec la desde 

dos puntos de vista que son: 

a) La prtsl6n preventiva. 

b) la prlsl6n como pena. 

La prlsl6n preventiva o detencl6n, consiste en 

la privación de la libertad para fines solo aseguratlvos, 

epi !cables a los procesados por del !tos que por su gravedad 
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a1eritan la pena de prlsl6n. la segunda consiste en la 

libertad como retrlbucl6n del delito cometido y de acuerdo 

con la sentencia judicial condenatoria correspondiente. 

El mismo articulo nos senala que Ja pena se 

extlngulrl en las colonias penitenciarias, establecimientos 

o lugares que al efecto senalen las leyes o el 6rgano ejecutor 

de les sanciones corporales. la Constltucl6n en su articulo 

18 hace referencia que tanto la prlsl6n como pena, asl como 

la preventiva deben ejecutarse en lugares distintos, 

co•pleta.ente separados; asl por ejemplo los Reclusorios 

del Distrito Federal (Reclusorio Preventivo Sur, el Norte 

y el Oriente) son los lugares para retener a Jos sujetos 

preventivamente, o la Penitenciaria de Santa Marthl Acatltla 

que en el Distrito Federal es el lugar destinado a compugar 

las penas Impuestas por el Organo Judicial. 

El articulo en cita refiere que la prlsl6n Mlnlma 

sera de tres dlas y la mlxlma de cuarenta anos, a excepcl6n 

de los del ltos contenidos en Jos artlculos 315 bis, 320, 

324 y 366 (homicidio calificado, el parricidio y cuando se 

•ate a un secuestrado) en que la pena sera hasta de cincuenta 

anos de prlsl6n. También establece que en caso de ser condenada 

una persona, se tomara en cuenta el tlemoo que estuvo detenido 

preventivamente y que esta detencl6n preventiva no sera mayor 

a la pena del delito por el que se le acusa. Aclarando que al 
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referirse al Organo encargado de ejecutar 111 pena o sanciones 

penales se refiere a la OlrecclOn General de Servicios 

Coordinados de Prevencl6n y Readaptacl6n Social. 

2.- El articulo 27 del C6dlgo Penal hace referencia 

a los sustitutivos penales que son: el Trabajo en Favor de 

la Comunidad, el Tratamiento en Libertad y la Semlllbertad 

(a excepcl6n de la Multa, de la que se hablllr6 mh adelante) 

considerados como un avance que debemos seguir Implementando, 

para el beneficio de los sentenciados. 

3. 7 COIFllAlllEITO: Consiste en la obllgacl6n de 

residir en determinado lugar y no salir de él. 

El conf lnamlento constt tuye, u ria llml tac 16n a 

la libertad de Traslacl6n, garantizada por el articulo 11 

Constitucional: pero sin encarcelamiento y bajo la vigilancia 

de la Pollcta. 

El lugar en el que debe estar el sujeto lo designa 

el Ejecutivo to11ando en cuenta las exigencias de la tranquilidad 

PQbllca, con la salud y a6n m6s con las necesidades del 

condenado, haciendo la excepcl6n que cuando se trate de delitos 

Polltlcos la deslgnacl6n la har6 el juez que dicte sentencia. 

El Ejecutivo Federal. como representante del 
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referirse 11 Org1no encargado de ejecutar la pena o sanciones 

penales se refiere 1 la DlrecclOn General de Servicios 

Coordinados de Prevencl6n y Re1dapt1cl6n Social. 

2.- El articulo 27 del COdlgo Penal hace referencia 

1 los sustitutivos penales que son: el Trabajo en Favor de 

la Co•unldad, el Trate•lento en Libertad y 11 Semlllbertad 

(1 excepcl6n de 11 Multe, de 11 que se hablarl •is adelante) 

considerados co•o un avance que debe.os seguir l•Ple.entando, 

para el beneficio de los sentenciados. 

' 
3.~ COIFllAlllEITO; Consiste en 11 obllgacl6n de 

residir en deter•ln1do lugar y no salir de el. 

El confln11111ento constituye, uri1 llmltacl6n a 

11 libertad de Tr1sl1ci6n, g1r1nt~zada por el articulo 11 

Constitucional; pero sin encarcel111lento y bajo la vigilancia 

de le Pollcta. 

El lugar en el que debe estar el sujeto lo designa 

el Ejecutivo to•1ndo en cuenta las exigencias de la tranquilidad 

PQbllca, con la salud y 1Qn mls con las necesidades del 

condenado, haciendo la excepcl6n que cuando se trate de delitos 

Polttlcos la deslgnacl6n la hara el juez que dicte sentencia. 

El Ejecutivo Federal, como representante del 
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Estado, no debe ser al mismo tiempo .el 

particulares condiciones del delincuente 

al hacerlo pudiera carecer de Imparcialidad. 

4.- SAICIOI PECUllARIA. 

que valore 

polttlco, ya 

La sancl6n pecurlarla se divide en: 

a) flULTA. 

b) REPARACIOI DEL DAIO. 

las 

que 

La pena de Multa, se analizara en. (!l pr6xl•o 

capitulo. 

La Reparacl6n del Dafto comprende: 

l. la restltucl6n de la cosa obtenida por el 

delito. 

La restltucl6n consiste en la obllgacl6n de devolver 

la cosa obtenida lltcltamente a su legttlmo propietario. 

Cuando se compruebe el delito, no es necesario 

que el 1uez dicte sentencia para ooder ordenar la restltucl6n, 

ya que el arttculo 28 del C6dlgo de Procedimientos Penales 

lo faculta a dictar oportunamente las providencias oportunas 

para restituir los bienes al ofendido, de esta forma se Impone 



al l!_uez 11 obllgaciOn de actuar lo mas pronto en favor de 

la victima, cuando no sea posible la restltucl6n, el ofendido 

tiene derecho al pago en dinero del valor de la cosa. 

11. la lnde111nlzaclOn del dafto material y 11oral 

de los perjuicios causados. 

El dallo 111aterial consiste en el menoscabo directo 

que se ha sufrido en el patrimonio, lo mismo que las ganancias 

ltcltas que el perjudicado dejo de obtener. 

La cuantlflcacl6n del dallo resulta de la comparact6n 

entre 11 sltuacl6n anterior al delito y la resultante de 61. 

En la prlctlca dicho dallo se establece a través de la prueba 

pericial, ademas su cuantlflcacl6n pecuniaria. 

Es dificil que en el proceso pueda precisarse 

11 est1Hcl6n de los Danos Morales, dadas sus caracterlstlcas 

no patrl111onlales. 

Seg6n Cuello CalOn los Danos Morales comprenden: 

"•) El descrédito que disminuye los negocios, 

los disgustos que disminuyen la actividad personal y aminoran 

la capacidad para obtener riqueza, es decir, todo aquello 

que causa una perturbaclOn de carActer económico. La valoracl6n 
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pecunlarla de tales capitules es mis o menos posible. 

bl El dolor. la angustia, la tristeza que produce 

el delito; en una palabra, la pura afllccl6n moral sin 

repercusl6n alguna de car6cter econ6mlco". 17 

La Reparac!On del Dafto tiene una preferencia, 

en caso de no cubrirse el total del Importe de la sanc!On 

pecunlarla, respecto de la Multa, y en consecuencia se pagara la 

Rtparacl6n aunque no se cubra la Multa. 

En caso de que la parte ofendida renuncie al 

l•porte de ~sta se aplicara al Estado. 

5.- DECOllJSO DE lllSTRUllEllTOS, OBJETOS Y PRODUCTOS 

DEL DELITO. 

Por Instrumentos del del !to se entienden los 

medlos materiales de que se vale el delincuente para su 

perpetrac!On, tales como: pistolas, puftales, llaves falsas, 

animales, documentos, etc. 

se llaman objetos relacionados con el delito, a las 

personas, cosas, sustanc las en que recae d 1 rectamente la a ce IOn 

17 Ob. Cit. Cuello CalOn. P6glna 620. 
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crl•lnal. Asf, en los delitos de sangre (lesiones, homicidio) 

el objeto es la misma persona del sujeto pasivo; en el robo, 

abuso de confianza y fraude, es la cosa del apoderamiento, 

la dlsposlc16n Indebida o la obtencl6n por engano. 

Podemos observar que los Instrumentos del delito 

en caso de que el !licito sea culposo no se pueden decomisar, 

toda vez que en el sujeto activo no exlstl6 el Animo de 

utilizarlos al momento de consumar el acto sancionado. 

6.- AllOIESTACIOI; consiste en la advertencia 

dirigida al acusado, por el juez, resantlndole las consecuencias 

del delito que co•etl6 excltlndolo a la enmienda y conmlnlndolo 

con que se le lmpondrl una sanclOn mayor en caso de reincidir. 

La amonestacl6n contiene dos 

principales que son: 

caractertstlcas 

a) Es una reprensl6n 

(PObllco o Privado) realizado por 

(sentenciado) por el delito cometido. 

o extranamlento solemne 

el juez al delincuente 

b) Es una advertenc ta o escarmiento para el 

futuro, en donde el Juez previniendo su reincidencia, hace saber 

al condenado la agravaclOn de otra pena en caso de reincidir. 
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A la amonestacl6n se le clasifica como medida de 

seguridad por su predominante tono aperclbldor, a pesar de 

que su naturaleza que nos muestra su aspecto es de represl6n, 

co•o la pena. 

La Suprema Corte de Justicia estima que: "la 

a•onestacl6n no es una pena sino una 111edlda de seguridad, 

es decir, una medida preventiva, una advertencia que cabe 

hacer no s6lo para los delitos lnt~nclonales sino ta111blén 

para los culposos• 18 

El articulo 577 del C6dlgo de Procedimientos Penales 

del Distrito Federal establece que la amonestacl6n se realizara 

en toda sentencia condenatoria. 

La amonestacl6n puede .ser Otll principalmente ~n 

aquellos Infractores primarios con sensibilidad moral, que 

por la levedad de su Ilicitud, son acreedores a sanciones, 

que equivalgan a llamadas de atenclOn, (en otras palabras 

al sustitutivo penal). 

7.- APERClllllEITO; es una medida conminatoria de 

caracter preventivo que es aplicado por el juzgador en sujetos 

amenazantes o peligrosos. 

'8 Cit. pos GonzAlez de la Vega Francisco. "El C6dlgo Penal 
Comentado" Editorial PorrOa, Ml!xlco 1992. PAglna 139. 
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El fundamento suficiente, en el caso, lo aprecia 

el Juez no arbitrariamente sino en funcl6n de su prudente 

arbitrio y sle•pre que la actitud o las amenazas, del Indiciado, 

hayan llegado al conocimiento del juez. 

El apercibimiento constituye una medida preventiva 

ante dellctum, siendo una de las diferencias que lo separa 

de la amonestacl6n. 

Se trata de evitar la co11lsl6n de un nuevo delito 

debido a su actitud o por amenazas, y se le hace saber que 

en caso de cometer un nuevo delito sera considerado como 

reincidente. 

B.- CAUCIOI DE ID OFEIDER. consiste en la constlt! 

cl6rl de una garantta; ya sea en dep6slto, fianza o hipoteca, 

la cual se hara efectiva si el sujeto consuma el delito que 

se trata de evitar; como ejemplo tenemos las am.enazas leves 

senaladas en el articulo 283 y las Injurias mutuas, articulo 349. 

El monto de la caucl6n queda a dlscrecl6n del juzgador. 

Para que se apl !que la cauc 16n de no ofender nos 

senala el articulo 44 del C6dlgo Penal que debe temerse que 

el apercibimiento no es suficiente. 

Respecto del apercibimiento, no debe confundirse éste 
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con los apercibimientos procesales en sus formas de correcciones 

dlsclpl lnarlas o medidas de apremio, para hacer cumpl Ir las 

6rdenes judiciales. 

Cuando la garantla no sea posible exhibirla en 

cualquiera de las formas antes establecidas, el C6dlgo Penal 

en su arttculo 44 deja establecido "U otra garantta adecuada" 

s6lo es posible definirla y, en su caso, exigirla, por aedlo 

de la analogta, que obviamente no lastima, por hallarse en 

11 ley, el fundamento constitucional que prohibe la analogta. 

9.- SUSPEKSIOK DE DERECHOS. 

ART. 45, La suspensl6n de derechos es de dos clases: 

J. La que por ministerio de ley resulta de una 

sancl6n como consecuencia nece~arla de ésta, y 

11. La que por sentencia formal se Impone como 

sancl6n. 

Esta pena que por comOn es el complemento de otra 

m&s grave tienden a evitar al delincuente de determinados 

derechos cuando ha demostrado Incapacidad en su ejercicio. 

También se prohibe a Individuos el ejercicio de su profesl6n 

u oficio, por el delito cometido demuestran su carencia de 

condiciones para desempenarlos conforme a derecho. 
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Como se puede observar la suspensl6n de derechos 

es una manera de prevenir la comlsl6n de nuevos lllcitos; 

a decir de Cuello Cal6n: 

"m6s la declaraci6n de estas Incapacidades no 

constituye hoy dla una agravacl6n de la pena, ni tiene como 

fin marcar al condenado con una nota de Infamia; son simples 

aedidas que tienden a impedir males futuros y a garantizar 

el ejercicio y la dignidad de ciertas funciones" ' 9 

En relacl6n a la primer Fraccl6n del anterior articulo, 

no se necesita especificar en la sentencia, esta circunstancia, 

ya que surge por la aplicacl6n de otra pena; por ejemplo 

lo establecido en el articulo 46; que nos senala hs 

consecuencias al ser aplicada la pena de prlsl6n, Inherente 

a que_ se pierden los derechos pollticos, los de tutela, curatela, 

los de ser apoderado, defensor, etc. 

Para la Fraccl6n 11 debe quedar establecido lo 

siguiente: 

al Que puede ser una simple suspensl6n temporal 

de los derechos, como en el caso del articulo 60 donde Impone 

la suspensl6n de derechos hasta por dos anos para ejercer 

''~ 



profesl6n u oficio a los responsables de Imprudencia. 

bl La prlvacl6n definitiva de derechos, como por 

ejemplo lo depuesto por .los artfculos 203, 204, del C6digo 

Penal en los delitos de corrupcl6n de menores. 

e) La destltucl6n e lnhabll ltacl6n para desempenar 

otro e•pleo, como sucede en los delitos cometidos por Servidores 

PQbltcos (artlculo 225) 

La base legal de la suspensl6n de derechos la 

encontramos en la Constltucl6n en su articulo 38. Debemos 

establecer que la suspensl6n de derechos contara todo el 

tle•po de la sentencia, a partir de que cause Ejecutoria. 

10.- PUBLICACIOI ESPECIAL DE SEITEICJAS: consiste en 

la l•presl6n total o parcial de la sentencia, cuando ésta 

es condenatoria se publicar& a petlcl6n del ofendido o del 

juez si lo estima pertinente. 

Cuando la publlcacl6n se hace a costa del delincuente 

es una pena accesoria, de naturaleza pecuniaria, co•plementarta 

de la reparaclOn del dafto moral causado por el delito en 

atenct6n a la publicidad que éste ocasiona. 

El artfculo 47 del C6dlgo Penal establece que la 
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public1ci6n se har6 en uno o dos peri6dicos; pero existe 

11 excepcl6n que contempla el articulo 363, al establecer 

que se har6 en tres peri6dicos. 

El ofendido puede solicitar que se publique la 

sentencia en otra identidad (refiriéndose a cualquier otro 

Estado de la Rep6blica) a costa de éste. 

Es conveniente aclarar que en caso de que el illcito 

se haya cometido por medio de la prensa, también se publlcar6 

en el peri6dico que sirvi6 para cometerlo, precisaremos que 

nos encontramos en presencia de la misma pena impuesta, la 

que se agrava por haber sido cometido por medio de la prensa. 

Por 6ltlmo, el sentenciado puede pedir también 

que se publique la sentencia cuando se haya decretado su 

inocencia. 

11.-· Vl61U•CtA DE LA AUTORIDAD; consiste en ejercer 

sobre el sentenciado observaci6n y orlentacl6n de su conducta 

personal, por personal especializado designado por la autoridad 

ejecutora (Direcci6n General de Servicios Coordinados de 

Prevenci6n y Readaptacl6n Social), para la readaptacl6n del 

sentenciado a la sociedad y protecci6n de la comunidad; siempre 

y cuando se determine a través de sentencia: 
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1) Restrlccl6n de libertad o derechos 

b) Suspensl6n condicional de ejecucl6n de ta 

sentencia. Por otra parte, ta vigilancia por la 

Autoridad, no debe exceder de 11 pena Impuesta 

co110 sancl6n. 

Es prudente resaltar que el Titulo 11 del C6dlgo 

Pen1l vigente es omiso al determinar en que consisten las 

lledldu Tutellres para Menores y la Suspensl6n o Dlsotucl6n 

de Sociedades; debido a que dichos artlcutos estln derogados: 

pero existe una Ley en particular para tratar estos aspectos 

(Ley de Sociedades Mercantiles, Ley para el Tratamiento de 

Menores Infractores), pero podemos precisar que las Medidas 

Tutelares para Menores como su nombre lo establece, son 

aplicables a menores de edad (menores de 18 anos) que cometen 

delitos y que por no tener capacidad para comprender lo que 

111een, se les dejara sin castigar su delito: lo que no quiere 

decl r que no · sean responsables (Imputables l: y en el caso 

de lis Sociedades Mercantiles se suspenden o se declara su 

dlsolucl6n, porque los representantes de dichas sociedades 

co•eten del ttos a nombre de la soc ledad o porque real 1 nn 

1ctlvldades distintas a su objeto por el que fueron creadas; 

prlnclpal11ente por cuestiones meramente mercantiles. 

12,- JITERIAMJEITO O TRATAMIERTO El LIBERTAD OE 

llI•UTAILES Y OE QUIEIES TEl6AI El HAlllTO O LA . IECESIDAO 



DE COISUllR ESTUPEFACIEITES O PSICDTROPICOS. 

La declsl6n del juez respecto de personas lnl•putables 

debe estar basada en opiniones de especialistas que lo 

deter•lnen, previo estudio del sujeto, peritos en materia 

•tdlca o Pslc6logos que rindan un dlagn6stlco base para el juez. 

El Juez al dictar sentencia (previo procedl•lento), 

precisara el Trata•lento aplicable al sujeto, el cual podrl 

ser en libertad o en lnterna•lento segOn 11 gravedad de la 

lnl•put1bllld1d. 

En este orden de Ideas; a los locos, sordo•udos, 

a personas que sufren delirios o alucinaciones se les lnternarl 

en locoso•ios o en Instituciones para su rehabllltacl6n. 

Cabe hacer la aclaracl6n que el tipo penal (articulo 

67) absorbe en el concepto de lnlmputables diversas especies 

de los •ls•os, tantas cuantas el género pueda ad11ltlr. 

Respecto de los sujetos que tengan el hlblto o 

la necesidad de consumir estupefacientes o pslcotr6picos, 

de la •ls•a forma, al dictar sentencia manifestara la medida 

o trata•lento que proceda, encargando esta funcl6n a la 

Autoridad Sanitaria. 
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En caso de aplicar una medida de tratamiento en 

libertad la autoridad Judicial y ejecutora podra poner al 

lnlmputable bajo el cuidado de 

cuando se comprometan aplicar 

su tratamiento. 

sus familiares, siempre y 

las medidas adecuadas para 

la medida aplicable no podra exceder del tiempo 

que .dura la pena impuesta: aclarando que la medida de 

tratamiento es independiente de la pena por el delito cometido: 

y en caso de ser necesario se ampliara dicho tratamiento 

pero oor parte de la autoridad sanitaria. 

Dicha determinaci6n de ampllact6n de la medida 

se otorga a la autoridad ejecutora pero a nuestro punto de 

vista corresponde al juez hacer dicha ampllaciOn ya que es 

el Qnico con capacidad para resolver cuestiones meramente 

aplicables en sentencia, ade111as como se puede observar estamos 

en presencia de una sentencia indeterminada. 



CAPITULO 11 

LOS SUSTITUTIVOS PEIALES. 

otra. 

A. COICEPTO E IRPORTAICIA. 

Resaltare11os Que, SUSTITUIR, es ca11blar una cosa por 

La sustltucl6n se presenta tanto en las personas, 

co110 en las cosas; en este orden de Ideas serla cambiar una 

persona por otra persona, o una cosa por otra cosa. 

Dentro del aspecto jurldlco manifestaremos que, 

SUSTITUIR, es SUIROGAR, es CAllllAI. Enfatizando mas hacia 

nuestro objeto, en materia penal, 11 SUSTITUCION se presenta 

en la accl6n de caablar una pena por otra diversa; de esta 

•1ner1 el articulo 70 del C6dlgo Penal vigente precisa: que 

la pena de prlsl6n podra ser SUSTITUIDA por: Trabajo en favor 

de la comunidad, se11I i lbertad, tratamiento en libertad y 

•u 1 t.a; que 1115 ade linte ana 11 za remos. 

La Importancia de los SUSTITUTIVOS PENALES, la 

analizaremos resaltando los puntos crlttcos que logramos 

visualizar en la pena de prlsl6n, como son: 

t.- NO SE OBTIENEN LOS FINES DE REHABILITACION 
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O REAOAPTACION. Si realmente se alcanzara este fin, en la 

sociedad no se darlan tantas conductas antisociales, por 

personas que han estado en prtsi6n, presentandose el fen6meno 

de la reincidencia, al preguntarle a un grupo de diez personas 

que co111purgaron pena de prisi6n ninguno manifest6, por ejemplo: 

no volveré a cometer ning6n delito porque ahora me siento 

mejor, o porque tengo 111h respeto a los dem!s o a los bienes 

de los de111ls, es decir no manifestaron: ahora 111e respeto 

111'5, o •e quiero mejor, sino que en los pocos casos que 

oresentaron arrepentimiento este era por te111or, porque la 

prisi6n era terrible, algo que les daba miedo, y a la que 

no querlan volver. Ninguno afir1116 que la clrcel lo habla 

ayudado a 111odificar su conducta. Sino que sellalaban la dura 

experiencia de una clrcel, oor la falta ~e libertad, por 

la separaci6n de sus familiares. 

ni a6n el lllls optimista argOlrla que la 

prtsi6n es o puede ser un centro de rehabll itacl6n en sus 

actuales condiciones•. 20 

2.- NO DISMINUYE LA REINCIDENCIA. Podemos observar 

en la prlctlca, que al revisar las Fichas Signalécticas y 

los infor111es de ingresos a pris16n de los sujetos en proceso, 

algunos de éstos cuentan con una larga lista de ellos, por 

20 Dlnitz Sim6n. "Motines y Reformas en las Prisiones" 
México 1973. PAglna 66. 
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delitos se•ejantes o distintos. De lo anterior, es apreciable 

a simple vista, que la pena privativa de libertad sufrida 

con anterioridad, no slrvl6, para evitar que· dichos Individuos 

volvieran a delinquir. 

De Igual manera, en Ja Penitenciaria de Santa 

Martha Acatltla, se puede observar que el 501 de las personas 

que estan compurgando pena privativa, son reincidentes. 

3.- PROVOCA AISLAMIENTO SOCIAL. Las personas 

prlvad1s de la libertad no s61o se encuentran aisladas de 

11 sociedad, sino que Incluso Jo estan dentro de Ja lnstltucl6n. 

LI caree!, que deberla ser un lugar para preparar socialmente 

11 Individuo que ha cometido un delito, se encuentra separadame! 

te geograftca como pslcol6glcamente de Ja comunidad a Ja 

que pertenece, pesar de que en algunas carceles existe 

el trabajo penitenciario, la cllnlca crl111lnoH!glca, etc., 

p1ra 1yudar al Individuo, a ·pesar de todo, Ja diferencia 

entre la sociedad libre y la caree! es muy diferente y extste 

un gran abismo. 

4.- ES UNA JNSTITUCION ANORMAL. En lis prisiones se 

observ1 un ambiente poco agradable, hostil, o por Jo menos 

diferente. Esto por Ja mirada desconfiada del detenido, 

en su poslcl6n de pararse, de ocultar las manos, como acarreando 

un peso de frustraci6n y desaliento. Es un Individuo automatlZ! 
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do, cuyas 6nicas obligaciones son las de levantarse y asearse 

a determinada hora, Ir al lugar de trabajo, cuando lo hay; 

volver 1 la hora del rancho, concurrir a la escuela, cuando 

funciona; practicar alg6n deporte, cuando hay lugar; cenar 

11uy livianamente y po'r 61timo dormir. Este es el MODUS VIVENDI 

de un detenido. Mn mas, en sus actividades mas Intimas, 

como son las relaciones sexuales (visita conyugal), tsta 

se realiza a una determinada hora y determinado dla. 

Por si esto fuera poco, en la vlda dentro de la 

prlsl6n, el encarcelado no s6lo debe so111eterse al regla111ento 

y 1 los vigilantes o autoridades que lo custodian, sino t1111bltn 

1 los propios lideres de la prlsl6n; que en caso de 

desobediencia son mas brutales los castigos, que los Impuestos 

por las propias autoridades. 

5.- ES UN FACTOR CRIMINOGENO. Es una lnstltucl6n, 

que crea delincuentes o buenos reclusos. La prueba mis eficaz, 

es la gran 'reincidencia, el predominio del mas fuerte sobre 

el dtbll, los delitos cometidos dentro de las prisiones por 

los funcionarios contra los reclusos que generalmente quedan 

!•punes. A decir de un c'antar: aqul el bueno se hace malo. 

En los 11uros de la carcel hay escrito con carb6n •y el malo 

se hace peor". 

6.- PROVOCA PERTURBACIONES PSICOLOG!CAS. La mayor 
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enf er•edad que se registra en la prls16n, es la de tipo 

pslcol6glco, enfermedad que se manlf lesta en descarga de 

actos violentos, no siempre externados sino dirigidos contra 

ellos •tsmos. La ansiedad aumenta cuando es Un pr6xlmos 

a su sal Ida en las c6rceles para sentenc fidos y en las de 

procesados, esperando la resolucl6n en su causa. Se aprecian 

psicosis carcelaria, depresiones, angustias, enfermedades 

pslco-somltlcas, como la Olcera y el asma, e Incremento de 

ansiedad. Deja traumas flslcos y pslcol6glcos por la falta 

de libertad: por el encierro. 

"Existe Inapetencia, Insomnio, crisis emotivas 

y un elevado n0111ero de ezqul sofren las: como ejemplo tenemos: 

reacciones hlst6rlcas, delirios Intensos" 21 

7.- PROVOCA ENFERMEDADES FISICAS. Sin duda repercute 

en la salud flslca del Interno, por las deficientes condiciones 

de higiene, co•o es la excesiva humedad que existe, la falta 

de aire y luz entre otras; y por las caracterlstlcas de la 

al1Hntacl6n, que generalmente es Insuficiente, mal balanceada 

y con poco valor protelnlco. Esto trae como consecuenc ta 

enfer•edades pulmonares, desnutrlcl6n y pérdida de piezas 

dentarias: como ya puntual Izamos anteriormente. Lo anterl or 

21 Cit. pos. Marco del Pont, Luis.·- "Derecho Penitenciario" 
Prl•era Edlc16n 1984. Editorial C6rdenas. P6glna 654. 
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se agudiza por falta de tiempo necesario para la educaciOn 

f!sica que no ha tenido el suficiente avance que requiere. 

8.- SU DURACION ES ARBITRARIA Y ANTICIENTIFICA. 

Observamos que las penas que se imponen son eKceslvamente 

largas. No se tci1111n en cuenta las caracterhtlcas personales 

y las 11ot1vaclones del sujeto que Infringe la ley penal; 

ya que lo que se to11a en cuenta principalmente es el bien 

jurtdlco protegido. 

El COdlgo Penal vigente contempla mtnl11os y mhlmo 

de penalidad arbitrarlos que aprisionan la voluntad del juez 

que no puede reducir ni aumentar las sanciones establecidas 

en dicho c6dlgo. 

Aunado a lo anterior, es necesario mencionar que 

el establecl11lento de penas largas no ayuda a evitar la 

reincidencia. EKlsten tendencias en algunos Estados de la 

RepQbllca Mulcana, para reducir los mlxlmos de pena; asl 

por ejemplo en Veracruz la pena mlKlma es de 30 anos, en 

Nuevo Le6n la pena mlKlma es de 25 anos. 

t.- ES UNA INSTITUCION MUY COSTOSA. SI tene11os en 

cuenta los enormes costos de las construcciones penitenciarias, 

que en 1981 tuvieron un costo de 500 mil Iones de pesos, el 

mantenimiento del personal y de los Internos (aproximadamente 
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$ 100 ,000 c len mi 1 pesos por cada 1 nterno); de esta manera 

se puede apreciar que es una de las Instituciones mh caras 

para la sociedad; el problema se agrava mas si observamos 

que no cumple los fines humanitarios establecidos en las 

leyes y se reduce a una simple custodia para evitar las fugas. 

tO.- ES UNA INSTITUCION QUE AFECTA A LA FAMILIA. 

la pene de prlsl6n es une s1ncl6n trascendente, ya que no 

s61o afecte di rectamente 11 recluso, sino que también tiene 

repercusiones Indirectas en el nOcleo f1mlll1r, que en ocasiones 

se deteriora por Ja falta de una figura Importante, que al 

ester recluido, produce o puede producir cambios negativos 

en 11 dln6mlc1 familiar, que otros miembros toman su papel 

y hasta una desorganlzacl6n de la familia que queda Incompleta; 

los afecta moral y econ6mlca111ente en la educacl6n de los hijos. 

11.- ES ESTIGMATIZANTE. la pena de prlsl6n Imprime un 

sello Indeleble en quienes 11 han padecido, mostr6ndonos 

11 recluso como un ser leproso, antisocial, que forzosamente 

volvera 1 agredir a la sociedad. 

Cuando un recluso sale de la prlsl6n es •111arcado" 

y •senalado" por la sociedad y la oplnl6n pObllca, es como 

si le colgara un cartel de "exrecluso•, con Innumerables 

di f I cultades para consegu 1 r trabajo y para ser aceptado como 

un sujeto moral. 
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Es frecuente observar en h vlda dlarla que el 

exrecluso sea objeto de persecucl6n por los 6rgenos represivos 

que no creen en su rehabll ltacl6n o que encuentran una buena 

oportunidad para tener dividendos a travls del chantaje o 

utorsl6n. 

Opiniones tendientes 1 robustecer 111 crttlcas 

hech1s a la pen1 de prlsl6n tene•os: 

Luis Jl•tnez de AsOa, 1flr•6 que •11 ctrcel es 

11 •Is 1bsurd1 de todas las penas. Pin el penltencllrlsta 

norte1 .. rlc1no Sanford Bates el stste•a de las prisiones 

es •1nttcu1do e ·1neflc1z, pues no reforme al crl•tnal ni 

protege 1 la sociedad". Pare el penal lsta argentino Alfredo 

Moltn1rto, cuelqulera sea la orgenlzacl6n de tes prisiones 

sle•pre supone cierto auto•atlsmo y sl•pllflcecl6n de la 

vida que hace Inevitable ciertas consecuencias deplorables. 

Pera L6pez Rey, siempre seran antinaturales. Para Alt•ann 

S•ythe 11 sujeto que antes tente f1•llta y a•lgos, se le 

sep1r1 de ellos, se le hace olvld1r su •edlo habitual, se 

le d1 forzada co•panta de sujetos, o se le somete a slste•as 

apreslvos. Para los crlmln6logos norteamericanos Barnes 

y Teeters, es sorprendente que no se le haya abolido hasta 

ahora. Josl Agusttn Marttnez. si bien no discute el fracaso 

de la prlst6n, si plantea la falta de otras tnstttuclones 
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que la reemplacen•. 22 

Entre los autores que negaron la supuesta eficacia 

de la pena cUslca se encuentran Enrique Ferrl, para quien 

el delito es producto de diversos factores sociales y en 

consecuencia la carcel no es un tnstru.ento para co•baUrlo; 

proponiendo los denoainados SUSTITUTIVOS PEllAl..ES, a los que 

nos referlre•os •Is adelante. 

En las Oltlmas dtcadas se ha debatido 11 ln1flc1cta 

o fracaso de las penas cortas de prlncl6n de 11 libertad, 

porque resultan Innecesarias e Insuficientes para lograr 

en breve tle•po la reeducacl6n o readaptacl6n social y por 

los efectos perniciosos del contacto con otros prisioneros. 

Es conveniente precisar, que antes de sustituir 

a la pena de prtsi6n, se deben encontrar los sustitutivos 
· adecuados. 

Cada d1a estl toaando •Is cuerpo en una parte 

del c1apo doctrinarlo la tendencia de Ir abandonando 11 prlsl6n, 

h1sta el punto de ser posible se realice su abatimiento gradual, 

se dt un mayor apoyo econ6•1co y la tntroducct6n·paulattnaaente 

de los sustitutivos penales. 



57 

Ante el evidente descrédito de la pena privativa de 

libertad y especialmente de la ineficacia de las sanciones 

cortas, es que ha vuelto a tomar actual ldad el tema de los 

sustitutivos penales, se discute desde varias dtcadas atr6s, 

pero ahora ha despertado inusitado lnterts y figura en las 

agendas de casi todas las Qlti111as reuniones de crimln61ogos 

y penalistas; eje111plo, el Congreso Pana•ericano de Cri111inologla 

realizado en la ciudad de Buenos Aires, donde st dlscutl6 

el teH de "la crisis de las penas privativas de llberud. 

Slste111as supletorios•. En Mtxlco el Congreso de 1980 en 

cuyo temario flgur6 alternativas a la pena detentlva de 

libertad. 

Han Ido variando notablemente los sustitutivos 

penales (como los llamo Enrique Ferrl) o 111edldas alternativas 

(colftO se Indica en el Qltlmo Congreso de las Naciones Unidas) 

dentro de problemas graves de la admlnlstracl6n de justicia, 

dtl catalogo de sanciones y .de las fundadas dudas sobrt su 

supuesta eficacia. Al respecto an1llzare111os las medidas 

alternativas que nos refiere el COdlgo Penal vigente en su 

articulo 70, para el Distrito Federal, co1110 son: 

l. LA lllLTA 

Desde el. Congreso Penitenciario Internacional de Rolla, 

el e•lnente BarOn Gar6falo, ya viene postulando la lnclusl6n de 
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la multa, en desmedro de la prlsl6n. 

La multa para el maestro C. Fontan Dalestra, consiste: 

en la obllgacl6n Impuesta por el juez de pagar una 

suina de dinero por la vlolacl6n de una ley represiva y tiene 

por objeto afectar al delincuente en su patrimonio". 23 

Para el doctrinarlo Sebasttan Soler, consiste: 

en 11 obllgacl6n de pagar una suma de dinero, !•puesta 

por el juez•. 24 

Ricardo C. N6ftez, precisa: • ••• consiste en el pago 

por el condenado al fisco de la cantidad de dinero que determina 

la sentencia condenatoria". 25 

Claramente observa•os que la multa se caracteriza 

por el detrl•ento que provoca al sentenciado, en su patrimonio. 

Jost F. Argabay Mollna, precisa: ·•El •odo en que ese 

desgaja•lento patrimonial se va a producir es mediante el 

pego de la suma de dinero que fije la sentencia". 21 

23 Ob. Cit. Fontan Balestra Carlos. Tomo 111 Plglna 375. 

24 SebastUn Soler "Derecho Penal Argentino" Tomo 11 Editorial 
Tea, Buenos Aires Pagina 385. 

25 Ricardo c. N6ftez "Derecho Penal Argentino• Editorial 
Omega, Buenos Aires Pagina 415. 

21 José Francisco Argabay Malina "Derecho Penal Parte General" 
Editorial EdlarJ Buenos Aires. Plglna 229. 
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El Código Penal para el Distrito Federal en su 

articulo 29 segundo p!rrafo refiere que Ja multa consiste 

en el pago de una suma de dinero al Estado. 

De esta manera para nosotros la pena de multa consiste 

en la dlsmlnuclOn patrimonial concretamente Inferida al 

condenado, como retribución por el mal causado al actuar 

lllcltamente. 

El sistema adoptado por nuestra leglslacl6n, referente 

a la fljacl6n de la multa son los DIAS-MULTA. Sistema propuesto 

por el profesor Thlren, en el proyecto preliminar Sueco de 1916. 

Este sistema consiste en la f1Jacl6n de la multa 

con arreglo a un doble criterio. Supone, por una parte, 

la determinación abstracta de un nQmero de unidades expresadas 

en dlas multa, unidades que dependen estrictamente del delito 

de que se trata; entre un m6xlmo y un mlnlmo de dtas; y que 

deben fijarse por el juez en cada caso, con arreglo a los 

criterios comunes de la pena; por otra parte, la evaluación 

In concreto del contenido de cada unidad depende exclusivamente 

de la situación económica del condenado. 

El dla-multa es en consecuencia, la unidad de dinero 

de la cual deber! privarse al condenado. 



Nuestro referido articulo 29 del C6dlgo Penal precisa 

que el dla-multa no podra exceder de quinientos. De esta 

manera se regula el criterio del juzgador en su apllcacl6n: 

asl como el limite Inferior del dla-multa sera el equivalente 

al salarlo mlnlmo diario vigente en el lugar donde se consumo 

el delito. 

Es de valor precisar que el dla-multa equivale 

• la percepcl6n neta diaria del sentenciado en el momento 

de consu111rse el del lto, toma.ndo en cuenta todos sus Ingresos. 

La percepcl6n del sentenciado, es omisa al momento 

de pronunciar una sentencia; debido a que se toma en cuenta 

el limite Inferior, (salarlo mtnlmo vigente el momento de 

consuaarse el delito) convirtiendo dicho parrafo, en letra 

muerta. 

El momento procesal 

percepcl6n del Indiciado es 

oportuno para recebar la 

al rendir su decleracl6n 

preparatoria. Se considera que dicha manlfestacl6n en ocasiones 

se distorsiona por el externente dolosamente a sabiendas 

de su repercusl6n. 

SI en lugar de aplicar el salarlo mlnlmo vigente 

en que se comete el del lto, se apl lcara el salarlo vigente 

en el momento de dictar sentencia; observamos que es una 
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mejor opci6n en cuestión de circunstancias y mas equitativo, 

debido a que del momento en que se realiza el hecho antljurtdico 

y el 110111ento en que se dicta una sentencia condenatoria ha 

pasado mucho tiempo, y aQn mas si el sentenciado interpone 

el recurso de apelación y se inclina hacia un Juicio de Amparo; 

hasta que cause ejecutoria dicha resolucl6n; Lno es realmente 

•ucho tiempo el que transcurre? y aQn mas en este orden de 

Ideas el mencionado arttculo nos senala que en caso de que 

exista un nuevo salarlo 11tnl110 se debera estar al existente 

en el •o•ento de consumarse el delito. 

Para Ja fljacl6n del dt1-11ulta en las hip6tesls 

del delito continuado se to11ara en cuenta el salario 11tni110 

vigente en el momento de la consumación del Oltlmo delito; 

11 respecto tendrtamos el delito de homicidio calificado; 

lnicilndose con la portacl6n de arma prohibida, el Inferir 

lesiones y por Qltimo privar de la vida a otro. En el 11011ento 

de privar de la vida estartamos en presencia de la 6Jtlma 

conducta delictiva. Respecto 11 delito permanente el salario 

11lnl110 serla por ejemplo el delito de fraude. 

En el catUogo de delitos en la parte especial 

del Código Penal Jlega11os a encontrar sane iones de multa 

establecidos en pesos; un caso concreto, es el delito de 

prlvaciOn de la libertad, donde se Impone de un mes a tres 

anos de prlsl6n y multa de hasta mil pesos. En cuyo caso 
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concreto se deben tomar en cuenta los artlculos transitorios 

del C6dlgo Penal, que nos refiere que se debe tomar en cuenta 

el m6xlmo de la multa fijada por la ley; precisando que cuando 

el mblmo sea de 500 pesos, debe convertirse en un dta-multa, 

si excede de esta cantidad pero no de diez mil pesos, entre 

dos y veinte dlas multa, si es superior a diez mll pesos, 

pero no pasa de cien mil, de veintiuno a doscientos dlas-multa, 

si excede.de cien mil pesos, entre doscientos uno y quinientos 

dlas-•ulta. 

En este orden de Ideas, para el caso del delito 

de prlvacl6n Ilegal de la libertad, la •ulta de mil pesos 

(que es el m6xlmo establecido) se convertir& entre dos y 

veinte dlas multa. 

Tamblfn se encuentra que la multa se estabiece 

en dlas de salarlo 111lnl1110, en cuya hlp6tesls se convertir& 

en un dla-•ulta; un caso concreto, es el delito de robo 

(articulo 370 del C6dlgo Penal) que se sanciona con multa 

hasta de cien veces el salarlo mlnlmo; en tales circunstancias, 

se convertir& en cien dlas-multa. 

Apreciamos que la pena de multa puede ser SUSTITUIDA 

(total o parcial), por trabajo en favor de la comunidad; 

siempre ~ cuando, se acredite por parte del sentenciado que 

no puede cubrirla, es usual que dicha comprobacl6n de 
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Insolvencia se acredite por medio de comprobantes de pago, 

en los que conste que su Ingreso es mlnlmo, por medio de 

recibos o comprobantes de pago en los que conste que tiene 

altos Ingresos por cuestiones justificadas o porque dependan 

econ6mlcamente de él varias personas; en la practica se observa 

que estos requisitos deben proporcionarse aunados; debido 

a que el criterio del Juez debe ser de convlccl6n y aon asl 

en ocasiones se necesita que dichos coaprobantes sean 

ratificados mediante una testimonial a cargo del suscriptor. 

Una vez que el sentenciado se encuentra ·bajo el 

r6glaen de sustltucl6n (trabajo en favor de la coaunldad) 

referente al pago de multa, éste puede optar en cualquier 

11oaento a pagar el Importe de la pena de multa, es uno de 

los grandes aciertos de la pena de multa, ya que al mo111nto 

de considerarse como una sustltucf6n en cualquier 11011ento 

puede optar por pagarla, esto a favor del sentenciado, ya 

que en el momento de su laposlcl6n no contaba con recursos 

econ6•1cos para sufragar dicha pena. 

Se contara a raz6n de un dla de trabajo en favor 

de la coaunldad por un dla-multa, al momento de sustituirse 

dicha pena, esto porque la base es el salarlo mlnlmo vigente. 

La ley se torna muy complaciente con el sentenciado, 

ya que Incluso senala que en el caso de que la autoridad 
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considere que no es conveniente o sea Imposible la sustltucl6n 

de la multa por el trabajo comunitario; dicha autoridad (juez) 

podrl colocar al sentenciado bajo vigilancia, consistente 

en la observacl6n y orlentacl6n de la Dlreccl6n General de 

Servicios Coordinados de Prevencl6n y Readaptacl6n social, 

mediante personal especializado, esta medida se aplica a 

personas que carecen de sus facultades untales o flslcu, 

co•o en el caso de los mlnusvllldos o los lnlmputables 

transitorios; consideramos que mas que una orlentacl6n y 

vigilancia, consiste en la apllcacl6n de ttcnlcas pslcol6glcas 

y flslcas tendientes a la readaptacl6n social del reo .y a 

la proteccl6n de la comunidad, ya que en caso contrario hartan 

•Is dano el tenerlos en libertad, con la posibilidad de que 

coutan nuevos 111c1 tos. Dicha vigilancia no podra exceder 

de los dlas multa aplicados como pena, en este orden de Ideas 

si se aplican 200 dlas multa, equivale a 200 dlas de vigilancia. 

Es conveniente resaltar, el doble caracter de la 

mu Ita, hasta e 1 momento ana 11 zamós a la multa como una pena 

uramente dicha; el articulo 70 del C6dlgo Penal senala que 

la pena de prlsl6n puede ser SUSTITUIDA por MULTA, cuando 

la pena de prlsl6n no exceda de tres anos, siendo realmente 

uno de los puntos Importantes del presente trabajo. la 

comprensl6n de lo anterior es flcll, ya que Qnicamente es 

un cambio de pena (la de prlsl6n por multa) consideramos 

que es un gran avance en cuest 16n de sust 1tuc16n de pena de 
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prlsl6n; un nuevo horizonte, una nueva opclOn, para Ir dejando 

atrh la pena de prlsl6n; una buena opcl6n a las penas de 

corta duracl6n. En el caso de que el sentenciado tenga derecho 

a la sustltuclOn de prlslOn por •ulta, y no pueda cubrir 

dicha multa: v esté detenido, cada dfa de prlsl6n que tenga 

se Ira descontando un dla de multa; en este orden de Ideas, 

si el sentenciado que tiene derecho a la sustltucl6n tiene 

20 dlas detenido se descontaran 20 dlas de multa; y al •o•ento 

de que esU en posibilidad de pagar la multa se le descontara 

11 prlsl6n sufrida. 

Retomando el aspecto, de que el dla-multa. equivale 

a 11 percepclOn neta diaria del sentenciado en el mo•ento 

de consuHr el del 1 to, to111ando en cuenta todos sus Ingresos: 

los Ingresos deben ser todas sus percepciones, y al 111omento 

de sustituirse la pena de prlslOn existe la posibilidad ta111blfn 

de to•arse en cuenta todos sus Ingresos, aunque en la practica 

no se aprecia tal circunstancia, ya que se aplica el salarlo 

•lnl•o vigente. Para fundar dicho criterio· existe 

Jurisprudencia al respecto, que puntualiza: 

"Al conmutarse la pena de prlsl6n Impuesta, por 

una sanclOn pecuniaria, el juzgador no necesarla•ente debe 

constreftlrse, al fijarla, al sueldo base que reciba el 

Inculpado, pues hay casos, como el de los empleados aduanales, 

que aunque de n6mlna cobran sueldos muy pequenos, al salir 
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de co•lsiones perciben vl&ticos elevados y ademas un porcentaje 

sobre el valor de las mercanclas que logran capturar y que 

han sido Introducidas llegal•ente en el pals". 27 

Existe otro aspecto Importante en relacl6n la 

sustltucl6n de la prlsl6n por la •ulta, y es que si to•Hos 

en cuenta que la .ulta puede ser sustttutorla de la prlsl6n 

cuando no exceda de tres lllos. SI en un ceso concreto se 

aplica una prlslOn de dos ellos seis meses, al realizar la 

sustltuclOn serian 912 dlas •ulta, y el articulo 29 del COdlgo 

Penal establece en su plrrafo segundo que el •lxl•o de 

dlas-•ult• no· debe exceder de 500, en consecuencia se estarla 

transgrediendo dicho articulo; para visualizar este aspecto 

tl•bHn existe jurisprudencia, que nos refiere: 

"SI bien es cierto que el articulo 2t Constitucional 

en su Oltt•o p6rrafo ordena ordena que "si el Infractor fuere 

jornalero u obrego, no podr6 ser castigado con una •ulta 

•ayor del l•porte de su jornal o sueldo en una se.ana", debe 

entenderse que esta nor•a constitucional se refiere a las 

Infracciones de car6cter ad•lntstratlvo previstas en los 

regla•entos gubernamentales y de pollcfa, pero no tiene 

epllcac16n en cuanto a la fljacl6n de multas !•puestas por 

Ja 1utorldad judicial ante la co•lsl6n de un delito previsto 

27 Supre1111 Corte de Justicia de la Nac!6n "Jurisprudencia en 
Materia Penal 1917-1990" Recopllact6n al Semanario Judicial 
Tomo J Plglna 604. 
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en 11 ltglslaclCln penal, y 11enos aQn si se tnta de una 

con•ut1clOn de sanciones•. 28 

Es conveniente precisar un1 gran critica 1 11 multa 

que, por tJe•plo, sustituye un1 pen1 de prlslOn de dos 1llos, 

que convlrtlfndolos 1 dl1s-•ult1 result1rl1 un1 cantidad 

exorblt1nte p1r1 el cond1n1do, 1 con dicho result1do dOnde 

qued1rl1 ti supuesto beneficio que trae consigo 11 sustltuclOn 

de 11 pen1 de prlslOn, por 11 de •ult1, est1rl1•os en pr1s1ncl1 

de un t1•blo de pen1 que en lug1r de 1yud1r al sentencllilo• 

t1I vez lo perJudlc1rl1 en •ayor gr1do. 

C. TIAIA~O El FAYOR OE LA COIUIJOAO. 

Esta•os en presencia de una obllgaclOn, l•puesta 

1 quien resulte acreedor (sentenciado) de un castigo, toHndo 

en cu1nt1 11 falta de peligrosidad, la escasa gravedad del 

delito, 11 Insolvencia econO•lca para afrontar el pago de 

11 multl¡ de trabajar en bien de la comunidad y en diferentes 

urus, tlles· co•o atenclOn de Jardines y parques pObllcos, 

cuidando enfer•os, ciegos y dfblles •enteles, super~lsado 

por un oficial tutellr que debe encontrar el 1decu1do tr1b1Jo 

y v1l1r por su fiel cu•pll•lento. 
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El trabajo en favor de la comunidad ha sido aplaudido 

en. nuestro pafs, ya que se ha observado que sf ayuda a 

Incorporar a la sociedad al delincuente. 

Conslder111os que esta lnstltucl6n es un gran avance 

por su gr1n flexibilidad, ya que dicha prestacl6n de servicios 

no re•unerados se adapta plena•ente a que el sentenciado 

no tiene ·que per•anecer en prlsl6n, y al ser orientado en 

los servicios que dese•pena, si ayuda a su relncorporacl6n: 

pero cabe hacer una critica, y es in raz6n de que la orlentacl6n 

que en ocasiones reciben, no es por personal realeente 

cipacltado para ese fin: por lo que abogaeos por este caeblo. 

La Dlreccl6n General de Servicios Coordinados de 

Prevencl6n y Readaptacl6n Social, con apoyo en otras lnstltucl~ 

nes, •eraeente de Aslstencle Soclel: ya sean pObllcas o 

privadas, o con carlcter educativo: se coepleeentan para 

tener campo en donde actuar, de esta eanera se cuenta 

principal.ente con hospitales, estable.cimientos de educacl6n, 

hogares de ancianos o similares, co110 Instituciones privadas 

1slstenclales: en las Secretarlas de Gobierno, Departaeento 

del Distrito Federal, entre otras, co•o Instituciones PObllcas. 

Debemos precisar que las Instituciones de Asistencia 

Social Privadas, son entidades jurldlcas, que con bienes 

de propiedad particular se dedican a ejecutar actos cuyos fines 



son humanitarios, de aslstHcla, sin prop6slto de lucro y 

sin designar lndtvtdual•ente a los beneficiarlos, son personas 

•orales con patrimonio propio ,. cepac ldad Jurldtca para 

- rHllnr sus fines. 

Se puede observer que son fundaciones o asociaciones 

constituidas •edlante la afectacl6n de bienes de propiedad 

privada destinados a la reallzacl6n de actos de asistencia. 

Corolario de esta placentera eaperlenc-la es que 

el culpable alcanzado ·por tal beneficio se siente qulzls, 

por vez prl•era en su ·vida como un ele•ento dt utll ldad para 

la propia sociedad, aventando el drHa de tener que afrontar 

el encierro•. 11 

los refiere el argentino Jorge Kent, una experiencia, 

que al leer en un pert6dtco acerca de que el Integrante de 

un conjunto •uslcal •UJ conocido lnternectonal•ente ful 

sentenciado por un juez en Toronto e un ano de prlsl6n, por 

el delito de posesl6n de herotna. orden6ndosele dar une funct6n 

.en beneficio de los ciegos en el Instituto Nacional de Cenada, 

sin perjuicio de que el •6stco continuare su · tratamiento 

para la cura de su aftcl6n 1 la droga en una cllnlce 

Pslqul6trlca. 

21 Kent Jorge. "Sustltutlvos de le Prtsl6n" Edltorlel Abeledo 
Perrot. Buenos Aires 1987 P6glna 89. 
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Aprecle•os en e5te caso, un gran ejemplo, de la 

1pUuc:IOn de este lnstltucl6n, que eunado. de Impedir le 

1•en1z1 de le prlslOn, posibilita al Infractor selder su 

deud con le sociedad, sin le restrlcclOn de su llberted, 

11 tr1•1Jo r 11 tranquilidad de su hogar. 

Sergio &arela RHlrez, aludiendo 1 este aporte 

"nalOglco, ·•anlflestl que: • • • lste Hrca una de las 

grandes esperanHs penalOglcas, en cuanto ••ntlene el estado 

nor••l del sujeto r per•lte, e 11 vez, el trata•lento 

Hbulltorlo, 11 repar1cl6n del dallo, gracias al trabajo del 

reo r 11 persistencia corriente de la fa•llla de tste ••• • 30 

L• prestaclOn de trabajo en flvor de 11 co.unldad, 

en l•• Instituciones privadas o pQbllcas de asistencia, debe 

realizarse en periodos distintos el horario de labores del 

sentencl1do que representen 11 fuente de Ingreso y la 

subsistencia de su fHllle y del propio sentenciado, es esl 

como en 11 prlctlce dicho trabajo se reellZI prlnclpal11ente 

los dl1s slbado y do•lngo. 

SI precl semos que el trebejo debe · realizarse en 

periodos distintos 11 trebejo que cree Ingresos para la 

30 Garcla Ramlrez Sergio. "La Prlsl6n" Fondo de Cultura 
EconOmlca. UN~M. Instituto de Investigaciones Jurtdlcas 
México 1975 Plglna 66. 
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subsistencia; realme.nte este trabajo comunitario se prestara 

en horarios diferentes; ya que es comOn apreciar que las 

personas en ocasiones realizan labores Incluso mis alll de 

las ocho horas y en este sentido, a qui hora deberln realizar 

el trabajo comunitario, e Incluso se observa que en dlas 

slbado se trabaja para abistecerse de lo necesario para la 

subsistencia personal y de su fa•llla. 

SI el sentenciado realiza ••nos actividades laborales; 

estarla dejando de percibir retrlbuclOn econO•lca · que 

perjudicarla a su ra•llla, para cubrir •Is rlpldo la pena 

. l•puesta, es apreciable que se estarla perjudicando su status 

econO•lco. 

Ade•ls, es conveniente precisar, que el trabajo 

co•unltarlo no debe exceder de la jornada extraordinaria 

que establece el articulo 66 de la Ley Federal del Trabajo, 

que no puede exceder de tres horas diarias ni de tres veces 

en la •ls•a semana; aunque es conveniente senalar que el 

articulo 27 plrrafo quinto senala que la extenslOn del trabajo 

sera fijado por el juez segOn las circunstancias del caso; 

en la prlctlca al senalarse por parte del juez la sustttuclOn 

de la pena de prlslOn por la de trabajo en favor de la 

co•u~ldad, se apega al referido articulo 66 de la ley laboral. 

El trabajo en favor de la comunidad abarca dos 
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sentidos, el primero hasta el moménto analizado, y el segundo, 

referente 1 su procedencia cuando el sentenciado no .puede 

cubrir el !aporte de .11 pena de •ulta; en este orden de Ideas, 

cada dll de aultl podrl ser sustituido por un di• de trabajo 

en favor de 11 co•unldad, Inclusive esta sustltucl6n puede 

ser parcial o total, es decir, si cubre una parte de la •ulta, 

11 otra parte se le puede sustituir por trabajo coaunltarlo. 

Al realizarse el trabajo comunitario, en un· caso 

concreto, en donde el sentenciado sea por ejeaplo, un doctor, 

arquitecto o de alguna otra profesl6n y se le encoalende 

11 ll•pleza de· pisos, y el sentenciado trate de no realizarlo, 

en nz6n de ser una actividad degradante para ti. Ueal•ente 

estamos en presencia. de una actividad degradante? ¿por que 

un doctor o un abogado, no pueden realizar ese tipo de 

actividades?. Nuestro C6dtgo Penal contiene estos conceptos 

(degrad~nte y hu•lllante) que realmente son muy dlflclles 

de cuantificar, son poco susceptible, debido a que se establecen 

segOn el rol social de cada Individuo. A contrario sensu, 

para un alballil, sera degradante limpiar los pisos e Incluso 

llegar a lavar las letrinas en algunas Instituciones. ¿por que 

para el doctor si es humillante o degradante y para el albaftll 

o barrendero no?. 

A nuestro punto de vista las autoridades oficiales, 

las Instituciones municipales y las entidades comunitarias 
, \ r .·f:.su.!tan \ser los 6rganos mas apropiados para contr butr ·al\__ 
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resultan ser los 6rganos mas apropiados para contrlbutr al 

otorga•lento de la labor co•unltarla, ya que serian las 

dlrtct~•1nte beneficiarlas de dichas labores, sin tener que 

sufragar gasto alguno. 

Estamos en presencia de una lnstltucl6n que al 

parecer proHte grandes ca.blo en beneficio del sentenciado; 

pero en la prlctlca diaria poda.os observar q11e en ocasiones 

estas personas que estln bajo este rtgl•en son e•pleadas 

por los directores o encargados de las Instituciones a las 

que son co•lslonados; o en relacl6n a les horas de laborar, 

real•ente se realizan en los horarios contemplados por la ley. 

A pesar de las criticas y sugerencias hechas hasta 

el •0111ento, las ventajas de esta lnstltucl6n se pueden 

s lntet tzar en: 

t.

se evita el 

Hntenl•lento. 

No se utl ll za 

crecimiento de 

la clrcel y en consecuencia 

la misma y los gastos de su 

2.- Es una forma 111enos· oprobiosa para el sentenciado 

y ·•is 6tll y eficaz para la sociedad, permltllndole al 

sentenciado demostrar su Interés de reparar el dano ocasionado. 

3.- Cambia ta Imagen que tiene la sociedad sobre 



los que infringen 

no son forzosa•ente 

soctal .. nte. 
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las normas penales, al 

individuos negativos, 

comprobarse que 

sino recuperables 

4.- l111plde el aisla11iento producido por la prlsl6n 

y le per111lte 11 Infractor continuar en 11 sociedad realizando 

las tareas nor•ales a que esta acostumbrado. 

D. SERILllEITAD 

La semlllbertad consiste en la apllcacl6n de periodos 

de priv1cl6n de 11 libertad y de trat1111iento en libertad. 

Pode111os apreciar que se da una alternacl6n, en 

donde el sentenciado permanece en prlsi6n durante alg6n tle11po, 

también se puede desarrollar en libertad, realizando sus 

actividades acostumbradas. 

Tomando en cuenta las circunstancias del caso, 

el sentenciado compurgara la semllibertad de los siguientes 

111odos: 

1) Que el sentenciado se encuentre en libertad 

durante el dta, realizando actividades laborales o educativas, 

y se recluya nocturnamente. 
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b) Que se encuentre en libertad en el transcurso 

de la semana y se recluya los fines de semana, o viceversa. 

e) Que esté en libertad durante el fin de semana 

y se recluya durante ésta. 

La lnstltuct6n permite que el sentenciado pueda 

trabajar en libertad. De esta forma no pierde su fuente 

laboral y puede ayudar a su familia, fortaleciendo el vinculo 

con la 11151111. La sancl6n s6lo se c;umpllrla ~urante las horas 

de la noche, en la prl11era hlp6tesls. 

La segunda hlp6tesis, mas generosa que la anterior, 

es que durante toda la semana permanezca con su familia, 

dla y noche, logrando realizar trabajos en libertad y la 

reclusl6n s6lo durante el fin de semana. 

La tercera forma de semlllbertad, no muy recomendable, 

es que permanezca en reclusl6n durante la semana y obtenga 

su libertad Onlcamente los dlas slbado y domingo. 

Resaltaremos que la lnstltuct6n a estudio permite 

que el sentenciado sometido Inicialmente a un tratamiento 

Institucional (prls16n prevent 1 va), puede abandonar el 

establecimiento por un tiempo breve o relativamente breve, 

fijado de antemano sin que ello pueda Interrumpir la ejecucl6n 
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de la pena para dedicarse a una actividad social, laboral 

o cultural, previamente establecido. 

El sustitutivo que analizamos se encuentra previsto 

en la actual Ley de Normas Mlnlmas en su articulo So. fraccl6n 

V, como una forma de tratamiento prellberaclonal, es decir, 

que la semllibertad esta contemplada y se ha efectivizado 

en la Qltima etapa en el rtglmen progresivo de tratamiento. 

Por el contrario, el instituto Incorporado al C6digo 

Penal vigente, permite efectivizarlo, desde el momento de 

la sentencia •. sin un cumplimiento previo o parcial de la 

condena. 

Consideramos que es saludable la lncorporaci6n 

de la semlllbertad en la forma prevista, porque significa 

un avance Importante en la nueva polltica de restringir el 

uso de la prlsi6n en la forma tradicionalmente conocida. 

la aplicacl6n de la semll lbertad no podra exceder 

de la pena de prlsl6n Impuesta, es .decir, si la sentencia 

fue de cuatro ellos dos meses, sera el mismo tiempo en que 

se apllca~A el sustitutivo. 

Por Qltlmo precisaremos, que la semlllbertad, al 

!gua 1 que el trabajo en favor de 1 a comun ldad, es procedente 
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cuando la pena de prls16n .Impuesta no excede de cinco anos. 

E. TRATARIEITO El LIBERTAD. 

Otra medida sustitutiva de la pena de prlsl6n es 

el tratamiento en l lbertad, cuando ésta no supere los cuatro 

aftas. 

El tratamiento el libertad de Imputables consiste 

en aplicar medidas laborales, educativas y curativas, segOn 

las circunstancias del caso. 

la deflnlcl6n del sustitutivo en cuestl6n que 

proporciona el articulo 27 pArrafo segundo del C6dlgo Penal, 

es la de una lnstltucl6n que apareja . la reallzacl6n de 

actividades laborales por parte del sentenciado, para su 

resoclallzacl6n. 

Consideramos que la medida es buena, ya que el 

juez podra sustituir la pena privativa de libertad por una 

11edlda de mayor eficacia social y de mas elasticidad en su 

apllcacl6n para los fines perseguidos (la resoclellucl6n), 

suprl11lendo requisitos Innecesarios e Implantando ecthldedes 

pera lograr el fin Oltlmo de la pena. 

El tratamiento en l lbertad se traduce generalmente 
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en tareas de tipo social, por ejemplo, si un •édlco co11ete 

un delito de transito, podrh comprometerse a curar heridos 

durante sus horas libres o los fines de se•ana, tareas en 

los Municipios o Delegaciones o a favor de Instituciones 

sociales o del bien comQn, co•o la Cruz Roja. 

la lnstltucl6n no consiste simplemente en el trabajo 

en favor de la co•unldad, sino que debera co•ple•entarse 

con •tdldas curativas y educativas. 

Las medidas curativas se aplican principalmente 

a persones con trastornos pslcol6glcos causados por 11 prlsl6n . 

que han sufrido los sentenciados, y aOn •h, Incluso a los 

fa.lllares de los propios sentenciados, que requieran de 

tales medidas. 

Por •edldas educativas deber! entenderse prlnclpalme.!L 

te aquellas que tiendan a evitar 11 Ignorancia o que ayudan 

al sentenciado a contar con un medio de subsistencia, qu~ 

podra utilizar al •omento de Incorporarse a la sociedad. 

Para deter•lnar qué tlpo de medida debe aplicarse 

al sentenciado, la autoridad ejecutora debera realizar un 

estudio previo, que posteriormente analizaremos en la etapa 

de ejecucl6n. 



Es Importante no dejar que el sujeto permanezca 

aislado y desprotegido de los apoyos necesarios, sin que 

ello signifique obligarlo autorttarla•ente. "ª' bien debe 

haber une tarea de convenci•lento donde el lndlYlduo preste 

llbrHente su cohboracl6n. Decl111os fsto ya que no puede 

existir tratamiento eficaz en forH co•pulsha u obligatoria. 

En conjunto, las tres 111edldas deben ser enca111lnadu 

hacia la resoct1llzacl6n del sentenciado bajo el cuidado 

de la Dtreccl6n a.aeral de los Servicios Coordinados de 

Prewencl6n '!leadapUct.6n Social. 

Al tgull que todos los sustitutivos que h .. os 

analizado, no debe exceder su duracl6n a la pena de prlsl6n 

que sustl tuye. 



CAPITULO 111 

fllCllllCll t llAlllTE DE LOS SUSTITUTltOS PEIALES. 

l. U SUTEICIA. 

LI palaln•a sentencia proviene de se•ttendo, porque 

•l J .. 1 declara lo que stante segQn lo que resulta del proceso. 

Slatencla es. 11 dectst6n legltl•a del Juez sobre 

la causa controvtrtldl tn su Tribunal o bajo su conocimiento. 

De 11 dtflntcl6n se desprende, que la autoridad 

co•Pttentt p1r1 dlct1r sentencias es el Juez; el C6dlgo de 

Procedl•lentos Peneles para el Distrito ·Federal en su arttculo 

74 faculta a los Jueces y •aglstrados para proveer resoluciones. 

Debe•os precisar, que en ••terll penal existen 

tres tipos de resoluciones, que son: 

a) Autos 

b) Decretos 

e) Sentencias 

Son decretos cuando se refiere a simples determlnacl~ 
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nes de tramite. 

' En una sentencia se deter•lna la Instancie resolYlendo 

el esunto principal controvertido. 

Estaremos en presencia de un auto, nos precl sa 

11 ley, en cuelquler otro caso; por ejemplo en 11 •d•lsl6n 

de pruebes; 11 no111brar defensor partlculer o de oficio. 

Cont1111os con cuatro tipos de sentencies, que son: 

1.- Interlocutorias. 

2.- Definitivas. 

3.- Ejecutoriadas. 

4.- Arbitrales. 

La sentencia Interlocutoria es la que el juez 

pronuncia en el discurso del pleito entre su principio y 

fin sobre alg6n Incidente y todo auto para la definitiva. 

La sentencia Interlocutoria puede revocarse, a•pllarse 

o en•endarse en cualquier parte del juicio antes de le sentencia 

definitiva, e no ser que la confirme o revoque el superior. 

Cuando el juez, una vez que se ha concluido con 

el proceso resuelve finalmente sobre el negocio principal, 
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ya sea en sentido condenatorio o absolviendo al demandado, 

estamos en presencia de una sentencia definitiva. 

La sentencia ejecutoriada, es la que adquiere fuerza 

Irrevocable por haberse consentido expresa•ente, o por no 

haberse apelado de ella, por haberse apartado el apelante 

de la apelacl6n Interpuesta, o haberse declarado 6st1 por 

desierta. 

Una sentencia arbitral es pronunciada por un •rbltro 

en virtud del poder o co•pro•lso de las partes. 

El C6dlgo de Procedimientos Penales nos precisa 

que toda sentencia contendr•: 

l. El lugar en que se pronuncie. 

JI. Los no•bres y apellidos del acusado, su 

sobreno•bre en caso de tenerlo, el lugar de su nacimiento, 

su edad, su estado civil, su residencia o domicilio y su 

profesi6n. 

JJI. Un extracto breve de los hechos exclusivamente 

conducentes a los puntos resolutivos de la sentencia. 

JW. Las consideraciones y los fundamentos legales 

de la sentencia, y 
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V. La condenaciOn o absoluciOn correspondiente 

y los demAs puntos resolutivos. 

Toda sentencia se Inicia con el lugar en que se 

pronuncia, fecha, el delito (s) por el que se acusa, nombre 

y demas generales del acusado. Posteriormente se pasa al 

apartado del resumen en el cual se hara la mencl6n de todas 

las constancias procesales que existen en la causa. 

Una vez narrados en resumen, o habltndose hecho 

un extracto breve de los hechos existentes en la causa: se 

pasa a las consideraciones, donde se realizara un an6llsls 

jurldlco y 16glco de todos y cada uno de los elementos de 

prueba desahogados en el proceso que nos permitan acreditar 

la responsabilidad del aOn presunto responsable: terminado 

este apartado con el fundamento legal para dictar resolucl6n 

por parte del juez; asl como facultando a la Autoridad Ejecutora 

para dar cumpl !miento a la sentencll. Finalmente terminando 

con los puntos resolutivos, donde el juez de manera clara 

y precisa establecer! si se encontr6 responsable al sujeto 

del delito Imputado o si se absuelve de la acusacl6n formulada 

por el Ministerio PObllco. 

Indispensable resaltar que el momento procesal 

oportuno para determinar si el sentenciado tiene o no derecho 

a la sustltuc!On de la pena de prlst6n .º de multa, es en 
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los resolutivos de la sentencia. 

Existe la excepci6n a la anterior regla; ya que 

en ocasiones el juzgador al dictar sentencia no advierte 

que el sentenciado tiene derecho a la sustituciOn de la prisi6n; 

en consecuencia el arttculo 74 del C6dlgo Penal da la opci6n 

a que el sentenciado promueva un Incidente no especlf lcado 

(arttculos 541 al 545 del C6dlgo de Procedimientos Penales) 

manifestando ante el 

reOne los requisitos 

de la pena de prlsi6n. 

juez y fundamentando su peticl6n que 

para tener derecho a la sustitucl6n 

Las formas . precisadas con antelacl6n son las 

correspondientes cuando el sentenciado se encuentra a 

disposicl6n del juzgador; pero sucede que al momento de dictar 

resolucl6n pudiera el sentenciado sustraerse la accl6n 

de la justicia, en cuyo caso lo procedente es girar una orden 

de reaprehensl6n; pero al no11ento de enterarse el sentenciado 

por cualquier medio de la orden de reaprehensl6n existente 

en su contra, si decide cumplir con la sentencia. podr6 

solicitar se haga efectivo su derecho a la sustltucl6n, 

pro•oviendo ante el juez de la causa para cancelar la orden 

de reaprehensi6n girada en su contra; es aqut donde se presenta 

el problema de determinar si procede tal petlci6n, debido 

al criterio discordante de algunos juzgadores, ya que consideran 

que solo puede resolverse alguna cuestl6n estando el procesado 
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o sentenciado a su dlsposlcl6n (sub judlce); en este caso 

lo procedente es que se cumpla la orden de reaprehensl6n 

girada y posteriormente se conceda la sustttucl6n a que tiene 

derecho. Otro criterio es que el juzgador hace comparecer 

al sentenciado ante él y con esto considera que se encuentra 

a su dlsposlcl6n y ast no lo priva de su libertad nuevamente, 

acordando de conformidad la cancelacl6n de la orden girada 

en su contra e Indicar al sentenciado que puede gozar de 

la sustltucl6n de la pena de prlsl6n. 

Como se puede observar en las dos hlp6tesls, como 

lo deter11lna la ley, el juez debe cuidar que el sentenciado 

se encuentre a su dlsposlcl6n. 

8. El EJECUCJOI. 

Ejecucl6n de sentencia, es el acto de llevar a 

efecto lo determinado por el juez o tribunal en su sentencia. 

Una vez dictada la sentencia por el 6rgano Jurlsdlccl~ 

nal, es necesario que, dicha resolucl6n sea cumplida o llevada 

a cabo en sus términos; debido a que no tendrta caso su 

pronunciamiento; por lo que es necesario crear un 6rgano 

encargado de dicha ejecucl6n. 

Corresponde a la Olreccl6n General de Servicios 



86 

Coordinador de Prevencl6n y Readaptacl6n Social la ejecuci6n 

de las sentencias pronunciadas por el 6rgano jurisdiccional, 

con fundamento en los artlculos 18 Constitucional, 77 del 

C6dlgo Penal, 575 del C6dlgo de Procedimientos Penales y 

3o. de la Ley de Normas Mlnlmas sobre Readaptacl6n Social 

de Sentenciados. Al determl nar que corresponde al EJecut lvo 

Federal la ejecuc16n de las sanciones 1 través del 6rg1no 

que seftale 11 ley (articulo 77 del C6dlgo Penal). 

El 6rg1no que· sen111 la ley es la DI reccl6n General 

de Servicios Coordinados de Prevencl6n y Readapt1cl6n Social; 

expres1111nte dicha funcl6n se 11 otorga el articulo 575 del 

C6dlgo de Procedimientos Penales y articulo 3o. de la Ley 

de Nor•as Mlnlmas al determinar que: •11 Dlreccl6n General 

de Servicios Coordinados de Prevencl6n y Read1ptacl6n Social 

tendr6 1 su cargo, ash1ts1110, la ejecuci6n de las sanciones 

que, oor sentencia judicial, sustituyan 1 la oena de orlsl6n 

o 1 la •ulta ••• • 3I 

Co•o antecedente del 6rg1no ejecutor, precls1re111os, 

que con las refor1111s realizadas en t93t, el antiguo Dep1rt1111ento 

de Prevencl6n Social que tuvo su antecedente en el Consejo 

Supre1110 de Defensa y Prevencl6n Social que se tr1nsform6 

31 "Ley que establece las Normas Mlnlmas sobre Re1d1ptacl6n 
Social de Sentenciados" Editorial PorrQa, s. A. México t992 
P6gln1 152. 



17 

en la Dirección General haciendo propias las facultades y 

funciones de la Secretarla en 111aterla penitenciaria, en este 

sentido regulan su actuacl6n los ertlculos antes aenclonados. 

la Dlreccl6n General de Servicios Coordinados de 

Prevenct6n y Reedeptect6n Social, tiene el cer6cter de autoridad 

ejecutora y co•o tal, recibe las notificaciones Judiciales 

de todas aquellas personas que han sido sentenciadas; a quienes 

se tiene que aplicar alguna pena o hacer efectivo algOn 

beneficio; a través de le copla certificada de la sentencia 

.. 1ttda, que es el documento pObllco que lo avala, e efecto 

de ejecutar le resolucl6n judicial; aím cuando el sentenciado 

se encuentre en libertad o que est6 privado de ésta. 

Precisa el articulo 578 del C6dlgo de Procedl111lentos 

Penales para el Distrito Federal que el juez una vez que 

dicte la sentencia debe remitir dentro de las cuarenta y 

ocho horas copla certificada de su resolucl6n a la Dtreccl6n 

General de Servicios Coordinados de Prevencl6n y Readaptacl6n 

Social; agregando el articulo 580 del C6dlgo en Cita que 

el Juez deber6 tomar todas las providencias necesarias ¡>ara 

poner al sentenciado ante le autoridad ejecutora. 

Una vez que le autoridad ejecutora tiene conocimiento 

del tipo de sustitutivo que fué concedido (tratamiento en 

libertad, trabajo en favor de la comunidad o semlllbertad). 
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1pllc1r6 al sentenciado un estudio pslqulco-soclal para 

determinar la forma en que se aplicara el tratamiento concedido 

por. el juez. 

Ahora veamos el procedimiento a seguir por 11 

Dlreccll!n General de Servicios Coordinados de Prevencll!n 

y Read1pt1cll!n Social 1 c1d1 sustitutivo concedido por la 

1utorld1d Jurlsdlcclon1I: 

El tratamiento en libertad, como anteriormente 

se puntuallzl!, consiste en la 1pllcacll!n de medidas laborales, 

ed~c1tlvas ~ curativas, segQn él caso. En principio, el 

examen DSlqulco-soclal per11ltlr6 a la autoridad ejecutora 

que tipo de 11edlda se aplicara. 

SI la persona que goza del tratamiento en l lbertad 

CJrece de empleo, de una profesll!n o no tiene una forma de 

111nutencll!n 1decu1da, se canaliza hacia una medida laboral, 

11 cual consiste en ensenar al sentenciado un oficio 

(carplnterla, plomerla, taplcerla, decoradora, resposterla, 

etc.), para que al terminar el tratamiento tenga una forma 

honeste de vivir. PrlnclDal11ente la autoridad ejecutora 

se organiza con las Delegaciones del Distrito Federal para 

la lmpartlcll!n de dichos cursos. 

La autoridad ejecutora al visualizar que el 
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sentenciado carece de los conocimientos mlnlmos para desarrollar 

se en la sociedad (educaclOn primaria, Inclusive la secundarla) 

se org1nlza con la Secret1rla de EducaclOn P6bllca y con 

lis Deleg1clones, pira lap1rtlr cursos de alfabetlzaclOn, 

que Incluso se aplica a los familiares de los sentenciados. 

Las medidas curativas consisten principalmente, 

en sesiones o grupos que reciben orlentaclOn pslco!Oglc1 

(tanto el sentenciado, co•o a sus faMlllares, debido a que 

no s61o resultan afectados los sentenciados sino taMbltn 

su n6cleo faMll lar; con frecuencia se observa que este tipo 

de Medida la necesitan personas ·que estuvieron en prlsl6n 

antes de gozar de la sustltucl6n (con esto se refuerza la 

critica hecha con antelacl6n; al referirnos que la pena de 

prlsl6n causa enfermedades pslcolOglcas). 

Los tres tipos de medidas antes analizadas tienden 

a la resoclallzacl6n del sentenciado; dicha finalidad se 

logra, ya que se observa con benep1ac1to que personas que 

antes no contaban con un empleo, en la actual ldad lo tienen 

y .as grande es la satlsfaccl6n ver leer y escribir a una 

persona que no sabia hacerlo. 

En la ejecucl6n de la semlllbertad, lo prlaero 

que se practica al sentenciado sera un estudio pslqulco-soclal, 

a travts del cual se logra saber cual es la Modal ldad que 
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de acuerdo a las necesidades del sujeto le es 1116s benéfica 

(reclusl6n en la semana y salida el fin de ésta, salida diurna 

con reclusl6n nocturna o viceversa). 

De las modalldesde que se conte.plan en la se111ll lbe! 

tad y que mas frecuente se aplica, por ser •h bentflca 11 

sentenciado, es la extern1cl6n durante 11 se111na y reclusl6n 

el fin de ésta. Consecuentemente p~drta decirse que la 

semll lbertad es considerada como un tipo de sustitutivo que 

no alcanza su 1111yor esplendor, ya que como anteriormente 

se puntuallz6 se lncorpor6 hace poco tiempo, ya que anterlor111e! 

te solamente se aplicaba a sentenciados que les faltaba poco 

tle111po para compurgar la pena de prlsl6n Impuesta. 

En la actual ldad no se cuenta con un establecimiento 

para aplicar las •odalldades de la semll lbertad, por lo que 

la autoridad ejecutora Qnlcamente exige al sentenciado que 

se presente un dh a 11 semana. a firmar; como un medio de 

control. 

Desde este punto de vista es criticable 11 se11I libe! 

tad ya que cu61 es la medida que se aplica al sentenciado 

para lograr su relncorporacl6n o resoclallzacl6n; en este 

orden de Ideas abogamos. por la determlnacl6n de un lugar 

en donde los sentenciados que gozan de este beneficio, realmente 

se les apliquen medidas que ayuden a su resoclallzacl6n. 
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Para determinar el lugar y el horario en que el 

sentenciado debera prestar el trabajo en favor de la comunidad, 

se hace ta•blén a través de un estudio pslqulco-soclal del 

que se tratara de observar, al Igual que en el anterior 

descrito, la aptitud del sujeto en un determinado tipo de 

e•pleo, su grado de estudio, el horario en que prestarla 

su trabajo, el tipo de delito por el que fué sentenciado. 

La Dlreccl6n General de Servicios Coordinados de 

Prevencl6n y Readaptacl6n Social esta organizada con 

Instituciones prlnclpal•ente pObllcas, co•o 11 Cruz Roja, 

Asilos, Delegac Iones en el Distrito Federal, •6dulos de 

lnforHcl6n, centros deportivos, en Chapultepec, D. I.F., 

Museo de Antropologla, en Prevencl6n y Vlal ldad, en escuelas, 

entre otras. 

El trab~jo en favor de ia comunidad, lo presta 

el sentenciado sin goce de sueldo en las Instituciones antes 

seft1l1das en periodos distintos de su horario de trabajo 

que represente su fuente de Ingreso para él y su familia. 

La autoridad ejecutora, para determinar el dla 

y hora en que el sentenciado debe prestar dicho trabajo, 

esta en estrecha comunlcacl6n para saber cuando es mas factible 

para el sentenciado; este trabajo se realiza principalmente 

los sabados y domingos. 
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Existen circunstancias en donde el sentenciado 

trabaja slbado y domingo, en consecuencia el trabajo en 

comunidad lo realizara entre semana. 

Cuando el sentenciado 6nlca•ente tiene un dta de 

descanso, la lnstltucl6n a la que esU co•lslonado, recibir& 

este trabajo en un s61o dta, Incluso las Instituciones que 

reciben el trabajo de esta for•a estln mas confor•es, en 

r1Z6n de que estas personas son •h productivas que aquellas 

que prestan el trabajo tres veces por se•ana durante tres 

horas. 

La Ley Federal de Trabajo en su articulo 66 determina 

que la jornada extraordinaria no debe exceder de tres veces 

por se•ana, ni de tres horas diarias. Es en raz6n a lo anterior 

que la autoridad ejecutora debe adaptarse a las circunstancias 

personales de cada Individuo a través de diversos planes 

de trabajo. 

Para determinar el lugar o lnstltucl6n en que el 

sentenciado presura el trabajo se determina seg6n su empleo 

actual y algo muy Importante, seg6n el del lto por el que 

esta sentenciado; ya que no es factible designar a un 

sentenciado por el del lto de corrupcl6n de menores para que 

laborara en una escuela. 
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El C6dlgo Penal puntualiza que este trabajo no 

debe ser degradante o humillante; por lo anterior consideramos, 

que no existe algOn trabajo degradante o humillante, y que 

la ley lo que pretende es que a un médico no se pondra a 

barrer, sino que se canalizara en su profesl6n a realizar 

actividades en que se desempene, es asl como a este médico 

se asignara a un hospital a curar enfermos, una lavandera 

seguir& lavando y un barrendero barriendo. 

El trabajo que se presta no debe ser en beneficio 

de una sola persona; qué se pensarla al observar que un 

funcionario o director de alguna lnstltucl6n canalice este 

trabajo en su beneficio; por lo anterior consideramos que 

serla con ven lente Incorporar supervl sores (juez de vlgllanc la) 

en los lugares en que se presta el trabajo comunitario, para 

que realmente fuera en beneficio de la sociedad, y orientar 

a los sentenciados para que acudan ante la autoridad ejecutora 

a externar estas anomaltas. 

En la apllcacl6n del trabajo en favor de la comunidad, 

se trata que en lugar donde se asigne al sentenciado no esté 

ocupado por otra persona, logrando de esta manera no sustituir 

a nadie, ni hacer el trabajo de otros, sino que trabaje en 

Jugares donde no hay presupuesto para el pago de personas 

que realicen este trabajo. 



El articulo 75 del C6digo Penal hace referencia 

a que la autoridad ejecutora tendr6 facultad para cambiar 

alguna modalidad de la sanci6n cuando acredite el sentenciado 

que no puede realizar dicha actividad por su edad, sexo, 

salud o constltucl6n flslca, pero esta modificaci6n ser6 

sle•pre y cuando no· se transgreda la esencia de la sancl6n 

Impuesta. En este orden de ideas si la sancl6n fué el 

trata•iento en libertad o trabajo en favor de la comunidad, 

6st1 seguir6 apllc6ndose, sin que pueda cambiarse por otra 

diversa, esto en raz6n de que la facultad para aplicar o 

deter•lnar sanciones es exclusiva del 6rg1no jurisdiccional. 

En los anteriores tres tipos de sustitutivos de 

la pena de prisi6n, en donde la autoridad ejecutora es la 

encargada de darles cumplimiento, se aprecia que al dictar 

sentencia, el 6rgano jurisdiccional. determina· que la aplicacl6n 

del sustitutivo no debe exceder de la pena de prlsl6n 

sustituida, pero el c6mputo le corresponde a la autoridad 

ejecutora. Para determinar el tiempo de aplicact6n del 

sustitutivo se realiza una operaci6n aritmética, tomando 

en cuenta la temporalidad de la pena, menos el tiempo que 

estuvo recluido. 

Podrla darse el caso de que al dictar resoluci6n, 

el sentenciado Interpone el recurso de apelacl6n, pero al 

resolver la segunda Instancia, el ad quem, no realiza el 
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anterior cómputo y al ser remitidos los autos originales 

al juzgado de origen, se real Iza un auto, en el cual se hace 

constar que se rec 1 ben d 1 ch os autos y la ejecutor! a de 1 a 

Sala, y en caso de que se haya otorgado el goce de la 

sustltucl6n se hara constar la fecha en que se recluy6 al 

sentenciado y cuando logró su l lbertad (en caso de que goce 

de ella) o se manifestara el tiempo que ha estado recluido 

hasta el momento. 

Respecto de la 111ult1, co•o sustitutivo de 11 pene 

de prlsl6n, esta al concederse en la sentencie; la cual se 

determina a través del df 1-111ult1, se 111anlfest1rl de .1111ner1 

precise la cantidad de ctl'nero que debera, pagar el sentenciado. 

Una vez notificado el sentenciado de 11 resolucl6n, 

debera 111anlfestar que se acoge al beneficio de la sustltucl6n 

1 través de una comparecencia a la cual recaera un acuerdo 

donde se hace constar dicha circunstancia, el 111onto de la 

111ult1 en sustltucl6n de la pene de prlsl6n ademas se ordenara, 

se gire oficio al Tesorero del Distrito Federal para su cobro. 

Una vez realizado el pago de multa, en sustltucl6n 

de la pena de prlsl6n, comparece el sentenciado ante el juez 

para exhibir el comprobante, para darse por terminada la causa. 

Como se puede observar el tramite para cu111pllr 



con la sustltucl6n de la pena ·de prisl6n por aulta, se realiza 

con pleno conocimiento del juez, sin que tenga lntervencl6n 

la Dlrecci6n General de Servicios Coordinados de Prevencl6n 

y Re1d1ptacl6n Social. 

Podeaos observar que en deteratnados casos, al 

concederse el sustitutivo de multe, el sentenciado no cuenta 

con ingresos necesarios para cubrir la aulta, por lo que 

soltclta un tleapo razonable al juzgador para dar cuaplt•lento 

a la alsaa, pero st transcurre dicho lapso de tleapo y el 

sentenciado no se ha presentado a cubrir 11 111ulta, el juez 

tiene facultad para privar la libertad al sentenciado. 

El procedimiento antes seftalado, para todos los 

tipos de sustitutivos con que se cuenta en la actualidad, 

·es cuando el sentenc lado cumple al ple de la letra lo exigido 

por el juez, a contrario sensu, cuando el sentenciado no 

cuaple con lo Impuesto por el juez, la autoridad ejecutora 

her& saber al juez que el sentenciado no se presenta a cuapllr 

con lo establecido en su resolucl6n para que ti proceda conforae 

a derecho; el 6rgano jurisdiccional conociendo la anterior 

circunstancia gira una orden de reaprehensl6n para hacer 

efectiva la pena de prlsl6n sustituida anteriormente Impuesta, 

a excepcl6n de que estime conveniente apercibirlo de que 

si Incurre en nueva falta se procedera a hacer efectiva dicha 

pena. 
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Cumplida la sustltucl6n por el sentenciado, la 

autoridad ejecutora, comunicara al juez, a través de un oficio, 

que 11 ejecucl6n de 11 pena Impuesta ha sido cumplida, 

agreg6ndose a los autos de dicho of lclo, d6ndose por terminada 

la causa. 

C. PROCEDIMIEITO DE COICESIOI. 

Para tratar este tema debe•os primero puntualizar 

que en el C6dlgo de Procedimientos Penales no se observa 

articulo alguno que nos precise sobre el particular. 

En la practica diaria es precisamente donde podemos 

observar el tramite o procedimiento que se sigue para la 

concesl6n de los sustitutivos penales. 

Una vez desahogadas todas las pruebas ofrecidas 

en contra y a favor del Indiciado y cerrada la etapa de 

InstrucclOn se prosigue a elaborar por parte del Ministerio 

Pllbllco sus conclusiones y posteriormente las de la defensa 

(cinco dlas para cada parte, después de cerrada la lnstrucclOn), 

y es .aqul precisamente donde empiezan las manifestaciones 

referentes a la conceslOn de la sustltuclOn de la pena de 

prlsl6n. 

El Ministerio Pllbllco con su caractertstlca acusatoria 
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solicita al juez que se niegue el derecho a la sustltucl6n 

de la pena de prlsl6n en razOn del anUlsls legal y 16glco 

que efectQa al hacer sus respectivas conclusiones, con los 

eleaentos de prueba existentes en autos, y por parte de la 

defensa es de Igual 11anera sola•ente que éste solicitara 

que se le concedan dichos beneficios. 

Como se puede observar, es a partir de las 

conclusiones realizadas 

de la defensa donde 

sustitutivos penales. 

tanto del 

se solicita 

Organo persecutor 

la concesl6n de 

como 

los 

una vez estando celebrada la audiencia a vista 

(en el procedimiento ordinario) donde las partes comparecen 

a ratificar su escrito de conclusiones o a 11odlflcar éstas, 

es precls1111ente aqul donde el defensor puede hacer hincapié 

en que su defend Ido tiene derecho a la sust ltuc 16n, o en 

su caso, a ratificar dicha petlcl6n. 

Co•o ya quedo establecido, es preclsa11ente al dictar 

la sentencia definitiva donde el juez debe precisar con 

eKactltud si el sentenciado tiene o no derecho a la sustltucl6n 

de la pena de prlsl6n o de 11ulta Impuesta. 

Debemos volver a resaltar que dicha concesl6n se 

preclsar6 en el 11omento de razonar los elementos de prueba 
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existentes en autos y de 111anera concreta en el resultando de 

dicha sentencia. 

La concesl6n de los sustitutivos penales en segunda 

Instancia se realiza al e•ltlrse la Ejecutoria de la Sala, 

to•1ndo en cuenta los alegatos presentados por las partes 

y las constancias procesales existentes en autos. 

Como ya se dijo anterlor•ente, la autoridad judicial, 

al pronunciar su resolucl6n OnlcaHnte seftala que sustitutivo 

se concede y el tiempo que debe durar, siendo aqul precisamente 

donde ia autoridad ejecutora •Plica y hace cumplir dicha 

resolucl6n. 

Otro moHnto procesal en el que se debe sol lcltar 

11 concesl6n de la sustltucl6n, es cuando se abre un Incidente 

no especificado (en caso de que la sustltucl6n no se haya 

concedido en la sentencia o ejecutoria) establecido en los 

artlculos 541 al 545 del C6dlgo de Procedimientos Penales 

para el Distrito Federal, siempre y cuando, como lo establece 

el C6dlgo Penal, esten satisfechos los requisitos sollcltados 

por 11 ley. 

Como podemos observar son pocos y precisos los 

•o•entos procesales donde se e•lte un juicio acerca de los 

sustitutivos penales, que dla a dla son una buena opcl6n 
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para los sentenciados a compurgar una pena de prlsl6n. 

O. CRITICAS Y SU&EREICIAS. 

lnlclerHos analizando las criticas resaltadas 

a la •ulta, considerada co•o sustitutivo penal, a travis 

de sus caractertstlcas, que son: 

a) Igualdad.- El Hyor repar.ado que se ha formulado 

a la •ulta, se basa en la desigualdad de su eficacia. 

Es triste observar, que el •onto de la pena pecuniaria 

concedida co•o sustitutivo de la pena de prlst6n, que en 

las prtslones existan personas que por no poder pagar estas 

multas eKceslvas no gocen de su libertad. 

Es frecuente observar que al momento de conceder 

el beneftcto de la sustltuct6n (•ulta) los sentenciados nn 

puedan cubrir altas cantidades de dinero, por lo que deben 

seguir en prlsl6n. 

Seg6n la fortuna del condenado, la •ulta puede 

significar para él un desembolso sin Importancia o blen una 

er.ogacl6n que afecte sensiblemente su patrimonio, y con ello, 

la poslbl lldad por parte del segundo, de no poder pagar la 

multa y debe sufrir la pena de prtsl6n. Es visible, que estamos 
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en presencia de una pena que concede privilegios a los 

pudientes. 

En realidad, la objeci6n, aunque de gran peso, 

no es un Impedimento para que se alleguen de los •edios 

necesarios para hacer efectiva la sustttucl6n concedida. la 

soluci6n consiste en encontrar y aplicar un buen sistema, 

que permita proporcionar la pena a las posibilidades econ6•1cas 

de quien deba sufrir la multa, de •odo que en todos percuta 

por Igual, y facilite los medios para su cumplimiento (dh· 

.ulta). 

Claramente se anallz6 anterlor•ente el slste•a 

dla-.ulta al que se acoge nuestro sistema para la fljacl6n 

proporcional de la multa que no permite, aparentemente, los 

privilegios a los sentenciados con altos recursos econ6mlcos. 

Para robustecer, José Francisco Argabay Mol lna, 

precisa: " • sumas que para un obrero constituyen una 

tragedia, para un millonario, carece de valor". 32 

b) Personalidad.- En cuanto actOa excluslva•ente 

sobre el culpable. En efecto como es una sancl6n Impuesta 

al autor de un del lto, la dlsmlnucl6n patrimonial que ella 

l•pllca no debe extenderse ni transmitirse a terceros. 

32. Ob. Cit. Argabay Mollna José Francisco. 
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Se critica esta caracterfstlca, debido a que no 

se cu111ple ésta, ya que también afecta a Ja fa•llla del condenado 

por Ja dls•lnucl6n de sus bienes. 

Se responde a esta objecl6n estableciendo que Ja 

•ulta IS un HI que debe sufrir el delincuente y no por otra 

persona, porque s61o aquel responde por el delito. 

Esta respuesta no deja de ser te6rlca, pues si 

bien es cierto que jurf dlcamente s6Jo el condenado responde 

por Ja pena, de hecho, Ja dls11lnucl6n de patrl•onlo de una 

persona, dls•lnuye ta•blén, el del grupo fa•lllar. Pero 

lo real es que todas las penas alcanzan a Ja familia, pues 

ta•blén las privativas de libertad y la lnhabllltacl6n redundan 

en todo sentido, en la familia, sin descartar, el aspecto 

econ6•1co. 

Dentro de este 111151110 aspecto se considera que no 

es una pena personal, en raz6n de que cualquier persona puede 

pagar la •ulta !•puesta y no ser sufragada por el sentenciado. 

La critica anterior obedece al hecho aunque esporldlco 

de que en Ja practica se puede observar que alguna amistad 

del sentenciado se presente a pagar Ja 111ult1 Impuesta, a 

•anera de ayuda hacia aquél. 
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Por QI timo, se dice que la 11ult1 no es 11or1llz1dor1 

o reformadora, como la pena de prlsl6n, sino de lntlmldacl6n, 

1a que no consiste en un trata•lento del condenado, sino 

en 11 sl•ple prlvacl6n de un bien. 

Sin e•bargo, co•o antes se dijo, sus ventajas van 

unidas 11 hecho .de que evita las penas de corta dur1cl6n, 

que s61o sirven para ·que el 

al ponerse en ccontacto con 

condenado por un delito leve 

delincuentes avezados lleguen 

a contl•lnerse. ·en tal ·111edlda, a 11 •ulta nueva•ente se le 

reconoce en las leyes ~epreslvas co•o una for1111 sancionadora 

que evita la Hncl6n corporal Innecesaria en unos 1 obligatoria 

en otros co•o :sucede en los delitos que tiene su origen 

eb el .aun de aucro y de codicia, debido a que en tales casos 

se le conS!dera 111uy ejHp1ar. 

Las ventajas consisten, en su. divisibilidad, que 

per•lte adecuarl• a la responsabilidad y a Jos recursos de 

los sentenciados, asl co•o a su repareblllded, debido a que 

en caso de haber sido Injusta Ja sentencia, se soluciona 

el error 11edlante la devolucl6n del l11porte. 

Es conveniente, que antes de dictarse una resolucl6n, 

se exponga aJ Indiciado·• un verdadero estudio soclo-econ6•1co 

~ara que el momento de aplicar una sentencia realmente sea 

de •aner1 proporcional a sus recursos. 
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Un aspecto que •erece •ayor atencl6n en este trabajo, 

lo es el concerniente al •onto excesivo de los sustitutivos 

por multa que se requiere para el goce de su libertad, debido 

a que aparentemente esta•os en presencia de una figura que 

debe favorecer al sentenciado y que en ocasiones resulta 

aOn •Is perjudicial que bentflca. 

Al hacer referencia al trabajo en favor de la 

co•unldad esta•os en presencia de un gran avance que el perecer 

cuente con verdaderas ventajas hacia los sentenciados, debido 

e que e trevts de ti adquieren su libertad y realizan 

actividades que los hacen sentir nuevamente unidos a su 

co•unldad. 

Las criticas que podrlan surgir, serian que en 

deter•lnados lugares, donde se presta el trabajo co•unlcatarlo, 

se llega a observar, en oc u Iones, cuadros de holgazanerll, 

lo cual no ayuda a alcanzar el fin de su apllcacl6n. 

Otra critica surge, al •011ento de Incorporarse 

en alguna lnstltucl6n a prestar el trabajo comunitario, dado 

que los jefes o encargados de dichos lugares llegan a utilizar 

a estas personas para desarrollar actividades personales 

y no funciones que ayuden al desarrollo de la sociedad 1 

eOn •Is, en deter11lnadas ocasiones se llega al extremo de 

que se pidan determinadas cantidades de dinero a aquellos 
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sentenciados que no desean asistir a prestar el •encionado 

trabajo. 

A pesar de las aanifestaciones que se hacen por 

la autoridad ejecutora con respecto al anterior proble•a, 

11 aanifestar que dicho trab1jo se prest1 con la asesorta 

'1 cuidado di personal c1pacit1do, no es conveniente descartar 

dichas anoHl las '1 abogHos por el incrHento de una H1or 

1fle1cl1 '1 un icreciente slsteaa de apllcaci6n de· dichos 

sustitutivos pen1·1; aun1do en que deben 1brlrse nuevos cHpos 

'1 ut1liz1rse ese fuerz1 de tr1b1jo en la construcci6n de 

c1rr1teras, coao en otros p1lses, en actividades de 

reforestaci6n, en la construcci6n '1 aantenl•iento de escuelas; 

en pocas palabras, en actividades que realaente beneficien 

a la sociedad en que nos desarrollaaos. 

La autoridad ejecutora al aplicar las 111edldu 

laborales, educativas '1 1:Uratlvas prlncipal•ente tienden 

a que el sujeto se desarrolle de una •anera tal que al ttr•ino 

de su aplicaci6n estt en aptitudes de poder desarrollarse 

dentro de su coaunldad '1 valorar su llbertad para no volver 

a del inqulr. 

Realmente el trata•lento en l lbertad es una for111a 

de resoclallzacl6n para el sujeto y su fa111llla, que segQn 

la for•a de su apllcacl6n es co•o se visualizaran sus 
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result1dos. No se puede descartar la poslbl lldad que las 

personH .que aplican estas 11edldas (laborales, educativas 

y curatlvH) sean personas que no cuenten con 11 preparac 16n 

profesional en la disciplina que l•parten a los sentenciados 

y que al •oHnto de terminar su apllcac 16n, no se logra su 

co•etldo, resultando Infructuoso el esfuerzo y los recursos 

econ6•1cos que Invierte el Estado en estas actividades. 

Para lograr una verdadera resocl1llzacl6n del 

sentenciado sugerl•os que la 1utorldad ejecutora Incorpore 

a sus Instituciones .personal especializado o aunar su esfuerzo 

con Instituciones que st cuenten con dicho personal (S.E.P., 

l.M.S.S., l.S.S.S.T.E., Instituciones privadas, etc.). 

Al aplicar la se•lllbertad, como anterlor11ente 

se precls6, se hace de 111nera deficiente, debido a que el 

tl••po que los sentenciados deben peraanecer en prlsl6n (durante 

la noche, en el trenscurso del dta, durante toda la seaana 

o los fines de la 11ls11a) real11ente no lo esUn, esto debido 

a que en la actualidad no se cuenta con un lugar destinado 

para ese fin. Y con ello se hace l11poslble la apllc1cl6n 

de 1lgun1 •edlda que 1yude al sentenciado a valorar su libertad. 

General•ente el sentenciado que goza de este 

sustitutivo Qnlcamente se presenta algQn dta de la semana 

a flr11ar ante la autoridad ejecutora, de esta manera, qu& 
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otro control o medida se puede aplicar, si real•ente el 

sentenciado no esta sujeto a un tratamiento. en este orden 

de Idees, el Ejecutivo Federal se aprecia co•o una autoridad 

co•placlente para con el sentenciado. 

Pensando, en que si existiera un lugar destinado 

para la apllcacl6n de la semlllbertad, co•o en tiempos pasados 

sucedla (a un lado de la Penitenciaria de Santa Martha) y 

que los sentenciados se recluyeran segQn las •odalldtdes 

que se contemplan en la actualidad, Lreal•ente este tiempo 

tan corto en que se encuentran recluidos servirla para la 

apllcacl6n de medidas para su trat1111lento; o qu6 actividades 

reallzarlan por ejemplo los fines de semana en que los talleres 

estln cerrados o la biblioteca no funciona?. 

Otra critica es Ja referente a la opinión que·tendrlan 

los hijos de una madre que en tales circunstancias, saliera 

todos los viernes o sabados y vuelve los dlas domingos o lunes. 

A través de lo anterior, es posible percatars~. 

que real•ente hace falta determinar un lugar, en el cual 

los sentenciados se puedan recluir para la aplicaci6n de 

terapias o medidas que realmente los encaucen hacia el derecho, 

y volver a ser Qtiles a la comunidad a la que pertenecen. 

Como se ha podido observar las disposiciones y las 
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reglu con que cuenta nuestra leglsl1c 16n son aceptables, lo 

que es criticable h1st1 deter•lnado punto, es la •anera en 

que se aplica por el personal, supuestamente cap1clt1do p1r1 

el lo y ·los recursos encHln1dos hacia este cHpo son realmente 

escasos, por lo que se considera que aon es tle•po p1r1 

enca•lnarlo y1 establecido en nuestra nor11a, y ut alcanzar 

el l•perlÓ del derecho (la ar•onh social). 

Para hacer cu•pllr to establecido en 11 Ley, p1r1 

et buen funclon1111lento y 1ptlc1cl6n de tas penas y Medidas 

de seguridad, aon •h siendo et fund111ento y punto principal 

de este trabajo tos sustitutivos penales, tno serla conveniente 

el establecer un1 figura que vlgll1r1 y regulara et buen 

funclona•lento del cu•pll•lento al •omento de aplicar ta 

pena dlct1d1 por et 6rg1no jurlsdlcclon1t?. 

El cO•ulo de tareas que recaen sobre tos jueces 

hace que, conforme con et sistema vigente, después de ta 

sentencia en que se Impone un1 pena y conceden tas medidas 

1lternatlvas, y posterlor•ente et acreedor de dicha sancl6n 

pasa a depender de la 1utorld1d ad111lnlstr1tlva de ejecucl6n 

o a supeditarse a tos procederes del organismo de vigilancia 

establecido en et slste•a. 

Entonces, es substancial ta Intima retacl6n que 

debe existir entre la sentencia y su ejecucl6n, pues resulta 
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elocuente la necesidad y la conveniencia de contar con un 

Juez de ejecuc!On o de vigilancia, cuyas atribuciones deberlan 

estar claramente establecidas en la ley pertinente, a fin 

de no estorbar sino respetar la actividad, estrlcta•ente 

•d•lnistrativa, adjudicada a 11 Dlrecc!On General de los 

Servicios Coordinados de Prevención y ReadaptaclOn social. 

Consideramos desde este punto de vista que el juez 

de vigilancia tendrla una función •era11ente de gula, que 

ent1•ln1rh la buena 1d11lnlstracl6n de justicia en su etapa 

de ejecucl!ln. 

Para reforzar la Importancia que reviste la lnclusl!ln 

del Juez de vigilancia, citaremos a Ricardo Levene, que dice: 

11 
••• es la pieza clave para que funcionen correct! 

•ente determinados Institutos, como la condena condicional, 

la se•lllbertad, las medl~as de seguridad, etcétera 11 33 

"El juez de vigilancia o de ejecucl6n de penas 

es un co•plemento necesario en la nueva penalog!a" 34 

La denomlnacl6n que se darla a esta nueva figura 

33 Levene Ricardo. 11 La Actual Reforma Penitenciaria en Alemania" 
en Revista de Derecho Penal y Criminologla, NOmero 2, 
Editorial La Ley, pagina 198. 

34 Ob. Cit. Kent Jorge. 
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dentro del derecho mexicano, serla la de juez de vigilancia 

o de ejecucl6n. 

Respecto de cual deberla ser la denoalnacl6n de 

esta nueva figura, nos lncllnaaos por la de juez de ejecucl6n, 

esto en raz6n, coao ya se aenclon6, de su principal funcl6n 

serta la de hacer cuapllr la ejecucl6n de las penas Impuestas, 

ut coao el buen funclonaalento de los sustitutivos penales, 

para alcanzar una verdadera resoclallzacl6n de los sentenciados. 

En este orden de Ideas, Jorge Kent, nos precisa: 

"Me Inclino por la denoelnacl6n de juez de ejecucl6n de penas, 

puesto que este juez es el encargado de vigilar el cuapllelento 

de la pena, pero a6n mas, es quien debe hacerla cuepllr. 

Es por eso que la terelnologla que se propone podrta subsuelr 

las funciones de vigilancia del juez de ejecucl6n en sentido 

aapllo". 35 

Haciendo hlncapt6, la funcl6n del juez de ejecucl6n 

es garantizar la legalidad y salvaguardar los derechos de 

los detenidos o sentenciados, resulta ser una especie de 

Magistrado dentro del establecimiento y que debe actuar cuando, 

en el transcurso del cuapllmlento de una pena deben cambiarse 

las condiciones o el trataelento o cuando haya que a11parar 

35 ill.!!!!:.. 
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derechos subjetivos del Interno o sentenciado. 

El juez de ejecucl6n de penas sera un 6rgano judicial 

especializado, con funciones de vigilancia, decisorias y 

consultivas que habr6 hacer cumplir a los Internos la pena 

Impuesta de acuerdo con el principio de legal Idas y fiscalizar 

la actividad penitenciaria,. garantizando los derechos de 

los sentenc lados, corrigiendo los abusos y desviaciones que 

puedan producirse en el cumpl !miento de las penas privativas 

de libertad, poniendo especial cuidado y atencl6n en el cuidado, 

lnspeccl6n, registro y control del régimen penitenciario 

y de las personas que Intervienen en él, y cuya deslgnacl6n 

de dichos jueces deber6 tenerse en cuenta su experiencia, 

su for111 técnica y c!entlflca en general y sus conocimientos 

en materia penal y penitenciaria, ademas de su entrega al 

trabajo y un enorme respeto hacia la persona del recluso. 

El cambio penitenciario, esta en desarrollo, la 

lnclusl6n de nuevas formas de hacer, que lo estabiecldo sea 

real•ente cumpl Ido, es una de las grandes metas del cambio. 

se· cuentan con normas establecidas, que es una de las •ejores, 

que resultan ser un gran avance en nuestro pels: pero lo 

que falla es la forma de hacerlas cu•pllr o de aplicarlas. 

SI entre otras cosas, se hiciera caso, a algunas 

de las sugerencias hasta el momento planteadas, realmente 
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tendrlamos una verdadera apllcacl6n de ju"tlcla en nuestro pats. 

En slntests, debemos puntuall ar, que conjuntamente 

con 11 reforma del C6dlgo Penal del lstrtto Federal, deben 

cambl arse tanto la forma de hacer cu pi ir las penas (entre 

ellas los sustitutivos penales), com el personal abocado 

a dicha ejecucl6n, dando por parte d 1 Estado una lnverslOn 

econ6•1ca que ayude, a tncorporar personal especializado, 

a los centros penitenciarios, mayor au e a sistemas Implantados 

y nJores estableciientos para la apllcacton de los distintos 

•edtos alternativos de prlst6n. 

Al respecto, Luis Jlméne de AsG, nos precisa: 

reformando un C6dlgo dejando Intactas las viejas 

estructuras judiciales y carcelar as, es hacer una labor 

aparente abocada al descrédito". 36 

Debemos seguir el camino el cambio, para ajustarnos 

a las nuevas condiciones sociales, porque hoy en dta detenerse 

es retroceder. 

36 Jlménez de AsCia Luis. La Reforma Penal" en 
Criminalista", Primera serle. Tomo IV. P6glna 180. 

"El 



CAPITULO IV 

REQUISITOS PARA LA COICECIOI OE LOS SUSTITUTIVOS PEIALES. 

A. ARTICULO St OEL COOl60 PEIAL 

El articulo 51 consagra uno de los principios blslcos 

de nuestra moderna ley, 11 lndlvldu1llz1cl6n Judicial de 

las sanciones obtenidas por 11 potestad Judicial en 11 seleccl6n 

de las penas epi lcables a cada delincuente, dentro del Hpllo 

Hrco objetivo 116s o menos amplio prefijado por el legislador 

para cada clise de delito. 

La Idea de 11 lndlvlduallz1cl6n ya fuf practicada 

en el antiguo derecho sobre bases completamente distintas 

a las hoy propuestas. El derecho Romano, el germ6nlco y 

nuestro derecho antiguo reconoclan situaciones privilegiadas 

que determinaban la lndlvlduallzacl6n atendiendo 1 la categorla 

social del delincuente. 

El criterio de la lndlvldu11lzacl6n de 11 pena 

se concilia perfectamente con la concepcl6n cl6slca del derecho 

penal, a partir del momento en que no Onlcamente se toma 

en cuenta la gravedad del delito, del dano causado, sino 

también se toma en cuenta la culpabilidad al momento de medir 
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la pena que se aplicar6 a un caso concreto. 

Por este criterio se i•pone el deber de to•ar en 

cuenta la personalidad del delincuente y esto produce, en 

cierta medida h indlvidualizaci6n de la penalidad que haya 

de i•ponerse. 

En la actualidad, la doctrina nos precisa cuatro 

tipos de individualizacl6n de la pena; que son: 

t.- INDIVIDUALIZACION LEGISLATIVA. 

Suele decirse frecuente•ente que la lndividuallzacl6n 

legislativa consiste en el establecimiento de las penas, 

por parte del legislador, tomando en cuenta las consecuencias 

Jurldicas que se derivan del delito. 

Con base en lo anterior, pode•os aflr•ar que los 

juristas co•eten un error de lenguaje al lla•arle lndivlduallZ.! 

ci6n legislativa, ya que si nos remitimos al concepto de 

lndlvldualizacl6n, observemos el significado: 

Indivlduallzaci6n: 

a un Individuo• 37 

especificar, concretar algo 

37 "Enciclopedia Jurldlca Omeba" Tomo XV Editorial Blbl logr! 
flca Buenos Aires, Argentina 1967 P6glna 371. 
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Asl, el término Individual lzaclón legislativa es 

erróneo, porque los legisladores elaboran normas que determinan 

penas generales y abstractas, y no, particulares y concretas, 

como lo afirman los doctrinarlos al llamarle as!. 

2.- INDIVIDUALIZACION LEGAL. 

Esta es la que la ley establece en las distintas 

especies o categorlas de delitos • . Mas que una lndlvlduallzaclOn 

en presencia del delincuente, es una selecclOn tlplca de 

las penas antes de la comlsl6n del delito. 

En el catalogo de penas que enumera el Código Penal, 

va ~enclonando las penas aplicables, conform6ndose con 

establecer et m6ximo y el mlnlmo, a efecto de que posteriormente 

el juez establezca la pena al caso concreto. 

En resumen, en nuestro sistema, 

con proporcionar al juez las bases 

lndlvlduallzaclOn. 

3.- !NDlVIDUALIZACION JUDICIAL. 

1 a fey se conforma 

para la verdadera 

A la lndlvlduallzacl6n judicial se le considera 

como el verdadero momento de la !nd!viduallzacl6n de la 

punlbll ldad. En esta fase el concepto de lndlvlduallzael6n 
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si se ajusta a la labor del encargado de realizarla, el juez. 

La lndlvlduallzaclOn judicial es una de las mas 

Importantes funciones del juez, ya que constituye el momento 

de la materlallzaclOn concreta del derecho penal. 

"La cuantlflcaclOn de la pena corresponde excluslvamen. 

te al juzgador, quien goza de plena autonomla para fijar 

el monto que su amplio arbitrio estime justo ••• " 38 

Como facultad exclusiva del juez e( determinar 

la lndlvlduallzaclOn de la pena; consiste en encuadrar o 

concretar la pena, no sOlo al caso concreto, sino también 

al delincuente. 

Como anteriormente se preciso la ley establece 

el mlnlmo y mhlmo dentro del cual el juez se puede mover 

- y una vez que el juzgador cuenta con los datos personales 

del delincuente, el juez adapta la penalidad al caso concreto. 

La facultad concedida al juzgador no se concreta 

exclusivamente a la determlnaclOn de la pena, sino también 

a un amplio campo para conceder la sustltuclOn de la pena 

de prlslOn y la multa; tomando en cuenta la peligrosidad 

del delincuente y sus antecedentes penales, entre otros. 

38 Ob. Cit. Suprema Corte de Justicia. 



117 

El articulo 70 del C6dlgo Penal del Distrito Federal, 

faculta al juzgador para poder sustituir la pena de prlsl6n 

sle•pre y cuando tome en cuenta lo establecido en los artlculos 

51 y 52 del ordenamiento en cita, previa satlsfaccl6n de 

los requisitos senalados en la ley. 

Al respecto, Garcla Arana, nos precisa: "A lo 

anterior hay que aftadlr la posibilidad de que el juez pueda 

elegir alguna medida sustltutorla de la pena, deducida, tambten 

confor•e a los presupuestos legales (multa, l lbertad 

condicional, tratamiento en libertad, etc.)" 39 

4.- INDIYIDUALIZACION ADMINISTRATIVA. 

Esta fase de la lndlvtdualtzacl6n, qutzas la mas 

!•portante y la de mejor porvenir, es la encomendada a los 

funcionarios ejecutores de las penas. 

La lndlvlduallzaclOn judicial constituye s61o un 

dlagn6stlco y en materia terapOutlca, el dlagn6stlco no basta, 

es preciso aplicar el remedio, el cual varia seg6n la persona 

a quien se aplica. Este remedio, en pena logia, no lo aplica 

el que pronuncia la pena, sino el que la ejecuta, es decir 

39 Garcla Arana Mercedes "Los Criterios de DeterminaclOn de la 
Pena en el Derecho Español. Ediciones de la Universidad 
de Barcelona 1982 P~glna 65. 
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la 1utorld1d 1d11lnlstratlva penltenc,l1rta. 

Para que la autoridad 1d11lnlstratlva pueda cu11pllr 

con esta funcl6n, es necesario que la ley le conceda la 

suficiente elastlcldad, y con ello poder aplicar dlcha 

lndlvlduallzacl6n a cada persona en particular. 

Dentro de nuestra leglslacl6n, en 111terla de 

lndlvlduallzact6n admlnlstrattva, se han creado entre diversas 

lnstltuclones como el Departa11ento de Prevenct6n Social 

(actual11ente la Dlreccl6n General de los Servicios Coordinados 

de Prevencl6n y Readaptaci6n Social), ast co110 otras que 

auxilian al sujeto en caso de la retencl6n y la libertad 

preparatoria, la 11odlflcaci6n de las penas y las bases generales 

para la correcci6n, educaci6n y adaptacl6n social de los 

delincuentes. 

Claramente observamos que el arttculo en an611sls 

faculta al juzgador,, con su mas amplio criterio, para aplicar 

las penas correspondientes segQn los ltmites y mtnlmos 

establecidos anteriormente por el legislador, basando su 

criterio en circunstancias tales como los objetos o medios 

empleados por el sujeto para cometer el lltclto, los motivos 

que Impulsaron a cometerlo, su educaclOn, las circunstancias 

en que se encontraba, la pel lgrosidad del del lncuente, etc., 

que mas adelante analizaremos, Inclusive faculta al juzgador 
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a aplicar la pena de prls16n, cuando se encuentre frente 

a un tipo legal que contenga pena alternativa. Es notoria 

la facultad que la ley otorga al juez para aplicar las sanciones 

que estl•e conveniente para alcanzar los fines preventivos 

generales y especiales antes analizados. 

Por Oltlmo, precisaremos que todo 1111nd1to por 

autoridad debe estar legalmente razonado y fundamentado, 

de esta 1111nera el juez tiene la obllgacl6n de fundamentar 

confor•e a derecho su resoluc 16n eml t Ida, como 1nterlor111ente 

se preciso. 

B. ARTICULO 52 OEL CODIGO PERAL. 

El articulo 52 del C6dlgo Penal, es mas rico o 

111as completo en elementos que deben tomarse en cuenta por 

el juzgador al momento de dictar su resolucl6n, en raz6n 

~e que el articulo 51, ya comentado, 6nlcamente refiere a 

las cl~cunstanclas exteriores de ejecucl6n y las peculiares 

del Infractor, sin expresar c·uaies son éstas. En consecuencia, 

el articulo en comento es mas completo en este aspecto. 

Las directrices que ofrece el articulo 52 del C6dlgo 

Penal hacen referencia al delincuente (al referirse al sujeto), 

al ofendido y al hecho dellctuoso. 
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En cuanto al sujeto, al rendir su declaracl6n 

preparatoria se le to•an sus generales, entre las cuales 

estln su edad, educact6n, sus ingresos, su dlversi6n favorita 

'1 otras pecul tares del Indiciado, que al •0•11nto de dictar 

sentencia el juzgador ta•bl6n debe to•ar en cuenta. Por ejemplo. 

al deter•lnar el •onto de la pena de aul ta el juzgador toma 

en cuenta el monto de sus Ingresos, ade1116s del n6mero de 

personas que dependen econ6•tcamente de 61. 

El conocer el grado de lnstruccl6n o educacl6n 

del sujeto es Importante para el juzgador, para saber hasta 

que punto tuvo conocimiento el sujeto del lltclto que cometl6, 

Inclusive el saber la calidad de sus amistades a efecto de 

deter•inar a que nQcleo social pertenece. 

El juzgador debe tomar en cuenta las circunstancias 

en que se encontraba el Indiciado, debido a que existen casos 

en que el delincuente comete el 11 lclto en raz6n de un estado 

de necesidad, como es la enfermedad de algOn familiar, por 

falta de recursos econOmlcos para su sustento, o en alguna 

circunstancia· en que corrla · pel lgro su vida o sus bienes; 

Incluso los de su familia, en estas circunstancias estamos 

en presencia de causas excluyentes de responsabilidad que 

deben to•arse en cuenta al momento de aplicar una pena. En este 

mismo sentido encuadran las personas que al cometer algOn 

lltclto se encontraban afectadas por alguna sustancia tOxlca 
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o enervante o aquellas personas que sufren de trastornos 

mentales permanentes o transitorios, en donde la penalidad 

que se aplica no va a ser Igual a la de una persona que goza 

de sus facultades mentales o de alguna otra que cuenta con 

los medios econ6micos suficientes para hacer frente a la 

circunstancia en que se encontraba al cometer el delito • 

. 
La conducta precedente del sujeto es muy importante 

debido a que es un requisito para poder otorgar la sustltucl6n 

de la pena. 

Dentro del procedimiento, el defensor particular, 

por costumbre y sabiendo los alcances Importantes que tiene 

este aspecto, ofrece cartas de buena conducta a favor de 

su defendido, por personas dignas de fé, que lo conocen bien 

por relaciones laborales, educativas o de amistad, para que 

al •o.anto de dictar sentencia el juzgador aprecie el grado 

de temlbllldad que posee, que en su caso pretende sea mlnlma 

y asl estar en aptitudes de poder Imponer por consiguiente 

una penalidad mtnlma o superior a la mlnlma sin llegar a 

la media. 

Para demostrar el grado de pel igrosldad del sujeto, 

el juzgador se basa en las circunstancias de modo, tiempo 

y lugar. Al referirse al modo de cometer el iltcito se refiere 

principalmente a los medios empleados para cometer el delito, 
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verbigracia, la portacl6n de armas de fuego, algOn Instrumento 

punzo cortante, 1 a fuerza f t s lea y mora 1 que se ejerce sobre 

el paciente del Injusto, son entre otros los aspectos que 

ayudan a determinar que el sujeto se encontraba preparado 

acechando a· su victima para poder cometer su fechorh, como 

pudiera suceder en el delito de robo en donde el sujeto 

transitaba portando un arma de fuego, sorprendiendo al 

transe6nte despoj Indo lo de sus pertenenc las, al mismo tiempo 

que lo agrede flslcamente estamos en presencia de un delito 

calificado, en donde al momento de Imponer una pena, ésta 

no.tendrl el mismo alcance que en aquélla por un robo simple. 

Al referirse el legislador al tiempo, se refiere 

a la hora en que se comete el lllclto, ya que se considera 

que un sujeto que comete el delito a horas de la noche es 

mis peligroso por la circunstancia de visibilidad. 

Dentro del Código Penal encontramos delitos que 

se encuentran agravados en su pena, esto en razón del 1 ugar 

en que se cometen; como serla un robo en un paraje o en una 

casa habitación, esto en razón de que se necesita la acechanza 

y la perfecta preparación para cometer el !licito. 

la temlbllldad del sujeto es un aspecto muy Importante 

que toma en cuenta el juez al momento de dictar una sentencia 

en razón de considerar ta aptitud de readaptación social 
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que tiene el delincuente. Es por ello que el juez debe razonar 

su sentencia y no Ontcamente decir que con fundamento en 

los artlculos 51 y 52 se aplica tal pena, stno que debe estar 

perfectamente fundada y motivada esta sentencia. 

Para robustecer estos aspectos tenemos Jurisprudencia 

de la Suprema Corte de Justicia, que nos puntualiza: 

"Independientemente de que esta Sala ha considerado 

respecto a la adecuación de la pena y el seftalamiento del 

grado de temlbllldad que corresponde a un delincuente, que 

las autoridades de grado tienen las mas ampltas facultades 

para ello, se estima que en ocasiones tas motivaciones de 

las responsables no corresponden al grado de temlbllldad 

media que haya determinado, tomAndose en cuenta tanto las 

circunstancias objetivas de los lllcltos cuanto las particulares 

de Jos sentenciados que, en cierto modo, les son favorables, 

como cuando se trata del caso de un estudiante joven, que 

por la tnquletud prevaleciente en el medio estudiantil y 

por el clima de violencia en que actualmente se vive, asl 

como por las propias deformaciones de las costumbres sociales, 

haya desviado su conducta, prev lamente correcta y adecuada, 

por carecer de antecedentes penales y es delincuente primerizo, 

carece de victos y por lo tanto, es sano, lo que hace llegar 

a la conclusl6n de que no sea un delincuente peligroso y 

tampoco de una temlbllldad media, sino entre mlnlma y media 
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concordante con el Ideal de la justicia penal que, recogiendo 

realidades, se ubica siempre en el prop6slto de buscar la 

regeneracl6n de los que transgreden la ley punitiva Imponiendo 

penes •enos severas que, contrario a las graves, permiten 

la readaptacl6n social, toda vez que el Hblente carcelario 

con nuestro sistema penitenciario, en lugar de propiciar 

la rehabll ltacl6n, hace que los J6venes, principalmente, 

degeneren 116s, Jo que es contrario a nuestra poi ltlca 

crlmlnol6glca•. 40 

"la ley penal otorga al 6rgano jurisdiccional la 

capacidad para apreciar la temlbllldad de un delincuente, 

sin mencionar que para efectuar tal estlmacl6n deban producirse 

dlctamenes pslcol6glcos o médicos, sino 6nlcamente que el 

juez, entre otros datos que senalln los articulas 51 y 52 

del C6dlgo Penal Federal, debe apreciar lis reacciones, asl 

como la capacidad del enjuiciado, para readaptarse al medio 

social". 4t 

"la pena mas alta debe reservarse para el m6xlmo 

dano y para la m6xlma temlbllldad; y la buena conducta 

constituye una atenuacl6n notoria". 42 

40 Ob. Cit. Suprema Corte de Justicia. 

4 t !.!!.!.!!!!!. 
42 !.!!.!.!!!!!. 
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Con referencia al ofendido, el legislador prevé 

entre otras circunstancias, los vtnculos de parentesco, de 

amistad y la calidad de éstos, ast por ejemplo, cuando los 

delitos se cometen entre familiares en donde la confianza 

por tales vlnculos hacen que el delincuente sea considerado 

un sujeto de atta peligrosidad, sin embargo tal circunstancia 

la encontramos en diversidad de 1 ltcltos de naturaleza 

heterogéneo, como en el robo, el fraude, el abuso de confianza 

y claro no podta faltar el estupro y el parricidio. Claramente 

podemos observar que dentro de estos delitos predomina una 

penalidad agravada por la circunstancia, ya sea de parentesco, 

de amistad o de cuidado, al respecto, al respecto la Suprema 

Corte de Justicia puntualiza: 

"El hecho de que el Inculpado haya atacado a una 

menor de siete anos de edad, familiar suyo a quien debla 

proteccl6n demuestra un alto grado de temlbllldad que da 

lugar a la lmposlclOn del mSKlmo de la pena". 43 

Al referirse el legislador, a la cal ldad del ofendido 

se refiere a su constltuclOn ftslca y a sus facultades mentales. 

En la practica podemos observar, que en algunas 

ocasiones, que las circunstancias que enumera el articulo 

43 .!l!i!!!!t:. 
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52 no son tomadas en cuenta al dictar una sentencia, por 

Jo que se transgrede la esencia de la ley y violando garantlas 

Individuales. 

En relacl6n al del lto 

principalmente la extensl6n del 

Importante principalmente para 

el 

dano, 

los 

legislador contemp16 

este aspecto es muy 

delitos patrimoniales 

y las lesiones, en donde segOn el dailo causado es la pena 

que se lmpondra, aunado con los medios empleados que ya 

analizamos anteriormente. 

El principio de lnmedlacl6n procesal, nos precisa, 

que todas y cada una de 1 as c 1 rcunstanc las que nos prec 1 sa 

el articulo 52 del COdlgo Penal, deben ser apreciadas 

directamente por el juez, para que se haga una verdadera 

lndlvlduallzacl6n de la punlbllldad al caso concreto, no 

conformandose con las constancias existentes en autos en 

raz6n de que pueden estar viciadas: al respecto contamos 

con jurlSpruden·c la pronunc lada por la Suprema Corte de Justlc 1 a, 

que puntualiza: 

"La conmutacl6n es facultad discrecional del juzgador, 

pues tomando éste en conslderacl6n las circunstancias 

particulares de cada caso, el conocimiento directo del 

del lncuente de su medio y las circunstancias del del lto puede 
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ejercer o no esa fa cu 1 tad • • " 44 

Por Oltlmo debemos precisar, que la ley otorga 

et •6s ampl lo poder para sol lcttar tos dlctamenes necesarios 

para conocer la verdadera personalidad del del lncuente, dicho 

dlcta•en es solicitado por oficio dirigido al Director del 

Reclusorio en que se encuentre recluido preventivamente el 

Indiciado, y en caso de que dicho Indiciado se encuentre 

en libertad se le hara comparecer ante dicho Director para 

que se realice el mencionado estudio: debemos precisar que 

el anterior se ordena practicar desde el momento en que se 

~teta ti Auto de Término Constitucional. 

Una vez practicado el estudio de personalidad, 

es real ti do al juez que lo orden6. Dicho dictamen, real Izado 

aparentemente oor personal especializado (crlmln6logo), 

contendrl entre otras circunstancias el nombre del procesado, 

el delito que se Imputa, su edad, sexo, ocupacl6n, lnstruccl6n, 

nacionalidad, estado civil, domicilio, ocupaci6n, su estado 

ftslco, antecedentes de conducta (si funa, si es atcoh61ico, 

etc.), una claslflcacl6n del individuo por sus antecedentes 

crl111lnol6gicos (del lncuente primario, reincidente generlco, 

reincidente especifico o habitual), antecedentes crlmlnol6glcos 

familiares, nivel socloecon6mlco, el nivel crlmlnol!lglco 
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que la zona de residencia, finalizando con tres aspectos 

11uy l11portantes que son: el grado de adaptabl lid ad soc la 1, 

la graduacl6n de su peligrosidad y concluyendo si es aconsejable 

o no 11antener al sujeto en prlslOn. 

Oebe111os hacer hincapié, que en la practica, si 

no se han practicado tanto el Estudio de Personalidad, co1110 

la Ficha Sl9naléttca, el .juez no procede a cerrar la etapa 

de lnstruccl6n. 

Otro asoecto 111uy l111oortante es oue, en 1 a oract 1 ca, 

en 111uchas ocasiones dicho estudio de personalidad no se to!llB 

en cuenta al 1110111ento de dictar sentencia, esto en razOn tal 

vez, ~e que dicho dlcta111en general11ente no es realizado por 

personal realmente caoacltado para ello, como ya se puntuallz6 

con antehc16n. 

Flnal111ente, el articulo en anUlsls, precisa que 

en caso de los servidores oObllcos se to111ar6 en cuenta su 

actividad ya que en raz6n del 1>uesto que ocuoan, 11116" de 

su antlgOedad, su lnstrucclOn, si es de base o de confianza, 

su Ingreso, entre otros aspectos son determinantes para 

dilucidar si dicho servidor abuso de su ooslclOn oara co111eter 

el lllclto, por ejemplo, el delito de cohecho. 
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C. ARTICULO 70, ULTlllO PARRAFO, DEL CODJGO PEIAL. 

Al analizar el 6lt1110 p6rrafo del articulo 70 del 

C6dlgo Penal, encontramos, que dicho articulo hace referencia 

a los requisitos que debe cubrir el sentenciado para poder 

gozar de la sustitución de la pena de prisión, sin ewibargo 

en dicho p6rrafo 6nlcamente nos re11lte a los Incisos b) y el del 

articulo 90 de la Ley en •enclón. 

Por lo anterior, es posible apreciar que, nos 

encontramos en presencia de un comple11ento del articulo en 

an61lsls, ya que por el 11lsmo no se desorenden dichos 

requisitos, que en próximo subcapltulo analizaremos. 

La 6nlca critica posible al p6rrafo en anlllsls, 

es que, utiliza el término de reo para referirse al beneficiarlo 

de tales sustitutivos, lo cual es equivoco, debido a aue 

el sujeto al estar en la etapa de sentencia, debe deno111narse 

sentenc lado. 

D. LA FRACCJOI J, JICJSOS b) Y e), DEL ARTICULO 90 

DEL CODJ60 PEIAL. 

Los requisitos para la procedencia de la sustitución 

de la pena de prisión los encontramos en los Incisos b) y c) del 

articulo 90 del Código Penal, los cuales son: 
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1.- Que sea la primera vez que el sentenciado 

Incurre en delito Intencional. 

Debe tratarse, Invariablemente, de un delincuente 

prl•arto, en razon de ser la ortmera orueba de su escasa 

temlbllldad y posible resoctallzaclOn en libertad. 

Para allegarse el juez de datos sobre los antecedentes 

penales del sujeto, el juez solicita los Dlctamenes de Ingresos 

a PrtslOn; asl como la Ficha Stgnaltttca. Dichos dicta.enes 

son solicitados al Director de Reclusorios y Centros de 

ReadaptactOn Social del Distrito Federal y al Director General 

de los Servicios Periciales dependiente de Ja Procuradurla 

de Justicia del Distrito Federal respectivamente. 

Una vez rendidos Jos dlctamenes anteriores el juez 

de~e verificar si dichos Ingresos a prlstOn (en caso de existir) 

fueron por delito doloso y si dicha sentencia causo ejecutoria, 

esto a trav6s de una CertlflcaclOn que realiza el Secretarlo 

de ~cuerdos del Juzgado. 

Debe entenderse por sentencia ejecutoriada, aquel la 

que es firme y no acepta recurso alguno. 

Es conveniente, volver a hacer hincapié, de que 

debe tratarse de la primera vez que se cometa un tllclto 



131 

de naturaleza dolosa. En esta medida la modlflcaclOn realizada 

en 1991. nos parece aceptable. ya que hacia referencia al 

hecho de delinquir. La excluslOn de los delitos culposos 

l•pllca que se pudo haber Incurrido en uno de ellos, sin 

que esto quiera decir que se es peligroso. En c111blo al 

segundo delito doloso que se cometa, es IOglco argu•entar 

Ja l•Procedencla de la sustltuclOn de Ja pena de orlslOn. 

AJ utilizar el vocablo delinquir, Ja JeglslaclOn 

sustantiva se refiere 1 que efectivamente el sentenciado 

haya transgredido las nor•as legales, es decir que por sentencia 

ejecutoriada se le haya declarado culpable de un hecho 

calificado como dellctuoso, al respecto la Suprema Corte 

de Justicia, precisa: 

"Es Indebido sostener que el acusado carece de 

Ja condlclOn de delincuente primario para el efecto de que 

pueda gozar del beneficio de Ja condena condicional, para 

el hecho de que con anterioridad haya delinquido, si no se 

dicto sentencia ejecutoriada en su contra. pues sOlo ésta 

deter•lna su responsabilidad criminal". 45 

Como se preciso anteriormente, no basta con Ja Ficha 

Slgnaléctlca, que también Informa sobre los Ingresos a prlslOn 
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de. un sujeto, sino que éstos deben constatarse a trn6s de 

un fedatlrlo pQbl leo y confrontarse con el Informe de Ingresos 

a prlsl6n. 

Para aflr11ar lo anterior, 11 SupreH Corte de 

Justicia, precisa: 

"La constancia asentada en la Ficha Slgnal6tlca 

de que el acusado ha sido sujeto un proceso anterior no 

es bastante por si sola para tener Dor comprobado que dellnqul6 

con anterioridad". 46 

Es conveniente precisar que si a pesar de haberse 

desahogado todas las pruebas ofrecidas en el proceso, legalmente 

no podrla concluirse la etapa de lnstruccl6n si se carece 

de los antecedentes penales del Indiciado; a lo anterior 

1ft1de la Suprema Corte de Justicia: 

"No se puede estimar que el acusado haya delinquido 

si se carece de prueba sobre el resultado del proceso seguido 

en su contra con anterioridad" 47 

2.- Que haya evidenciado buena conducta antes 

46 lbldem. 

47 lbldem. 
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y después del hecho punible. 

La buena conducta precedente a la comlsi6n del 

delito, se debe probar como se puntualiz6 en capitulo anterior 

con 11 declaraci6n de testigos o cartas que abonen la conducta 

del sujeto otorgadas por personas dignas de fe y buenas 

costu111bres. 

Si una vez estando Jos autos "Vistos• para dictar 

sentencia no se ha probado la buena conducta del sujeto al 

1110111ento de dictar la resoluci6n el juez no tendra acreditada 

Ja buena conducta del sujeto, ya que todo debe constar en autos. 

La buena conducta se refiere a que el sujeto cumple 

con sus obligaciones tanto laborales, como civiles, que se 

co111porta conforme a derecho y a las buenas costumbres. 

Otra cuest16n Importante, es el relativo a la omlsi6n 

legislativa en funci6n de que no establece cual es el tiempo 

precedente a la comisi6n del hecho delictivo para calificar 

la buena conducta, sin embargo se cuenta con Ja siguiente 

jurisprudencia, emitida por la Suprema Corte de Justicia: 

"El requisito a que se refiere el inciso b) de 

la Fracci6n del articulo 90 del C6dlgo Penal, consiste 
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en la bu na conducta observada por el delincuente en la época 

ln•edlata anterior a los hechos por los que se le juzga, 

de •aner de que si entre la fecha del Cmlco ingreso anterior 

del acusado y la fecha del delito transcurre un lapso de 

••s de tes aftos, con ello basta para considerar que el acusado 

observ6 uena conducta en la época ln.edtata anterior a los 

hechos • terla del proceso•. 48 

3.- Que se presuma que el sentenciado no volver& 

a delinq Ir. 

El inciso el del articulo en anUlsls resume todos 

los re ulsitos hasta ahora analizados, en la hip6tesls de 

la no e •lsl6n de nuevos ·delitos por parte del sentenciado. 

Una vez comprobada la 11lnima peligrosidad del 

sentenc ado. a través de los informes de ley Lestudlo de 

persona ldad, informe de Ingresos a prlsl6n ficha 

.. ~lgnal~lca), de los m6vlles, modalidades y naturaleza del 

delito, se puede presumir que el sentenciado no volver& a 

delinq ir, esta aflrmacl6n es un poco subjetiva, ya que a 

pesar de todas estas consideraciones, el sujeto puede estar 

en co ldlclones ajenas a él que to pueden h11pulsar a cometer 

nuevos delitos. 

48 lbldem. 
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Cabe hacer referencia en este aspecto a lo puntuallZ! 

do por Mariano Rulz Funes: 

"la perspectiva de nuevos delitos; cometido uno 

hay probabilidad de que se cometa otro. La peligrosidad 

Implica un dlagn6stlco sobre la person1l ldad del delincuente 

y un pron6stlco sobre su conducta futura. 

en la su1111 de lo posible mh lo probable. 

delincuente y puede llegar a ser nuevamente• 49 

El pel lgro esta 

Se fut o se es 

El Inciso en cuest!On alude al modo honesto de 

vivir, dicha condlcl6n se refiere a contar con un empleo 

apegado a tas buenas costumbres y apegado a derecho. No 

Importa el empleo con que se cuente (albanll, barrendero, 

lavandera, etc.) lo Importante es que ~ste sea la fuente 

de Ingresos del sentenciado para la subsistencia de su familia 

y ti. 

Como podemos observar, tanto los requisitos establee! 

dos por los arttculos 51 y 52 de la Ley Penal donde se 

contemplan los requisitos generales para la apllcaclOn de 

sanciones, tos encontramos en la FracclOn 1 Incisos b) y e) pero 

de manera especial a la sustltucl6n de la pena de prisión 

.Y ta multa; por lo que son aspectos de valoracl6n diversa 

49 Cit. pos. Gonz!lez de la Vega Francisco. 
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o co•plementarle. 

AQn cuando el articulo 70 del C6dlgo Penal, Onlca•ente 

nos 11ftala ca.o requisitos los hasta ahora analizados, 

encontrHos un requerl•lento •h conte•plado en el articulo 

76 del ordena•lento en •encl6n, el cual establece que el 

11ntenc lado pera que ouede gozar de la sus ti tuc 16n deber a · 
Hparar el dello causado al ofendido (el pago de una cantidad 

al ofendido, sancl6n econ6•1cal, aunque en ocasiones el ofendido 

renuncia 1 ella, y esta pasa al Estado, o si no puede cubrir 

dicha reparac16n del dello, podrl exhibir gar1ntl1, oare asegurar 

su pago a ti'avts de las formas l!Stablecldes por la ley aue 

es la cauc16n, en sus tres formas, efectivo (1 travts de 

811lete de Dep6slto en la Nacional Financiera), fianza e 

hipoteca • 

. Por Oltl•o precisaremos, que dicha reparecl6n del 

dello, puede realizarse en un det!rmlnedo olazo, concedido 

por el Juez, esto tomando en cuenta la sltuacl6n econ6mlca 

y los Ingresos que percibe, y si una vez fenecido dicho plazo 

y no cu•pl16 este requisito, el Juez consta con la •h Hplla 

facultad, si asl lo considera conveniente pera revocar dicho 

beneficio y ordenar su reaprehens16n. 
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PllllERA. - La pena de prl s !On, con su caracter 

retributivo, desde la &poca que sustituye a la pena de muerte, 

ha sido el medio mas usual, no as! efectivo, para lograr 

una orevenc!On general y especial del delito e Incorporar 

al sentenciado a la sociedad, ya que se le atribuye el caracter 

retributivo, oor su finalidad Intimidante, cuya l11portancla 

radica en mantener el orden jurldlco-soclal, resultando 

Ineficiente en la actualidad. 

SEGUIDA.- A pesar de la gran variedad de sanciones 

enuHradas en el articulo 24 del COdlgo Penal, 11 pena que 

por excelencia se aplica es la prlsl6n, dejando en desuso 

o de •anera accesoria las demas sanciones. 

TERCERA.- La pena y las medidas de seguridad son 

diferentes, es otro su funda111ento y su fin, en rezOn de que 

la pena constituye retrlbuclOn, esencia que no es ooslble. 

ad•ltlr en todas las medidas de seguridad, la pena representa 

una a11enaza y un sufrimiento, •!entras que tes medidas de 

seguridad no pueden constituir siempre una amenaza, ya que 

algunas son apl !cables a Individuos Incapaces de experl•entar 

la coaccl6n pslcol6glca que se atribuye a la pena, tampoco 

tiene el objeto de causar un sufrimiento, ya que en ocasiones 



a travts de ellas se persigue la curacl6n de lnlmputables. 

CUARTA.- De las sanciones enumeradas en el articulo 

24 del C6dlgo Penal para el Distrito Federal. son penas por 

su carlcter represivo y preventivo: La prlsl6n, sancl6n 

pecuniaria, suspensl6n o prlvacl6n de derechos, lnhabllltacl6n, 

destttucl6n o susoensl6n de funciones o empleos, publlcacl6n 

especial de sentencias. 

QUllTA.- De las sanciones contempladas en el articulo 

24 del C6dlgo Penal para el Distrito Federal, son •edldas 

de seguridad dado su caracter meramente prevent lvo: El 

lnternHlento o trata111lento en 1 lbertad de lnl•putables, 

conf.lna•lento, prohlblcl6n de Ir a lugar deter•lnado, deco•lso 

de lnstru•entos, objetos y productos del delito, a•onestacl6n, 

c1ucl6n de no ofender, vigilancia de la autoridad, suspensl6n 

y dlsolucl6n de sociedades, medidas tutelares para menores 

y decomiso de bienes correspondientes al enriquecimiento 

11 lclto. 

SEXTA.- la apllcacl6n de la pena de prlsl6n es 

antljurldlca y antisocial, por lo que abogamos por los 

sustitutivos penales. 

SEPTlllA.- La multa, como sustitutivo de la pena 

de prlsl6n cuando ésta no excede de tres anos, es acogida 



con ben pllcito por Impedir que el sentenciado permanezca 

privado e su libertad, oorque puede ser cubierta en plazos, 

incluso uede ser -reemplazada total o parchl•ente por trabajo 

en favor de la comunidad. 

OCTAVA.- El trabajo en favor de la co•unidad 

sustituy 1 la pena de prisi6n cuando ésta no excede de cinco 

aftos, e procedente cuando el sentenciado no puede cubrir 

el pago de la multa Impuesta, se critica ya que en ocasiones 

en los lugares en aue se presta dicho trabajo se observan 

cuadros de holgazanerla, por lo que se aboga por el Incremento 

de ca110 s 11as amplios y utilizarse esa fuerza de· trabajo 

en la c nstruccl6n de carreteras, reforestact6n, etc. 

IOYEIA.- La semlllberiad, la conslderaaos co110 

una aedida que necesita un aayor desarrollo, ya que a pesar 

de ser una alternativa del sentenciado cuando la pena de 

prls16n l11puesta no excede de cinco aftos, para obtener su 

liberta , realmente no le ayuda a resoclaltzarse, ya que 

en la actualidad no existe un lugar destinado para cumplir 

las 110 alldades que la semi libertad Implica, no. logrando 

con ts o la apllcacl6n de 11edlos que ayuden a la lncorporaci6n 

del se tenciado a la sociedad. 

OECJMA.- El tratamiento en libertad como sustitutivo 

de la pena de prisión cuando tsta no excede de cuatro anos, 



es reco•endable cuando se aplica por personal capacitado 

y de manera controlada, por lo que abogamos por el Incremento 

de especialistas encargados de aplicar las sanciones necesarias 

1 los sentenciados que gozan de los sustitutivos penales. 

DECJllOPRJllERA.- El Ctldlgo Penal para el Distrito 

Feder.al, no establece en que 11101iiento procesal las partes 

del proceso pueden solicitar la sustitucl6n de la prlsl6n, 

es en la pr6ctlca diaria donde podemos observar que se solicita 

su procedencia 11 11011ento de presentarse las conclusiones 

de las partes. 

DEClllOSE8UIDA.- Una vez solicitada la sustltucl6n 

.Por las partes del proceso en sus respectivas conclusiones, 

es el juez conocedor de la causa el que deter11lna al dictar 

sentencia si es procedente la sustltucll>n de la pena de prlsl6n 

por alg6n •edlo alternativo, dicha concesl6n debe 111anlfestarse 

de •anera concreta y precisa. 

DECJllOTERCEIA. - El 6rgano encargado de la ejecucll>n 

de sentencias es la Dlreccl6n General de los Servicios 

Coordinados de Prevencll>n y Readaptacll>n Social, as! co1110 

de la apllcacl6n de los sustitutivos penales, a excepcll>n 

de la 111ulta que se tramita ante el juez de la causa, girando 

el oficio respectivo al Tesorero del Distrito federal. 



DEClllOCUARTA.- Son requisitos necesarios para ta 

concesi6n de los sustitutivos penales: Que sea la primera 

vez que el sentenciado Incurre en delito Intencional, la 

buena conducta antes y desputs del hecho punible, que por 

sus antecedentes personales o •odo honesto de vivir, oor 

la naturaleza, modalldades y •6viles del delito, se presuwia 

que el sentenciado no volvera a delinquir, su bajo grado 

de peligrosidad y previa la reparacl6n del dano o exhlblcl6n 

de garantta por la mis••· 

DEClllOQUllTA.- Aboga•os por la incorporact6n del 

Juez de vigilancia, teniendo co•o prl•ordial encargo el cuidado 

de la uacta apltcacl6n de las sanciones, y asl obtener la 

finalidad de los sustitutivos penales; la resoclallzacl6n 

del sentenciado y la tndlvlduallzacl6n ad•lnlstratlva de 

sanciones. 
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