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INTRODUCCXON 

El siguiente trabajo de tesis versara sobre la 

Ejecución de la Pena Privativa de libertad v el Sistema de 

Libertades Anticipadas: en el Primer Capitulo daré una vista 

al pasado para comprender el Presente v provectar el futuro. 

observaremos qué sentido ha tenido la pena en los pueblos 

antiguos como en Grecia. Roma. etc.. asimismo si estos 

pueblos. contaban con carceles y prisiones v si contaban con 

ellas qué utilidad tenian. 

rambien veremos dentro de este capitulo algunos 

aspectos de las Penas que se regularon en nuestro pais en la 

época Precortesiana. en los pueblos Azteca. Haya, etc. v si 

es que han tenido alguna influencia en nuestro Derecho 

Penitenciario vigente. Siguiendo el aspecto histórico, citaré 

aspectos importantes de la ejecución de la pena dentro de la 

época Independiente y Colonial a nuestros dias. 

Adiciono en este trabajo en el Capitulo Se~undo 

conceptos luridicos que si no son todos los empleados si son 

de mi particular punto de vista los més importantes dentro de 

la ejecución de la pena privativa de libertad, ésto con la 

finalidad de entender mejor el desarrollo del mismo. 



Posteriormente en el Caoitulo Tercero, nos 

avocaremos a la normatividad juridica que regula la ejecución 

de la pena privativa de Libertad v el Sistema de Libertades 

Anticipadas, aqui estudiaremos el Articulo 18 constitucional 

donde se encuentra el principio rector de nuestro Derecho 

Penitenciario, asi también veremos el Código Penal en Materia 

del Fuero Comun para el Distrito Federal v en Materia del 

Fuero Federal para toda la República, el Código de 

Procedimientos Penales para el Distrito Federal, la Lev que 

establece las Normas Minimas de Readaptación· Social para 

Sentenciados, el Código Federal de Procedimientos Penales v 

el Reglamento Interior de la Secretaria de Gobernación. 

Veremos también que la. Secretaria de Gobernación a 

través de la Dirección General de Prevención y Readaptación 

Social han establecido algunos criterios para el otorgamiento 

de las beneficios de Libertad Anticipada en dos Programas 

Nacionales. sabremos si éstos criterios tienen o no un 

fundamento juridico. 

Asi pues el propósito principal de este trabajo se 

centra en el Capitulo cuarto. el cual es mostrar el fin 

readaptador de la Pena Privativa de Libertad, aai también 

II 



cuáles son los requisitos dentro del marco legal para obtener 

el Tratamiento Preliberacional. Libertad Preparatoria v 

Remisión Parcial de la F'ena. 

Una vez desarrolladc· este traba jo de investigación, 

surgen razonamientos los cuales nos hacen reafirmar las 

propuestas para llevar a cabo el objeto de la Ejecución de la 

Pena. 

Asimismo reflexiono sobre al~unas conclusiones del 

desarrollo 

revisten 

de esta investigación de tesis que a mi parecer 

EJecución de la gran importancia para 

de Libertad 

mejorar la 

el Sistema Pena Privativa 

Anticipadas. Por 

de estas 

V de Libertades 

otro lado quiero manifestar 

conclusiones podrian quedar brevedad 

algunas 

que por la 

al mar¡;1en 

al lector reflexiones importantes por lo cual invito 

a hacer mavor caso a lo elaborado en este trabajo, 

Por ultimo es menester se~alar la bibliografia que 

representa la fuente de inf ormacion de este trabajo de 

investigación que más que una relación de autores ordenados 

alfabéticamente quisiera que se tomará como una referencia 

para que se continue investi~ando en atenta invitación para 

continuar la actualización del Derecho Penitenciario. 

III 



CAPl:TULO l. 



1. ANTECEDENTES HISTORICOS 
DE LA PENA 

PRIVATIVA DE LIBERTAD 

1.1 GENERALES 

1.1.1 Periodo anterior a la PrisiOn coao Pena. 

El hombre en sus ori~enes mas remotos. cuando 

recibió la chispa de la racionalidad que lo diferencio como 

animal racional. inició el camino de conquistar el mundo que 

lo rodeaba: desde sus manifestaciones més primitivas de 

conservaciOn v reproducción, se orientó hacia una forma de 

vida que lo ha identificado como un ser libre v social v 

debido a esto. se confi~uro un orden social primitivo. en el 

cual. se presentó el quebrantamiento del mismo. surgiendo asi 

el delito v su consecuencia de éste. la pena considerada por 

estos pueblos primitivos como venganza. las cuales fueron: 

al La venganza privada o de sangre, en la que el 

mismo sujeto que habia sufrido la ofensa lo su familia o 

tribu1. se hacia justicia por si mismo. Sin embar~o. opina 

HAKAREWICK que esta venganza. "no puede considerarse como una 
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forma de reacciOn c·enal. pues aquella venganza es purament-:: 

personal v la sociedad permanece extrafta e indiferente a 

ella. v siendo asi no es un antecedente en la evolución del 

Derecho Penal. Solamente cuando la sociedad se pone de parte 

del vengadc·r. recon·:-ce: la le.e:! timidad de su ven~anz& v le 

avuda en caso necesario. es cuando puede· hablarse de una 

venJ!'anza privada equi valent<S: a la peri&." < 1) 

b) La venganza divina, en la que se sanciona en 

nombre de la divinidad. oor tanto. "'l derechc• d.,, cai;tigar 

provi.,,ne de la divinidad. v ésta lo delega a los sacerdotes. 

v por lo tanto. "'l d"'li te• cc·nsti tuve ur.a of "'nsa a ésta. 

"La pena. -:n consecuencia. está encaminada a 

borrar el ultraje la divinidad. a a~lacar su ira. 

identificándose para el delincuente. con el medio de expirar 

su culpa". C2i 

el La venganza pública, .,,n la que el Estado es el 

111 Cfr. Cita hecha por CUELLO Calón. Eu¡enlo. ~Editora Hacional. H<xico, 1975 p!g. 55 
121 PAVOH Vasconcelos. frw.!sco. Hanual de Derecho Pwl Hexica®· Editorial Porrüa. Héxlco 197•. p!g. 
Ji. 



(mico ti tul ar del derech•:> ·je castil!ar. llam5dc·_ Jua puniendi. 

Cuva Prim-:ra reacción ant.~ el delito ~·:.as-:· le· hava sid·:· el 

Principio del Talión, <Sl ·:ual es una de las fc·rmas m!s 

antif:'Uas de a•:.tuar frsnt.::: al d~lito v so: cx~·r<:sa di.:isnd·:· ojo 

por o.lo :V diente por diente. que equivale a -:ausar un daño 

i¡?ual o semejante al r.;,alizadc- por el .jelincuents. fue la 

primera reacción limitada, pu-=s turnó la ven2.:snza con sent!dc· 

humanitario . hasta la dimensión exacta de la ofensa. Tuve· 

como razón ~l que anteriormente la reacción ilimite.da v 

excesiva re~·resentaba un debilitami-=nto de la 1<ens o tribu 

frente a grupcs enemi~os: por ello, ld of~nsa vindicatoria 

paso a ser limitada sólc· para los Pl'•:pfos "' ilimitada Para 

los demás. 

Como complemento del Talión aparece la composición. 

la cual consiste en obl11<ar al su.Jeto a dar una ·:osa a cambie. 

o como compensación del daño producido. Por ejemplo, por 

haber fracturado el brazo a un cami:.0esino el su Jete. debe 

entregarle dos costales de trigo, este sistema evolucicna 

desde la més amplia libertad entre los hombrss para fi.1arla. 

a la intervención del Estado para limitar sus excesos. La 

comp·.:>sic16n humanizó las provec-:ic•nE=E de la vengan.za Privada. 
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Talion v ·:.omposicivn reoresentan un adelanto moral 

v Juridico para la humanidad, prc.i;reso que no habria de 

perderse v cuva forma habr1a de evcluci-:·nar: per·:i su esencia 

ha perdurado hasta nuestros di as ceomo lo es: la multa en 

beneficio del Estad·:·. es una supervivencia de la primitiva 

composición. 

La etapa de las venganzas publicas se caracteriza 

porque a les conc.eot·:'IS de pena v función represiva se les da 

un caracter eminentemen~e publico. 

Al or~anizarse el Estado, éste dio a los Jueces la 

facultad de imponer las penas, arrancandola asi a los 

ofendidos v limitando el derecho de éstos a la ven~anza: la 

pena se fue objetivando e independizando del sujeto que la 

señalaba v aún del que la ejecutaba. 

En este periodo aparecen las leves más severas. se 

aplican las penas más crueles, la humanidad a~uzo su ingenio 

para inventar suplicios: la pena de muerte va acompañada de 

formas de a?ravacion espeluznantes como el descuartizamiento 

por acción simultánea de cuatro caballos: la ho~uera y la 
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decapitaci6n por el hacha: el ~arrote que daba la muerte Por 

estran~ulaci6n. Existian penas como las corporales que 

consistian en terribles mutilaciones, las penas Pecuniarias 

eran impuestas en forma de confiscaci6n de bienes. 

En lo que toca a la administraciOn de Justicia. 

reinaba una irritante desigualdad. pues mientras a los 

nobles v ~uerreros se les imponian las penas más suaves v 

eran obieto de una protecci6n penal más eficaz. para los 

plebevos v l·os siervos se reservaban los cast1i:tos m6s duros v 

su protecci6n era en muchos casos tan s6lo una caricatura de 

la justicia".( .3 l 

Los jueces y tribunales tenían la facultad de 

imponer penas no privativas de la lev, pudiendo inclusive 

incriminar hechos no penados como delitos. abusaban de esta 

protestad con exceso. tornándose en una terrif ica 

arbitrariedad sus decisiones, poniéndose al servicio de la 

clase oli~&rquica. 

!ll CUELLO calon. !llf'!Üo. Ob. cit .. par. ~. 
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Por tal m·,tivo. "la vengan=a pública se tradujo en 

la más cruenta represión v en la máxima inhumanidad de los 

sistemas a fin de ase(!urar el dc·minio de las oligarquias d-= 

guerreros v de politices por medio de la intimidación más 

cruelº. c.::.) 

11 La pena para ciertos delitos, trascendia a los 

descendientes del reo. v durante cierto numero de 

generaciones iormaban estos una casta apar~e desprovista casi 

de derechos. Ni la tranquilidad de las tumbas se respetaba. 

se desenterraban los cadáveres v se les procesaba 

violéndose. as1. lo que hov se conoce como el Principie· de 

personalidad de la Pena." fS) 

La evolución de las ideas penales no se dio de 

igual manera en los pueblos de la antigüedad ni en un mismo 

momento. A continuación se mencionan los aspectos Juridicos 

de las civilizaciones más importantes por la influencia que 

tuvieron en los demás pueblos. 

w CARIWl':A rruJlllo. iaul. Dere<:ho renal !!edcano. Editorial lilrrúa. 11' .. dco 1971, p!g. 98 
15) Cfr. C\IILLO calón. Eu¡enlo. ~ Ob. cit .. pa¡. 57 
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"El derecho penal del Anti~uo Oriente se 

caracteriza por su sentido religioso. el delito es una ofensa 

inferida a la divinidad. la pena muchas veces consiste en la 

inmolación del delincuente a la divinidad ofendida, para 

aplacar su enojo". C&l 

La única excepción a este sentido religioso la 

encontramos en el més anti~uo de los cOdil!OS de Oriente 

conocidos, el Código del rev Hammurabi, que reinó Babilonia 

aproximadamente en el afto 2 250 A.C. 

El principio del talión tiene gran desarrollo en 

este COdigo, llel!ando incluso a extremos inconcebibles: 

"Art. 19&. - Si alguno saca a otro un ojo, pierde el 

oJo suvo. 

Art. 197.- Si alguno rompe un hueso a otro. 

rOmpasele el hueso suvo. 

Art. 229.- Si un maestro de obras construye una 

casa para all!uno v no la construve bien, v la casa se hunde 

y mata al propietario. dése muerte a aquél maestro. 

161 CIJIUO, tal6n, Ob. cit. ~. 63 
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Art. 230.- Y si mata al hijo del dueno. dese muerte 

al hilo del maestro de obras", ( 7 l 

ºEn cuantc a Israel. su derecho penal está 

contenido en el Pentateuco mosaico !siglo XIV a. de J.C. l, 

que revela en numerosos puntos la influencia babilónica. El 

que golpee a su próximo de modo que le dele con algún defecto 

o deformidad. sufrirá el mismo mal que hava ocasionado. 

Recibirá rotura por rotura. perderá ojo por ojo, diente por 

diente v será tratado como él trató al otro" (Leviticc .. XXIV. 

19. 20). (8) 

"El espiritu de esta le~islación penal está 

imoregnado de un profundo sentido reli~ioso. el derecho de 

castigar es una delegación del poder divino. el delito es una 

ofensa a Dios. cuvo perdón se implora mediante sacrificios 

expiatorios, la pena se impone con un fin de expiación v de 

intimidación v su medida es el talión, que muchas veces es 

absoluto. como en el homicidio !vida 

proporcional (pa('O por el múltiplo de 

!7l CARRANCA v TruJillo. Ob. cit .. p.l¡. 9J. 
18l lbldeo. ~. 94 

por vidal. o 

los objetos 
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robados>". 19> 

Siendo el primer deber del pueblo hebreo la 

conservación del culto del verdadero Dios. su delito más 

vrande era la idolatria : el Levitico lo casti~aba con pena 

capital. Con esta misma pena se castigaban los delitos que 

atentaban contra la integridad f isica de las personas y su 

seguridad. 

La propiedad esteba convenientemente defendida. Las 

penes ordinariamente remuneratorias, guardan proporción con 

la naturaleza del delito. Una moral severa se unia a la 

accion de la justicia pera que en un pueblo privilegiado, no 

quedase la menor falta sin la reparación correspondiente. 

Un defecto de esta legislación parece ser el haber 

consentido que. enfrente del poder público, a quien en una 

sociedad regularmente le corresponde el ejercicio de la 

administración de justicia penal, se declarase al individuo 

árbitro de castigar sus propias ofensas, sefialando la lev. 

como medida de su resentimiento, el talión. 

191 MI.LO Ca!Oo, !U(enlo, ~ Ob. cit. pi¡. 63. 
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En el •=6cti1<0 Hindu. Mana va Dharma Sastra. o Leves: 

de Manu ·e siglo XI a J .c. 1 el tali~·n no se encuentra. pero si 

la venl!anza divina: "Para avudar al rev en sus funciones el 

Se~or produio desde el principio al genio del castigo. 

protector de todos los seres. ejecutor de la justicia. hijo 

suvo y cuva esencia es eternamente divina". ClOI 

''Tamp~c-=- se encuentra el talión en el Zend Avesta 

persa Csigo XX a de J.C. I: pero si en las cinco Penas Chinas 

del emperador Seinu v en el anti!!UO Egipto. una de cuyas 

leves decia: "No mateis si no quereis ser muertos: el que 

mate sea muerto". e 11 > 

Egipto, en la ejecución de sus sanciones tiene 

también como función el cumplimiento de delitos moralee: 

distingue los delitos comunes de los que son propios de 

ciertos oficios v profesiones. ordena un oerfecto sistema de 

policia. v lleva la sanción penal hasta más allá de la tumba 

estableciendo un tribunal cara juzgar a los muertos. 

1101 C.IRRAHCA v TruJlllo. Raúl. llerecbo Penal ltexicano. ldltorial llmúa 12! edición. México 1977. par. 94. 
1111 !del. 
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La lev castigo en un principio todos los delitos 

con pena capital, v sOlo ae limitO cuando Menea promul10 

leves escritas v estableciO la correspondiente graduaciOn de 

las penas. 

La . analogia parece haber sido el principio 

re~ulador de la lecislaciOn penal ecipcia, pues se trataba de 

imponer una pena semejante a l~ falta coeetida. 

Herodoto. refiere 

reino en Egipto el etiope 

que en los cincuenta anos que 

SabacOn tuvo por sistema no 

castigar 

delito: 

con pena capital a los egipcios, reos de algún 

siendo su práctica establecer una proporcionalidad 

entre la sravedad de este v la pena. v condenar los reos a 

las obras públicas. 

!polis) 

Grecia. en razon de sus varios Estado~-ciudades 

ofrece varios derechos. Los Estados criecos 

conocieron los periodos de la venganza privada o de san1re: 

también supieron del de la venganza divina. Pero més tarde. 

cuando se consolidan politicamente, separan el principio 

religioso v fundan el derecho a castigar en la soberania del 

12 



·'Estado:· es la transicion al principio poliUco: el· derecho a 

.··casUcar va aruculandose en el Estado: porque va el delito. 

cno: es ofensa a la divinidad, sino ataque a los intereses de 

·:aquél·; 

"Los delitos contra el orden publico v. contra la 

se1uridad individual tenian sefta~ada la ultima pena. Aunque 

parece que la muerte debia ser poco temida de un pueblo 

·acostumbrado desde la infancia a despreciar la vida. la 1ev 

·cno. · exi1ia este sacrificio al ciudadano sino por la salud de 

1a patria. o como satisfacciOn a la Justicia." (12.1 

En Atenas • Dracon. que era el encar11ado dal 

. Jobierno v que llevaba el titulo de Arconte, publico el 

.primer codi10 de leves penales. imponiendo le pena de muerte 

,,a todos los delitos. declarando que nin¡luno era tan leve que 

:no mereciese el ül timo suplicio. ni tan grave que hubiera de 

sujet•rsele a mavor pena, sin embar10 un mérito que se le 

, .atribuye es el haber distini:uido entre· delitos publicos. V 

vPrivados. 

1121 GUTllBllZ runllM!ez. Benito. ILll!!n Hl1t1rkg del putcli! r...1 hdrld 11166. pl&. 20. 
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P.:isteriormente. Solon reformó las leves 

draconianas: el resultado de esta legislación después de la 

reforma fue que la pena de muerte se reservó para 

determinados delitos: el sacrilegio. la profanación de los 

misterios. los atentados contra el gobierno v la vida de los 

particulares .• 

"La diveraidad de penas favorecia la 

proporcionalidad. La de muerte variaba mucho por los 

accidentes de su ejecución: unas veces se aplicaba por el 

hierro. la cuerda o el veneno: otras se hacia expirar a los 

culpables bajo el palo o se les arrojaba a la mar: dejarlos 

morir de hambre se miró como una especie de impiedad". ( 13 > 

Se consideraba muerte m6s dulce la que se causaba 

con ciertas especies de veneno. La decapitación estaba 

reservada para los militares: la estrangulación se reputaba 

como la muerte mas ingnominosa. 

Las confiscaciones eran frecuentes en Atenas con 

gran provecho del tesoro publico, en que ingresaban también 

las multas, después de haber apartado una parte para el culto 

de las divinidades. 

1131 GUTl!llll lernlndei. Ob. cit. pAJ. 21. 
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En relacion al Estado de la Cienda Penal en 

Grecia. Platc•n señalaba el fundamento de casti~ar del Derecho 

Penal en el unicc· de la Pena. consistiendo éste en el 

restablecimiento ·:lel orden por expiración v la conservación 

del orden social por temor al casti~o. 

Reserva la pena de muerte para los incorregibles, 

para los que son incurables, para los que la vida va no es un 

estado ventajoso. v su ejecución es doblemente útil a la 

sociedad va que la limPia de malos sUbditos v 

ejemplo. 

sirve de 

El recomienda para la mejor eficacia de las penas: · 

la certidumbre v la analo~ia. La eficacia de las penas 

consiste menos en su dureza que en su certidumbre. por lo que 

se muestra Poco favorable al derecho de ~recia (indulto), 

abogando por el imperio absoluto de la lev. donde ésta debe 

de tener una observancia inexcusable, pues su no aplicación 

causar1a su perdida. Para la correcta aplicación de la lev 

penal, recomienda a la publicidad v ejemplaridad de la pena, 

y nos dice que las leves penales deben ir precedidas de un 

preludio de amonestación v. si esto no fuera suficiente, se 

debe aplicar el rigor de la pena con toda solemnidad. 

15 



Aristóteles dice: "el dolor infringido por la pena 

debe ser tal que sea contrario en su erado méximo a la 

voluptuosidad deseada" < 14 l. con lo que anticipó el 

cor rece ionismo . Aristóteles tiene tan alta idea de la 

préctica de las virtudes que, considerando una desi!racia su 

abandono. repite con Platón que vale mas sufrir una 

in 1usticia que cometerla. 

El Derecho romano conoció, como todas las 

le~is laciones la venganza, la pérdida por la paz, el 

talión, la composición, la pena sacra v religiosa, hasta 

llel!ar a la pena pública impuesta con la finalidad de 

conservar el orden público. "En la Roma antigua, poena 

si,nificaba tanto como composici6n:poena est noxae vindicta 

!Dig,. frag 131 l. En las XII Tablas (siglo V a. J .c. l se ven 

consa¡!radas la venganza privada, el talión v la 

composición". !15l 

En la Tabla VII se sei'\ala que " si alguien causa 

dai'lo (lo mismo por accidente) que lo repare". La Tabla IX 

U4l CAUA!l:A v TrUJUlo. Ob. cit •• pl1. 95 
USI "POella est nooe vindicta" r lJ pena es castlio al delito"). carranca v Trollllo Ob. cit. ple. 95 
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ordena 11que aquel que cause daño leve indemnizaré con 

veinticinco ases". 'i la tabla XI ordena "si al;:uien hiere a 

otro que su!ra la pena del talión, salvo se lle~ue a un 

acuerdo" C16l 

Este Derecho. posteriormente a la Lev de las XII 

Tablas. distineui·:> los cr !mina publica de los delicta 

privata. Los crimina publica eran perseguidos en interés del 

Estado, pues lesionaban intereses colectivos. Los delicta 

privada eran perseguidos en interés de los ofendidos, pues 

lesionaban derechos de los particulares. En estos delitos la 

pena tenia como finalidad la satis!accion de la v1ctima del 

delito v a la reparación del daño causado, mientras que en 

aquellos era o bien la intimidación. la expiación o la 

enmienda, pero encaminadas a un !in último: la defensa de la 

sociedad. 

(16l fab. VII "Si lnJuria rupitlas (ast li easul sardio" "Se alguél causou daoo leuo por acldentel que 
o repare" 

rab. IX "Si qui InJuriaa alter! !axlt. XXY 1eris poena sunto". "Aquéle que causa r d~ leve indelnlzarA 
25 asses" 

rab XI "si lelbr111 rupsit, ni c111 eo pacit. tallo esto" "Se alguél !ere a outree. que sofra a pena de 
Taliao. salvo se houver acOrdo" 

lfXIRA. Silvlo A.S. A Le! DDas XII flbuas Forense 3a ed. 1972. Rio Brasil. p.p. 7 3 s.s. 
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Pero sea comv fuere. el delito fue una ofensa 

pública, aún tratándose de la delicta privata: por tanto, en 

razon de la ofensa, la pena consti tuve• una reacción pública, 

correspondiendo al Estado su aplicaciOn v elecuciOn. 

1.1.2 Nacimiento de la pena de prisión. 

En la anti~uedad axistian penas privativas de la 

libertad que forzosament:.e debian cumplirse en 

establecimientos a los que se les denominaban carceles. Se 

internaban a deudores, a su Jetos que ne· PBi'aban o no cumplian 

con sus obligaciones v el Estado tenia interés en asegurar su 

cumplimiento . 

Es frecuente el uso indistinto de cllrcel ., prisión. 

Ruiz Funes. distingue entre cllrceles de custodia v carceles 

de pena. "No seria estrictamente prisión el lugar donde se 

encuentran los ciudadanos. hasta que una sentencia firme los 

considera culpables de un delito y obligados al cumplimiento 

de una sanción penal." <l7l 

1171 Clr. C\IIYAS sosa. Ja!Je. Derecho Penitenciario, !d. Jurldica Jus. lléxlco 1977, p, 25. 
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Carranca v Rivas. se!lala: "la Voz carcel, que 

proviene del latin carcer-eris, indica un local para loa 

preaoa. La cárcel es. por lo tanto. el edificio donde cumplen 

condena los presos. La voz prisión proviene del latin 

prehensio-onis. e indica acción de prender. Por extensión es, 

il!Ualmente. una carcel o sitio donde se encierra y ase¡!ura a 

los presos." ! 10 l 

El término prisión conforme al diccionario 

significa: "Sanción penal consistente en la privación de la 

libertad corporal" !art. 25 del Código Penal para el Distrito 

Federal l : c&.rcel significa "Establecimiento público destinado 

a la ejecución de las sanciones privativas de la libertad o 

la guarda de los procesados en tanto se tramita y Calla el 

proceso que se les si¡!a." !191 

La prisié·n como pena, fue casi desconocida en el 

antiguo derecho. Los pueblos que tenian lugares destinados a 

cárceles. en el anti~uo y medio oriente. fueron el chino. 

babilónico, hindú. persa. egipcio. japonés v hebreo. 

UBI CARILlllCA y Rlvas. !Jul. llm<ho Pen!tenc!ar!o. Ed. l'Qmla Héllco 1986 ple. u. 
!191 PINA. l!A!ael de, De Pina Vara. Dlc;Jonar!o de Dembo. Editorial l'Qrnla. llél!eo 1969. 
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"Los chinos las tenian va en el siglo XVIII, en 

épocas del Emperador Sum. Después se impuso· algún reglamento 

carcelario v los condenados por lesiones, debian realizar 

trabajos forzados y públicos. En esas cárceles se aplicaron 

los más diferentes tormentos, como el del hierro caliente 

pao-lo, que consistia en picar los ojos de los delincuentes." 

(20) 

En Babilonia las cárceles se denominaban Lago de 

Leones y eran verdaderas cisternas. 

Los egipcios tenian como lugares destinados & 

cárceles, ciudades y casa privadas, donde debian realizar 

trabajos. 

Los Japoneses dividian al pais en cárcel del norte 

v del sur, para alojar en estas últimas a quienes eran 

condenados por delitos menores. 

En el Derecho hebreo. la prisión tenia dos 

funciones: una. evitar la fuga v otra servir de sanción. 

habia influencia reli~iosa. con una significativa dosis de 

irracionalidad. 

1201 l'OllT. Lu!J Mareo del, Dm<ho l'e!!ltenc!ario. K!xlco 1991. CArdew editor v d!Jtr!ooldor. plg. 39 
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Al autor de un delito se le encerraba en un 

calabozo "que no tenia mas de seis pies de elevación v eran 

tan estrechoE a tal grado que ne pod1a extenderse en él el 

delincuente. a quien solamente se le mantenía a pan v agua. 

hasta que su extrema debilidad v flaqueza anunciaban una 

muerte próxima. pues entonces se le añadía un poco de 

cebada". < 21 l 

En la biblia. el Levitico trata de la prisión del 

blasfemo v el libro de Jeremias v de los Reves hacen mención 

a la cárcel de los profetas Jeremias v Miqueas. 

Existian diferentes tipos de cárceles, segun las 

personas v la gravedad del delito cometido. 

La prision era un castigo que se aplicaba con 

preferencia a los reincidentes. La misma pena era para aQuel 

homicida sin testif!OS. En este e.as·:· el acusado se le 

alimentaba a pan v agua. 

En Grecia. según las ideas de Platón. cada tribunal 

debia tener su carcel propia, por lo que se idearon tres 

tipos: una -para custodia-en la plaza del mercado: otra para 

121111.'lfl. Luis timo del. C~. cit. 
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corrección v la tercera -en una región sombria v desierta-

para suplicio. 

Las casas de custodia servian de depósito general 

para seguridad, v la cárcel, para evitar la fuga de los 

acusados. Las leves de Atica les atribuian otro sentido. 

ordenaban que los ladrones. ademés de la indemnización. 

debian cumplir cinco dias v cinco noches encerrados con 

cadenas. 

"La prisión era medida represiva: deteniase en 

prisión al ciudadano acusado de ciertos crimenes hasta que 

fuera Juzgado; al condenado a muerte hasta su ejecución. v al 

deudor hasta haber satisfecho al acreedor. l!sta pena. cuando 

se aplicaba a grandes malhechores. iba acompaftada de otras 

accesorias. por ejemplo. el collar. la argolla. los grillos. 

el cepo: en la rueda se ataba a los ladrones v esclavos 

fugitivos: en ella era también donde se les azotaba". 122) 

"Habia cárceles para los que no pagaran impuestos. 

Los que perjudicaban a un comerciante o a un propietario de 

1221 GUTI!RREZ rernlndez. oti. cit .. P61 21. 



buques v no abonaban las deudas, debian quedar detenidos 

hasta tanto cumplieran el pago. En Grecia recibian nombres. 

segun donde se emplazaran. Ademés, aplicaron la prisión a 

bordo de un buque. como tambien el sistema de caución. para 

no dar encarcelamiento. En Esparta hubo varias. El 

conspirador Cleomes fue encerrado en una ¡gran casa donde 

estaba bien custodiad·:>. con la sola difsrencia. respecto a 

otras prisiones. de que vivia lujosamente. Se~ún Plutarco. 

habia en la épc.ca del reinado de A~is. calabozos llamados 

rayada donde se ahogaba a los sentenciados a m~erte. La 

conclusion es que la cárcel, en esa ..:ivilizacié•n, era como 

institución muv incierta, sólo aplicable a condenados por 

hurte• v deudores que no podian paJ?ar sus deudas. También 

eicistió esta institución para los Jóvenes que cometian 

delitos v el denominado Pritanio para aquellos que atentaban 

contra el Estado." f 23 > 

Los romanos. al principio sólo establecieron 

prisiones para se~uridad de los acusados. Al~unas estaban 

ubicadas en el Foro, que fue ampliado después por medio de un 

subterráneo de más de cuatro metros de lareo. 

1231 POOT. Luis Marco del. Ob. cit .. Jllr 41. 
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El emperador Constantino hizo construir un sistema 

de carceles v Ulpiano se~al6 en el Digesto que la caree! debe 

servir no para el castigo de los hombres sino para su guarda. 

Luego sostuvo que durante el Imperio Romano, éstas eran para 

la detención v no para el casti~o. 

Acerca de la adecuación de la sanción penal "En el 

Digesto, Lib. 48, tit. 3, Ulpiano se refiere a la calidad del 

delito que se imputa, a la honorabilidad, a las grandes 

facultades. o a la inocencia de la persona. o a la dignidad 

del que es at:usado". ( 24) 

rambién en el Di~esto, en el mismo libro v título 

que trata Sobre la Custodia y Presentación de los Reos nos 

dice: "Por lo que toca a la custodia de los reos presos. 

suele estimar el gobernador de la provincia si conviene 

encarcelarlos a la vigilancia militar. o encomendarlos a lo; 

fiadores, o a su propia responsabilidad: suele hacer esto 

teniendo en cuenta la clase de crimen que se les acusa, el 

cargo que ostentan, o la solvencia. la honradez o dignidad 

del acusado." e 25 l 

1241 CARIWICA y TruJ!llo. Raúl. Ob. cit. p6J. 58. 
125) n DIGESTO DE JUSTIHIAl«l TOIO 111. Versión castellana. !dltorill Armad!. t:apa!a 1965. pi(. 675. 



En el Código. Libro l. ti t. ". se cc·nsidera 

especialmente a la mujer delincuente. que en caso de crimen 

es enviada a un monasterio o a una casa de ascetas o 

entregada a mujeres para ser custodiada. 

11 En las cárceles del Imperio Rc•manc. a los esclavos 

se les obligaba al trabajo forzado. como el Opus publicua. 

que consist1a en la limpieza de alcantarilla. el arre¡,lo de 

carreteras. trabajos de baños públicos v en las minas, penas 

ad metalla v Opus aetalli. Los primeros llevaban cadenas más 

pesadas que los otros. laboraban en canteras de mérmol. o en 

minas de azufre. Si después de diez años. el esclavo penal 

estaba con vida. pod1a ser entregado a sus familiares. 11 C 26 l 

"La prisión en ésta época, poca o nula aplicación 

encontró como pena. siendo fundamentalmente lugar de 

reclusión hasta el momento de la imposición penal. En la Roma 

antigua. Ulpiano daba cuenta de la prisión conforme al 

-=nunciado que hov se ·:ontiene en el Digesto la cárcel debe 

servir para retener a las personas, pero no para castigo de 

12&1 POO. Luis Harco del. "'· cit. ~¡. 41. 

25 



las •isaas .•• : el lugar en que debe ser Juzgado v ser 

sentenciado, posteriormente el mismo lu~ar en el que deben 

esperar, después de sentenciados. para que sea ejecutada la 

sentencia en forma de muerte o alguna aflicción fisica." 

(27) 

La primera de las cárceles romanas fue fundada por 

Tulio Hostilio !tercero de los reves romanos! que reinó entre 

los años &70 v &20 de nuestra era. Esta prisión se llam6 

Latomia. La segunda fue la Claudiana, construida por orden de 

Apio Claudio v la tercera la Mamertina por orden de Aneo 

Marcio. 

1.2 MEXICO 

1.2.1 Epoca Prehispénica 

a) Los Aztecas.-

El derecho penal fué rudimentario, siendo una 

civilización que no habia alcanzado la perfección de sus 

leyes. 

1271 l'..ILO Cnacbo. ll!!!Jal de Denclio r.nttencl1rlo l!e!ICfl!O. Ob. cit .. Jlll, 18. 
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Este derecho se caracterizo por su extrema dureza v 

ejemplar severidad en el cual imperaba el régimen de tipo 

militar v religioso. por lo que al soberano le correspondia 

exclusivamente el ministerio de decir y administrar la 

justicia. 

La imposiciOn de las penas fue muv rigida, siendo 

la de mavor aplicaciOn la pena de muerte en multiples v 

sanguinarias formas, atendiendo a la gravedad v tipo de 

delito com~tido va la condiciOn social de loe infractores. 

"La pena de muerte revestia varias formas, 

correspondiendo a los diversos delitos que la merecian. Eran 

aquéllas: descuartizamiento. desollamiento. cremaciOn. 

decapi taciOn. estragulamiento, garrote, machacamiento de 

cabeza, lapidaciOn, empalamiento, extracciOn de las entrañas 

por el orificio anal, arrastramiento con cuerdas. 

aho¡¡amiento, horca v degollamiento." C28l 

La lev azteca era brutal. de hecho. desde la 

infancia, el que violaba la lev sufría serias consecuencias: 

128! 001Z.1LEZ DI COSS!O. Francisco. 6PYntes oara h blstorl! del /us Punlendl en l!éxlco, lléJJco 1963. 
p!J. 56 
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"De la rudeza de los castigos para los menores 

aztecas· dice bastante el códice Mendocino: pinchazos en el 

cuerpo desnudo con puas de maguey , aspirar humo de pimientos 

asados, tenderlos desnudos y durante todo el dia, atados de 

pies v manos: por toda ración durante el dia, tortilla v 

media Para que no se acostuabrarsn a ser tragones. Y todo 

esto con menores de 7 a 12 al!os de edad." C29l 

"Las penas con que se castigaban tenian un 

acentuado carActer de ejemplaridad v la mavor parte de ellas 

se aplicaban con la mayor publicidad posible. Eran 

principalmente la de muerte en variadas formas, la 

esclavitud, las penas infamantes de diferentes maneras, la 

suspensión de empleo. la reclusión en cArcel estrecha. 

demolición de casa, destitución de empleo y destierro". !30) 

La pena de esclavitud era una pena trascendente, se 

ejecutaba en los hi.1os y demés parientes hasta el cuarto 

grado. Entre los aztecas no existia la prisión como pena 

propiamente dicha: sin embargo, se empleaban jaulas v 

cercados para confinar a los prisioneros. mientras se 

C29l C.llllAICA y TrUlillo. búl. Ob. cit,. pis. 112 
(30) GCIZA1IZ DI OJSSIO, Francisco .Ob. cit. ~Ag. 56 
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determinaba la sentencia. o se llegaba el tiempo de aplicar 

la pena correspondiente. 

Fray Diego Duran ofrece una vision més clara de 

lo que bien podria ser prototipo de la cércel precortesiane. 

He la aqui: 31 ... habia una cércel. a la cual llamaban en dos 

maneras. o por dos nombres . El uno era cuauhcalli, que quiere 

decir Jaula o casa de pal.o. y la sei;:unda manera. era 

petlacal.l.i, que quiere decir casa de esteras. Estaba esta 

casa donde agora esté la casa de los convalecientes. en san 

HipOlito. Era ésta cércel una galera ¡¡rande, ancha y larga, 

donde, de una parte v de otra, habia una jaula de maderos 

gruesos. con unas planchas gruesas por cobertor. v abrian por 

arriba una compuerta v metian por all.i al preso v tornaban a 

tapar. v ponianle encima una losa grande: v alli empezaba a 

padecer mala fortuna. asi en la comida como en la bebida, por 

haber sido esta gente la més cruel de corazOn, aún para 

consigo mismos unos con otros que ha habido en el mundo. Y 

asi los tenian alli encerrados hasta que se veían sus 

negocios." e 31 l 

"32. Dicen al~unas personas que éstos tuvieron 

horca en que ahorcaban a los delincuentes. 

CJIJ CIJlW:A V Rivas. Ra!ll. Ob cit. p!¡s. 15 V 16. 
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33. La cuarta manera era la del sacrificio, donde 

iban a parar los esclavos: donde unos morian abiertos por 

medio: otros degollados: otros quemados: otros aspados: otros 

asaetados: otros despel\ados: otros empalados: otros 

desollados con los mas crueles e inhumanos sacrificios". 

(32) 

"Esta prisión de carécter preventivo estaba 

sef\alada para los merecedores de la pena de muerte, o para 

los esclavos destinados al sacrificio. Bernal Diaz del 

Castillo nos habla de estas jaulas de madera que eran el 

lugar donde engordaban a los prisioneros para después 

sacrificarlo v comérselo." (331 

"Francisco Javier Clavijero ofrece una relación 

extensa de las leves penales v cárceles de los antiguos 

mexicanos. Si Frav Diego Duran se refiere en su historia a 

dos tipos de cárceles. el cuauhcalli y el petlacalli, 

Clavijero af\ade el teilpiloyan. para los deudores que 

rehusaban pagar sus créditos v para los reos que no tenian 

pena de muerte (no menciona el petlacallil. 

CJ21 CAW.'l:A v Rivu. laúl. Ob. cit. l'ár. 16 
(331 lbldel. ~ 1' 
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En cuanto el cuauhcalli, se trataba de una Jaula de 

madera, muv estrecha. destinada a los cautivos que se debian 

sacrificar v a los reos de pena ca pi tal. Lo mismo el 

teilpilloyan que el cuauhcalli se mantenian con suficiente 

guardia, v a los reos de muerte se les daba un alimento 

escaso. A los cautivos. por el contrario. regalaban lo mejor 

para que llegaran en buen estado al sacrificio". ! 34 l 

"Es notable el hecho de que el común del barrio 

tuviera a su cargo guardar a los Prisioneros: si por descuido 

de los Villilantes alguno se escapaba, el barrio quedaba 

obligado a pagar al amo del fugitivo una esclava. una carga 

de ropa de algodón v una rodela". e 35 l 

"El emperador azteca -Colhuatecuhtli, Tlatoqui o 

Hueitlatoani- era, con el consejo supremo del gobierno -el 

Tlatocan-, el que Juzgaba y ejecutaba las sentencias." ( 36 l 

Los procesos duraban cuando més ochenta dias. v la 

sentencia con que terminaban se elecutaba de inmediato: 

13'1 CARRAICA v R!V&S, Raúl. Ob. cit. p.!¡. 23 
!JSl !del 
1.361 Cfr. Jb!det, p.lg 19 
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correspondiendo la eJecución de las sentencias v la 

aplicación de las penas a los achcacautin, reéiriéndose al 

Códice Florentino a ellos de la siguiente manera: 

"IAchcauhcalli) Casa de los Achcacahtin. donde 

estaban los achcacautin. los hombrea valientes. Eran los 

verdugos del Tlatoani; ellos concluian (la vida> de aquellos 

que sentenciaba (el Tlatoani): íeranl el Cuauhnochtli, el 

Ate11panécatl. el TezcacOatl. Y si deliquian <en su oficio!, 

los castigaban. los mataban. Además de éstos, el Códice 

Mendocino menciona como ejecutores o verdu~os, al 

lfuitzanéhuatl. al Tillancalqui y al Ezhuahuácatl" (371 

"Aunque Texcoco era un reino aparte de los aztecas. 

su proximidad a Tenochtitlan los identificaba en su 

organi=aciOn social, politice v Juridica. repitiéndosele la 

misma regla. extrema dureza en la represión y un sistema 

penal severo. Según el llamado Có<lico Penal de 

Netzahualcoyotl se estima que el juez tenia amplia libertad 

1371 OOlfZAUZ DI COSS!O. Ob. cit .. p!g, 56 
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Para fijar las penas entre las que se. contaban 

principalmente las de pena de muerte v esclavitud. con la 

confiscación, destierro, suspensión o des ti tudón de empleo 

hasta prisión en cércel, o en el propio domicilio." e 38 l 

Al igual que en los dos Pueblos anteriores, el 

Derecho Penal de los tlaKcaltecas era brutal: la pena de 

muerte era rica en sus formas de ejecu·:i6n: ahorcadura. 

lapid~ción, decapitación, descuartizamiento. Se conocía 

también la pena de Pérdida de libertad. 

~arrancb v Rivas nos dice que a pesar de haberse 

ccnocido entre los aztecas, texcocanos v tlaxcaltecas la pena 

de pérdida de libertad, prácticamente no eKistia entre ellos 

un derecho carcelario. "Conceb1an el castigo en si. sin 

entenderlo como un medio para lograr un fin. Cabe decir que 

vivian en un periodo de venganza privada v de lev del talión. 

tanto en el derecho punitivo como en la ejecución de las 

sanciones." t 39 l 

1381 Cfr. CAMAll:A V Rivas. Ob. cit .. plf li 
1391 lbldea.pl:. 18 
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bl Los Havas.-

t.a civilización mava presenta perfiles muv 

diferentes a la azteca. Si se compara con la legislación 

azteca, la mava era menos severa -tan solo en la imposición 

de la pena de muerte era menos frecuente- v es quizá a que 

el pueblo mava quiché era la más evolucionada cultura entre 

todos lo• que habitaban el Continente Americano. antes de la 

lle~ada de los españole•. 

"El pueblo mava contaba con una administración de 

justicia. la que estaba encabezada por el batab, En forma 

directa v oral. sencilla v pronta. el batab recibía e 

invest11'aba las quejas v resolvia acerca de ellas d-: 

inmediato, verbalmente v sin apelación, después de hacer 

investigar exped1tamente los delitos o incumplimiento~ 

denunc iadc·s v procediendo a pronunciar la sentencia. t.a• 

penas eran ejecutadas sin tardanza por los tupiles v 

servidores destinadoE a .;sa funcion". ( 40} 

"Existían penas pecuniarias v trascendentes. La 

transferencia de la pena v la responsabil!d~d colectiva eran 

t40l CARRA1l:I. y TruJ!llo. l\aul cil!do por~ v Rlvas. Raúl en OI>. Cit., p.lg. JS. 



aceptadas por el pueblo mava. en la P-=na que correspondia al 

da~o en propiedad ajena. que consistia en la indemnización de 

su importe. la que era hecha con los bienes propios del 

ofensor, v de no tenerlos o de no ser suficientes, con los de 

su mujer o con la de los demás familiares. La mismas pena 

correspondia a los delitos culposos." C 41 l 

Existian penas de muerte. la de la infamia. la 

esclavitud. indemnización -v también el ofendido podia 

perdonar-, la lapidación. la labradura en el rostro. 

"La lapidación se aplicaba a los delincuentes 

sexuales v el pueblo entero tomaba parte de la ejecución de 

la pena v lo hacia con una especial ira, quizá producida por 

haber lastimado la rigida moral mava." e ~2 l 

"El adulterio era obleto de la más cruda sanción. 

Atado de pies v manos a un poste el varón adultero era puesto 

a disposición del marido ofendido. Quien podía perdonarlo o 

bien. alli mismo v en el acto. quitarle la vida. a cuvo 

C41l CAIRAll:A y Rivas. Ob. Cit .• pA¡ 35. 
1421 Iblde1. pac. 36. 
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efecto le dejaba caer una pesada piedra desde lo alto, en la 

cabeza. haciéndole saltar los sesos. Por contra. la mujer 

adúltera solo era objeto de infamia v de repudio por parte 

del marido". C 431 

Para los homicidas, la pena era la del taliOn. El 

batab la hacia cumplir. y si el reo lograba fugarse, los 

familiares del muerto tenian el derecho de ejecutar la pena 

sin limite de tiempo. 

Pero se habia transitado ya la pena de muerte a la 

pena de la pérdida de la libertad. dándose un paso hacia una 

evoluciOn penal más humanitaria. 

Si el homicida era un menor de edad, esto lo 

salvaba de la pena de muerte, no ocurria asi con su libertad. 

va que debia quedar como esclavo perpetuo de la .familia del 

finado, como si quisiera compensar con sus servicios el dafto 

causado, dafto reparable pecuniariamente con la fuerza de 

trabajo del menor de edad. 

1431 CAWltA V Rival, Ob. cit. p.!1. 35. 
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Carrancá v TruJillo cita las siguientes penas: 

"pena de muerte para el incendio doloso, pena pecuniaria para 

el incendio culposo. esclavitud para el robo, cualquiera que 

fuese su cuantia <entre los mavas no era tolerado el robo 

famélico o en estado de necesidad l : esculpir en ambos 

carrillos de los funcionarios figuras alusivas a su delito. 

escarbándoselos con huesos filosos de pescado <el castigo se 

ejecutaba en la plaza publica, ante el pueblo. v se unia el 

martirio a la infamia>". 1441 

"El catálogo punitivo de los mavas contenia 

casti~os muv severos v generalmente desproporcionados a la 

culpa. defecto que tiene la legislación primitiva de todos 

los pueblos. No habia más que tres penas: las de muerte. la 

esclavitud v el resarcimiento del daño que se causaba. la 

prisión nunca se imponia como un castigo: pero habia cárceles 

para guardar a los cautivos y a los delincuentes, mientras se 

llegaba el dia que debian ser sacrificados o de que sufrieran 

la pena que se les habia impuesto. La muerte solía aplicarse 

de una manera bárbara: bien estancando al paciente, bien 

aplástandole la cabeza con una piedra que se dejaba caer 

(44) Cfr. CARJ!M1:A V Rlvas. Ob. Cit .. pi¡. 36. 
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desde cierta altura, o bien. final.mente, sacéndole las tripas 

por el ombligo. Las cérceles consistían en unas grandes 

jaulas de madera, expuestas al aire libre v pintadas con 

sombrios colores, adecuados al suplicio que aguardaba al 

preso." (45l 

Las Jaulas o cérceles rudimentarias que se senalan. 

cumplian la doble función: retener al delincuente v al 

cautivo, en espera de la aplicación de la pena o sacrificio. 

De cualquier manera, los mavas. al igual que los aztecas, no 

consideraron la existencia de las cérceles como sitios donde 

se pudiera, aparte de castigar al delincuente, preparar en 

alguna forma el retorno a la sociedad. 

e) Los Zapotecos.-

La legislación penal de este pueblo era un poco 

menos severa. pues su delincuencia resultaba minima. 11 Las 

cérceles de los pueblos pequeHos muchas de las cuales aun 

conservan suuperviviendo desde la época prehispénica, son 

auténticos jacales sin se~uridad alguna. A pesar de ello los 

llSI Cfr. CWIW y Rim. Ob. Cit., ple. 39 
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presos no suelen evadirse: lo que es un 

indiscutible antecedente de las modernas ºCérceles sin 

rejas ... ". (461 

"!.a mu ier sorprendida en adulterio era condenada a 

muerte. si el ofendido le· soliciuba: Pero si éste perdonaba 

a la mujer va no podía volver a Juntarse con la culpable, a 

la que el Estado castigaba con crueles v notables 

mutilaciones. Por su parte. el cómplice de la adultera era 

multado con severidad v obligado a trabajar para el 

sostenimiento de los hijos, en el supuesto caso de que los 

hubiera como fruto de la unión delictuosa." f '<7 l 

"La embria~uez entre los jévenes v la desobediencia 

a las autoridades se sancionaba con penas de encierro, v con 

flagelación en caso de reincidencia." < 46 l 

ºEl robo Se castigaba. con penas corporales como le 

flaeelación en publico <caso de robo level: Pero si el robo 

era de importancia el castig:o era la muerte. v los t.ienes del 

ladrón se cedian al robado." (49l 

1461 CAWll.:A v Rlvas. Ob. cit. P!t. '4. 
<m 1<1e1 
cm Jbidea. ~r. •• v 45. 
1491 lbldel. ~· ... 
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d) Loa Tarascos.-

Existen muy pocos datos sobre las instituciones 

legales v la administración de justicia entre los tarascos, 

no obstante, la Relación de HichoacAn ofrece alguna 

información al respecto. 

"Durante el ehuataconcuaro, en el vigésimo dia de 

las fiestas, el sacerdote mavor (Petaauti) interrogaba a los 

acusados que estaban en las cérceles esperando ese dia, y 

acto continuo dictaba su sentencia, el numero principal de la 

fiesta consistia el relato que el Petaauti hacia al pueblo de 

los ¡loriosos antecedentes de su raza. Cuando el sacerdote 

mayor se encontraba frente a un delincuente primario, y el 

delito era leve. sólo se amonestaba en publico al 

delincuente. En caso de reincidencia por cuarta vez, parece 

que la pena era la cércel. Para el homicidio, el adulterio, 

el robo y la desobediencia a los mandatos del rey la pena era 

de muerte, ejecutada en publico. El procedimiento para 

aplicarla era a palos: después se quemaban los cadéveres". 

150) 

ISOJ CAWlfCA y Rivu, lib. Cit .. J>!:. 46. 
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Las cérceles entre los tarascos servian 

exclusivamente para esperar el dia de la sentencia, como 

entre los mavas, 

se concluye, que todos los pueblos primitivos 

desconocieron el valor de la pena de prisión. siendo ésta 

significó un paso enorme hacia la humanización de la Justicia 

penal; por lo que, de hecho, afirmamos que el Derecho Penal 

precortesiana o ha sido de nula influencia en el colonial v 

en el vigente, por lo que toca la legislación penitenciaria. 

1.2.2 La Conquista y la Colonia 

"La Colonia representó un transplante de las 

instituciones juridicas espafiolas a territorio americano. La 

ley 2. Tit. lib. II de las Leves de Indias dispuso que "en 

todo lo que no estuviese decidido ni declarado ... por las 

leves de esta recopilación o por cédula, provisiones u 

ordenanzas dadas v no revocadas para las Indias, se guardan 

las leyes de nuestro Reino de Castilla conforme a las de 

Toro, asi en cuanto a la sustancia, resolución V decisión de 

los casos. negocios v pleitos. como a la forma v orden de 

substanciar (1530l " (51) 

(51l CAl!BAllCA v Rlvas. Ob. cit. pi(, 61 y 62. 
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La Recopilación se compone de IX libros, dividido 

cada uno de ellos en titulos integrados por buen número de 

leyes cada uno. La materia penal se encuentra diseminada en 

los diversos libros: no obstante en 1e1. libro VII nos 

encontramos con un tratamiento més o menos sistematizado de 

policía, prisiones y Derecho penal. 

"La recopilación de las leves de los Reinos de las 

Indias, de 1660, constituvó el cuerpo principal de leves de 

la Colonia. completado con los Autos Acordados, hasta Carlos 

III (17591: a partir de este monarca comenzó una nueva 

legislación especial que dió origen a las Ordenanzas de 

Intendentes v a las de Mineria". C 52) 

El Titulo V, con 29 leves, tiene por denominación 

De los aulatos, negros, berberiscos e hijos de indios. 

Contiene un cruel sistema intimidatorio para estas castas. se 

les imponian penas de trabajo en minas, v azotes: todo ello 

por procedimientos sumarios, excusando tiempo y proce110. 

(52l r:.IWD y Trullllo, a>. cit. pl1. 115. 
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El titulo VI, con 24 leves. denominado De las 

c6rceles y Carceleros, y el VII, con 17 leves, De las visitas 

de c6rcel. 

al Recopilación de las Leyes de los Reinos de las 

Indias (1680).-

El titulo Seis De las C6rceles y carceleros. en la 

Lev primera manda que en las ciudades, villas v lugares se 

hagan cérceles. 

En la ley II ordena que hava aposento apartado para 

mujeres. 

En la lev III manda que hava servicios religiosos. 

Las leves IV v V preceptúan que los alcaides v 

carceleros den confianza, en el debido cumplimiento de su 

encargo v hagan el juramento que la lev manda. 

Lev VII. que los alcaides residan en las cérceles. 

Lev VIII. Que los carceleros tengan la cArcel v el 

agua limpia. 

Lev IX. Manda buen trato a los presos. 

Lev X. Que los alcaides v carceleros no reciban 

dones en dinero. ni en especie de los presos: ni los 

apremien, ni los suelten sin mandamiento. 
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Lev XI. Que los alcaides v carceleros visiten las 

cárceles. presos y prisiones todas las noches. 

Lev XII. Que los alcaides o carceleros no 

contraten. coman o jueguen con los presos. 

Lev XV. Que la carceleria sea conforme a la calidad 

de las per·sonas, y delitos. 

Las leves XVI, XVII v XVIII ordenan: que los pobres 

no sean detenidos en la prisión por costas v derechos. ni 

tampoco se les quiten las prendas por carcelaje y costas, ni 

sean apremiados a dar fiador por el anterior motivo. 

Lev XX. Manda que después de haber sido ejecutadas 

las penas corporales en los Presos. de azotes, ver~Uenza 

publica, o clavar la mano. o semejantes, no sean vueltos a la 

cércel por costas ni carcelaje. 

Ley XXI. Que los indios no paguen costas, ni 

carcelaje .. 

Ley XXII. Que el Regidor Diputado visite las 

cérceles v 

consideración 

tie.nen quien 

manifieste la 

intervenga. 

reconozca los presos v sus causas. v 

de que muchos presos son forasteros y 

los defienda, mande al escribano para 

causa por la que están presos v que 

en 

no 

que. 

éste 

Leves XXIII y XXIV. Que las Justicias se informen 

sobre el cumplimiento de las leves, v que las hagan guardar. 
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Titulo Siete. De las Visitas de Cércel. 

Lev I. Que las Audiencias visiten las cérceles los 

sabados y pascuas. 

Ley XII. Oue en México visiten dos Oidores las 

cárceles de Indias los sábados, que uno vava a la de México v 

el otro a la de Santiago. 

Ley XIII. Los indios se podian dar en esclavitud a 

sus acreedores por deudas de carácter civil. hasta que 

liquidaran su deuda. 

Si el 

cantidad de la 

indio que estuviere preso. conforme a la 

deuda que se debe v a salario v Jornal. que le 

fuere señalado, pudiera pagar con un mes, u otro cierto 

tiempo de servicio. no se le podia obligar a que sirviera más 

de lo que fuere necesario a la paga de la deuda. 

También se sentó un principio de humanización de la 

pena y antecedente de múltiples reformas carcelarias que le 

han reconocido al preso su dignidad humana. este principio se 

aaent6 cuando la lev estableció que: Si algún indio, 

mayormente casado, o Oficial. estuviere preso por delito. 

castiguenlo conforme a su 

deJandole ganar la vida con 

culpa, sin condenarle a servicio, 

su oficio. v vivir con su mujer. 
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si el delito no fuere srave, v de tal calidad, que les 

parezca resolver de otra forma según derecho. 

"El VIII, por al timo, con 28 leves, se denomina De 

loa delitos y penas y su aplicación y seftala pena de trabajos 

personales para los indios, por excusarles las de azotes v 

pecuniarias, debiendo servir en conventos, ocupaciones o 

ministerios de la Repablica. Sólo podian los índios ser 

entregados a sus acreedores para pagarles con su servicio, y 

los mayores de 18 aftos podisn ser empleados en los 

transportes donde se careciera de caminos o bestias de carga. 

Los delitos contra los indios debian ser castigados con mayor 

ri¡or que en otros casos." (53) 

Titulo Ocho. De los delitos, y Penas, y BU 

Aplicación. 

Ley I. Que todas 

castiguen los delitos. 

las Justicias, avericuen, y 

Ley IX. Es un ejemplo de como se castigaba la 

reincidencia, más del doble que la primera vez. 

(531 CABBAI:.\ y Trul1llo, Ob. Cit., pq. 116. 
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Lev X. Preveia que los indios podian ser condenados 

a servicio personal en conventos v en la República. Estaba 

prohibido que los indios fueran condenados por sus delitos a 

servicio a personas particulares, alegando que es beneficioso 

y convenia a los indios, por excusarles de otras penas més 

gravosas. v de mavor dificultad en su ejecución, v que 

convenia permitirlo. con algunas circuntancias y calidades. Y 

habiéndose advertido que, coma para ellas no habia galeras, 

ni fronteras, ni destierro a esas Reinos de Castilla. ni 

eolia ser pena la de azotes, v que las penas pecuniarias les 

eran sumamente gravosas, pareció, que en algunos casos. donde 

no habia impuesta penal legal (no habia el principio nullua 

cri•en sine proevia lege poenalil, convendria ordenarlos a 

servicio personal temporal, (no perpetuo), proporcionando al 

delito, en que fueran bien tratadas. ganaran dinero, o se 

aprendieran oficios. con calidad de que sirvieran en los 

conventos, u otras o~upaciones, o ministerios de la 

República, v no a personas particulares. 

Lev XIII. Que los alcaldes y Justicias no condenen 

a Gentilhombres a la pena de galeras. 

Ley XV. Se ordena que los jueces no modifiquen las 

penas legales, y de ordenanza, porque, en caso contrario, no 
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se castigan los delitos como conviene, y adem6s, porque no 

les pertenece el arbitrio en ellas, sino su eJecuci6n; que se 

ejecuten las penas conforme a derecho. 

Ley XVI. Que las Justicias guarden la ley y 

ordenanzas en eJecuci6n de las penas conforme a derecho. 

Ley XVII. Que las Justicias guarden la lev y 

ordenanzas en la eJecuci6n de las penas, aunque sean de 

muerte. 

Ley XVIII. Que los Jueces no hagan composiciones en 

los delitos. Y consigna un caso de excepción: cuando sea 

voluntad de las partes, siendo el caso de tal calidad que no 

haya necesidad de dar satisfacción a la causa püblica. por la 

gravedad del delito. 

La administración de Justicia debe hacerse con 

rectitud, severidad y prudencia, porque en caso contrario los 

reos se harían licenciosos y entregados a la confianza de la 

composición. 

Ley XIX. Destaca la parte en que dice "que los 

del~tos contra indios sean castigados con mayor rigor que 

contra espal'loles". (54) 

(54) CARR.!ICA y livas, laOI. Ob. Cit .. pi(. 119 y 1.1. 
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Aparte de las Leves de los Reinos de Indias, 

existieron otras leyes que trataron la materia penal y, más 

especificamente, la ejecutiva penal. Asi tenemos: Las 

Ordenanzas para la Dirección, Régi•en y Gobierno del cuerPO 

de Mineria de la Nueva Espafta y de su Tribunal (1789), 

atribuida a don Joaquin Velázquez de León y promulgadas por 

el Virreinato, contienen disposiciones penales especiales, se 

sanciona en ellas el hurto de metales v de cosas 

pertenecientes a las mismas; se concedia jurisdicción al 

tribunal y a las diputaciones, siempre que los casos fueran 

leves, procediendo "la imposición pena ordinaria, mutilación 

del miembro u otra forma que sea corporiss aflictiva". (55 l 

cuerpo muy importante fue también, sin duda alguna, 

el constituido por las Ordenanzas de Gremios de la Nueva 

Espal'ia C 1524-1769 l . En estas leyes se "sel'ialan las sanciones 

para los infractores de ellas, las que consisten en multa, 

azotes, impedimento para trabajar en el oficio de que s~ 

trata y otras. Procediendo negativamente , esto es, a base de 

prohibiciones, a cada una de estas se hace corresponder la 

respectiva sanción. Las penas en metálico se consignan en 

pesos u oro de ainas. Por lo general, si las infracciones 

CSSl CWIJ«:A y TruJlllo. Ob. Cit .. Plg. 117. 
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provienen de espaftoles la sanciOn es de multa, si de indios u 

otras castas o razas, de azotes. El importe de las multas de 

divide entre el fisco, la caja municipal, el denunciante y el 

Juez; a veces se le destina a otras obras." C 56) 

b) De las Siete Partidas.-

Es la Partida VII donde se encuentra la maYoria de 

la materia penal; pero en las otras se encuentra igualmente 

muchos puntos relacionados con esta materia. 

"En las leves de Partida, la prisión no tiene el 

carácter de pena sino para los siervos (XXXI, 4), y aOlo se 

autorizaba como preventiva para asegurar la persona del 

acusado; "Recabados deuen ser los que fueren acusados de 

tales yerros, que si gelos proussen, deuen morir porende, o 

ser danados de algunos de sus miembros"; (pr6lo10 del tit. l, 

"Ca la c6rcel non es dada para escarmentar loa yerros, mas 

para guardar los presos tan solamente en ella, fasta que sean 

judgados" C XXXI , 4 l , o bien como dice otra ley, "la c6rcel 

deue ser para guardar los presos, o non para fazeles enemiga, 

nin otro mal, nin darles pena en ella". CXXIX. 11)." 1571 

156) llAClllO, llliuel. s. •es peri la l!lltorla del lleltdlo l'tnll llWCllO, llltorill ailtura; llll1co 
1931, p&i. 118 
cs1> lbld!I. pq. ue. 
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En estas leves se consagraron derechos a la persona 

humana del recluso, destacándose el principio de legalidad: 

"Como regla general, se establecia la garantia del 

previo mandamiento del juez para la prisión <lev 2), y ningún 

proceso debia durar más de dos ai'los: "Otrosi mandamos, que 

ningun plevto criminal non pueda durar mas de dos anos: e si 

en este medio non pudieren saber la verdad del acusado, 

tenemos por bien, que sea sacado de la cárcel en que está 

preso, e dado por quito" ( lev 7), ainque segun dice Gregorio 

López en su glosa, esa disposición no fue cumplida. 

El maltratamiento a los presos v las vejaciones de 

que fueran victimas, estaban penados !lev 6l v en general 

eran muv humanas las reglas establecidas para la prisión 

preventiva" (581 

"La lev final prohibe la construcción v uso de 

carceles privadas. declarando que tener presos era exclusivo 

de la autoridad real v de sus oficiales. con lo que se 

atacaba el derecho de justicia de los sei'lores feudales, 

haciéndolo prerrogativa real exclusiva". (59) 

1581 llAC!llO, lll&Uel S,. Ob. Cit .. pie. 118. 
1591 lbideo, plp. 118 y 119. 
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Las Siete Partidas establecian diversas clases de 

penas: 

"Se establecian como penas mavores: la de muerte. 

la de perdimiento de miembro, la de trabajos en minas u 

obras del rev. las de destierro perpetuo aunado a la 

confiscación de bienes, v la de cadena o prisión perpetua. 

que sólo se daba a los esclavos: y como penas menores: el 

destierro en isla, sin confiscación; lo de infamia. 

destitución e inhabilitación, y la de azotes püblicos o de 

ver!!Uen:za. cuando al reo "lo ponen en deshonra del en la 

picota; o lo desnuda. fa:ziendole estar al sol,· vntandolo de 

miel, porque lo coman las moscas. alguna hora del dia" ( lev 

4 l . estaban prohibidas las penas de "sei'lalar a alguno en la 

cara queméndole con fuego caliente, o cortandole las narices. 

nin sacandole los ojos". Clev 9)." (60) 

Existian diversas formas de ejecutar la pena de 

muerte. asi como también estaban al11unas prohibidas, 

"Respecto de la forma de ejecución de la pena de muerte. 

estaba ordenado que se cortara la cabeza con espada, o con 

1601 IL\C!OO, Hlcuel. Ob. cit. !>Ar 120. 
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cuchillo: pero se autorizaba también la ejecuoion del 

condenado arrastrándolo. sangrandolo o ahogándolo Clev Bl." 

(61) 

Para la ejemplaridad de los castigos, la ejecución 

de las penas debia ser publica. Clev 11). 

El indulto significó un avance muv importante en 

la legislación penal, tanto para extinguir la pena como para 

extinguir la acci6n penal. 

"Ti t. XXXII: De los perdones. e 3 leves l , "se trata 

aqui del indulto, gracia autorizada no sólo por lo relativo a 

la pena impuesta por sentencia ejecutoria, unico caso en que 

las legislaciones modernas lo establecen, si no. como es 

natural. en las monarquias absolutas, también respecto a la 

acusación, antes de la sentencia condenatoria. indulto que en 

nuestro lenguaje juridico diriamos que importa la extinción 

de la acción penal." C 62) 

C6ll lllCEllO, lll:ueJ s .. Ob. cit. p.!¡. 121 
(621 lbJdel, p,I(, 123. 
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1.2.3 lpoca Independiente 

Al lograr su independencia, México puso especial 

énfasis en organizarse politice v administrativamente de 

acuerdo a su nueva condici6n; no obstante. " ... El 11 de mayo 

de 1831 v el 5 de enero de 1833 se declar6 que la ejecuci6n 

de las sentencias correspondia al Poder Ejecutivo. En 1814, 

1820 v 182&, respectivamente, se reglamentaron las cérceles, 

estableciéndose en ellas talleres de artes y oficios y 

disponiéndose un ensayo de colonización penal en las 

Californias y en Texas < 1833 l . En 1824, a su vez, se 

re1lament6 el indulto como facultad del Poder Ejecutivo asi 

como se facult6 al mismo Poder para conmutar las penas,, 

dispensar total o parcialmente en su cumplimiento v decretar 

destierros." (ó3l 

Se debe considerar dentro del movimiento humanista 

v di¡nificador del Derecho Ejecutivo Penal Nacional, éste 

encuentra sus bases fundamentales en las obra de las Cortes 

de Cédiz, porque éstas son el inicio de un proceso evolutivo 

constitucional en la lucha de loe derechos del hombre; las 

Cortes de Cédiz consagraron, entre uno de sus principios, la 

libertad individual, con la aspirac16n de validez universal. 

1631 CAWID Y Rlvu. la61, Ob. cit .. pig. m. 
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El diputado Miguel Ramos Arizpe sentenció en esas 

cortes. "No puede haber libertad civil, ni libertad 

personal. mientras ambas no dependan única v exclusivamente 

de la ley, y j amés de la voluntad del hombre," ( 64 J 

Conquista fundamental de las Cortes de Cédiz, 

plasmada en la Constitución y plasmada después en otros 

cuerpos constitucionales que ha tenido México, es el 

principio de legalidad. Ya en Cadiz se empezó a considerar la 

necesidad de tomar medidas encaminadas a lograr regeneración 

y rehabilitación social del reo: "Las cérceles no son para 

molestar a los reos sino para su custodia v deberén ser las 

mils anchurosas v sanas y con las comodidades posibles". !6Sl 

Se piensa en la comodidad de los presos, v en la 

necesidad de que éstos puedan realizar trabajos 

rehabilitadores. la selección de las penas v sus grados, la 

tipificación de los supuestos delictivos. en las 

caracteristicas de los establecimientos penales en relación 

con las circunstancias personales del sujeto, se piensa en 

1641 8ARIMlAll Bamgln, J01é. IM Bises [ynd11ent1le1 del Dere<bo l'!!nltenc!arlo He!lllDO, Letlslaclon Y 
Jurisprudellcla, 1aceta lnlorut!va Afto 6 Yol. 6. Dic. de 19n Instituto de Invest!pc!ones Juridicaa UIWI 
pi¡. 531. 
1651 lbidel, pi¡. 514 y 515. 
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medidas para restablecer el orden juridico roto v 101rar la 

regeneración del sujeto. 

"Son instituciones fundamentales del derecho 

penitenciario mexicano., lss llamadas visitas de cérceles v 

todo el sistema para hacer efectiva la responsabilidad de 

funcionarios autoridades p(lblicas. asi como de 

particulares, por violaciones a la Constitución v a las 

leves, con prejuicio, sobre todo , de tercero. Instituciones 

a~ejas también. provenientes del derecho castellano, o del 

més cercano derecho indiano; constitucionalizadas por obra de 

las Cortes de Cédiz v. finalmente, asimiladas por el derecho 

patrio ... " (6&) 

"En materia penal la obra reformista fue fecunda: 

abolición del tormento y de. todo maltratamiento en las 

cérceles (abril 22 1811). de la pena de azotes, aun como 

simple corrección en las escuelas (a;osto 17 v septiembre 8 

de 1813) y de la horca, sustituida por el 1arrote para la 

ejecución de la pena de muerte (24 de enero de 1812). 

La ley de responsabilidades de los funcionarios 

p~blicos (24 de marzo de 1813), cuvo primer capitulo trata 

1661 B.IRR1'lAll llarrllin. Jan. Ob. cit., p&s. s11 
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especialmente de los magistrados y Jueces, es notable por 

muchos conceptos v no se podria decir que hava sido mejorada 

por las pocas leves mexicanas que sobre la materia se han 

expedido." C&7l 

Para ilustrar mejor la labor de las Cortes de 

Cádiz, a continuación se citan algunos articulos de la 

Constitución Politica de la Monarquia Espal'lola, haciendo un 

comentario entre paréntesis a los preceptos que merecen más 

nuestra atención. 

"Art, 24. - la calidad de ciudadano espal'lol se 

pierde: ... Tercero: por sentencia en que se impongan penas 

aflictivas o infamantes. si no se obtiene rehabilitación." 

"Art. 171.- Ademas de las prerrogativas que compete 

al Rey de sancionar las leves v promulgarlas, le corresponden 

como principales las facultades siguientes: ... Decimotercera: 

Indultar a los delincuentes, con arreglo de las leves". Cel 

indulto del Rev era una manera de extinción de la penal 

"Art. 172.- Las restricciones de la autoridad del 

Rev son las siguientes: ... 

167111.\CIIXI, HiJUel S., Ob. cit., p4gs. 1911 192. 
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Undécima: No puede el Rev prohibir a ningun 

individuo de su libertad, ni imponerle por si pena alguna. El 

secretario que firme la orden v el Juez que la ejecute, ser6n 

responsables a la Nación, y castigados como reos de atentado 

contra la libertad individual". (en esta forma se establecia 

la Responsabilidad de los funcionarios cuando no acataban el 

principio de legalidad, en prejuicio de la libertad de los 

sllbditos) 

"Art. 287.- Ningun espaf\ol podrá ser preso sin que 

preceda información sumaria del hecho, por el que merezca 

segun la ley ser castigado con pena corporal, v asi mismo un 

mandamiento del Juez por escrito, que se le notificará en el 

acto mismo de la prisión". (Es, sin duda, este precepto una 

referencia a la prisión preventiva, en la que debe observarse 

también el principio de legalidad: m6s adelante hay una 

excepción en el articulo 292 cuando nos dice que tratándose 

de la flagrancia, todo delincuente puede ser arrestado, V 

todos pueden arrestarle) 

"Art. 294. - Sólo se har6 embargo de bienes cuando 

se proceda por delitos que lleven consigo responsabilidad 

pecuniaria, v en proporción a la cantidad a la que ésta pueda 

extenderse." (Consa~rado est6 en este precepto la analogia v 

la proporcionalidad de la sanción a la falta cometida.) 

se 



"Art. 297. - se dispondrén las cérceles de manera 

que sirvan para asegurar v no para molestar a los presos: asi 

el alcaide tendrá a éstos en buena custodia. v separados los 

que el Juez mande tener sin comunicación, pero nunca en 

calabozos subterréneos ni malsanos." CCon esta disposición 

legislativa se dispone la humanización de las cárceles. v se 

nota un leve esbozo del principio de clasificaci6nl 

"Art. 303. - No se usará nunca del tormento ni de 

los apremios." 

"Art. 304.- Tampoco se impondrá la pena de 

confiscación de bienes." 

"Art. 305.- Ninguna pena que se impon¡:a por 

cualquier delito que sea. ha de ser trascendental por término 

ninguno de la familia del que la sufre. sino que tendré todo 

su efecto precisamente sobre el que la mereció. (queda 

fortalecido de esta manera el principio de personalidad de la 

penal. (681 

"Un decreto dado el s de septiembre de 1813. abolió 

la pena de azotes. prohibiendo usar de éste v de otros 

(681 Vid. ConstituciOn política de la Honarqu!a lspallola en Lul!laclón l!eXicana 1obn: oresos Qrceles y 
SJttew Penllenclar!os 11790-19301 lntroducciOn y lle<:opllaclOn del Dr. José Barra¡l!l Barra¡ln. 
Biblioteca Hexicana de Prevención y Readaptación Social. Héxico 1976, J)Ags. 48. 49 v so. 
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castigos con los indios. Por esta ley quedaba abolida la pena 

de azotes en todo el territorio de la monarquia espaflola; 

ademas que, en lugar de la pena de azotes, se agrave la 

correspondiente al delito porque el reo hubiere sido 

condenado." C 69 l 

De gran trascendencia para la historia del Derecho 

Penitenciario Mexicano es la Real Cédula de 25 de Julio de 

1814, dada por Fernando VII, con la que se nota gran 

preocupación por la re~eneración del condenado, queriendo 

desterrar la ociosidad de las cérceles haciendo labores, 

proporcionando a los reclusos higiene v seguridad, a fin de 

que su salud no sufriese quebranto; con el trabajo de los 

reos en reclusión, éstos contribuian a su manutención, se 

corregian de sus vicios y se volvian hombres útiles. Se 

impuso a los jueces la obligación de realizar visitas 

periódicas a las cllrceles para informarse del trato que 

recibian los presos v recibir sus quejas. 

"Real cédula de S.M. y Seflores del Consejo, por la 

cua1. se manda que en adelante no puedan los Jueces usar de 

C69l crr. lb!d<!I, pAi. sa. 
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apremios ni de género al~uno de tormento personal para las 

declaraciones v confesiones de los reos ni de los testigos, 

quedando abolida la practica que habia de ello, con lo demás 

que se expresa. 

' ... Por mi Real Resolución conformándose con su 

dictamen. he tenido á bien mandar. que en adelante no puedan 

los jueces inferiores ni los superiores, usar de apremios, ni 

de género alguno de tormento personal, para las declaraciones 

y confesiones de los reos, ni de los testigos, quedando 

abolida la práctica que habia de ello, y que se instruya el 

expediente oportuno, con audiencia de los Fiscales del 

Consejo, para que en todos los pueblos, si es posible y de 

pronto en las capitales¡ se proporcionen o construyan 

edificios para cárceles seguras y c6aodas, en donde no se 

arriesguen la salud de los presos, ni la de las poblaciones, 

ni la buena administración de justicia, haciendose los 

reglamentos convenientes para fijar un siste11a general de 

policia de cárceles, y los delincuentes no sufran una pena 

anticipada y acaso •ayor que la que corresponde a sus 

delitos, o que tal vez no aerezcan de alg(Jn aedo, y para que 

estos aisaos restablecimientos no consuaan parte de la renta 

del erario, y se destierre la ociosidad de ellos lográndose 
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qua los presos durante su estancia en la reclusión sa hagan 

laboriosos, contribuyan a su manutención, y salgan corregidos 

da sus vicios v vasallos útiles. Publicada en el mi Consejo 

pleno la citada mi Real datarminac:i6n, acordó su 

cumplimiento, v para ello expedir asta mi Cédula, por la cual 

01 mando a todos a cada uno da voz en vuestros lugares, 

distritos y Jurisdicciones, la vea!s, guardels y ejecutar en 

la parte que os corresponda, sin contravenirla, permitit" ni 

dar lugar que se contravenga en manara alguna, que así as mi 

voluntadr, •• " (70>. 

"En Madr Id se dio al 12 de octubre da 1920 una 

Orden "Mandando se destruyan los cala.bozos subterráneos y 

malsanos. 11 , que existan en las c'rceles, haciendo que todas 

las prisiones estén situadas de modo que tangan luz natural1 

qua no se pongan grillos a los presos, v en caso da ser 

necesaria alguna seguridad, sea sólo grillete, precediendo 

mandato del juez raspectivor v que si no se hubiesen 

(701 llARRAllM 81m9in. J.U, L19h!acl6n l!oxlcw 19brt PrlW. Cktt!u y Sbtw• Plll\tnclarlos 
11796-!9301 (1), cit., "'91· '9, 60 Y 61. 
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daztruido lo~ tormento, se verifique 

lnm•diatam•nte zu dntrucción." <71 > 

Lo anteriormetite descrito se desar,.-ol laba en Espa.Pie 

v e:n México al iniciarse el rnovimient.o de independencia, 

enat·bola.ndo las ideas de libertad y de ~rO•i:Weso, el Cura Dot"J 

Miguel Hidalgo, en base a tan noble principio¡ liberales, 

abolió la esclavitud y el tribut.o de los indios y las castas, 

medlant." el decreto fechad·~ el 16 de dlciernbr" de 1610. 

Poco desp1.~és al conn1..~marse la i ndePeridenci a 

política de México, y rotos los vinc:1..~los con EsP&~a. lo 

fundarnental era or9anizarse pol it-icamente en base a las ideas 

de libertad, que nos permitiesen entrar a la vida de nación 

soberana con t.endencia~ frtar1camente liberale:s; ez así como, 

bajo los auspicios de Morelos, se reOne por primera vez un 

Congreso Con•t it uy .. nte. 

11 Destaca en matet"ia ejecutiva penal, r..ma orden que 

da el Soberano Congreso lll Gobierno, para que~ er1 1,~so de sus 

<71> Cfr. llMAAGfll llm191n, Jos•, 11>, cit. pl;.69, 
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facultad•• y con arr•11lo d• las l•Y•s, mand• quitar los 

las prisiones, para que •stas qu•d•n con 

comodidad y l!mp!ez& necasar!as para la consarvac!6n de la 

salud." (72) 

mexicana. 

Constitución da los Estados Unidos Maxicanos 14 da 

Octubra d• 18241 

11 Es bta lt. primera Constitución netamanta 

En el •nc:ontramos que, como 

restricción de las facultadas del Presidente, •sta no podr• 

privar a nin11uno de su libertad, ni imponerle pena al11una1 

pero. cuando lo exija al bien Y se11uridad da la fadaraci6n, 

podrá arrastat·, debiendo poner las personas arrestadas, eri e:l 

término de cuar•nta y ocho horas, a disposición d•I tribunal 

o Juez competente <Art. 112 fr. II>. Como r•11laz de 

administración de Justicia, s• estableció que la pena de 

infamia no pasarla del delincuente que la hubiera merecido 

según les laves <Art. 146>1 quedaba siempre Prohibida la pena 

de confiscac:l6n de bienes <Art. 147> 1 se ordenaba que ninguna 

autoridad aplicarla clase alguna da tormentos, sea cual fuera 

<721 Vid. BMM6AH, Bltrl9in. Lt<¡illac:lón .... (b, cit .. ~. 74 V .,,, 
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la naturaleza y estado del proce20 CArt. 149), existía 

también la obligación por Parte de los Estados da antra9ar 

inmadiat•m•t~ta los: c1·iminales de ot.ro• Estados a la autoridad 

que los reclame." <73> 

En lo relativo a la ejecL1clón de sentencias y 

"Aunque: sólo por disposic:ior1es de admirdstrac:ión v no 

le9!2lativas, sa estableció en aste parlodo el principio da 

que Elt"1 lo penal. la .iut•isdic:ción de los tribunales cesa &l 

dictar su sentet .. c:ia irrevocable. y da qr.te la ejer.:uc:ión 

c:orrespor1de al poder e.iec:ut-ivo, ~1 bier1 se di6 en est.o 

indebida participación a los Jefes mi 1 i tares enc11r9ados de 

c:ond1.fC: ir a los c:or1denados. y a los c:omar1dante~ de 1 os 

Presidios Cenero 5 de 1933 y mayo 11 de 1931)." (74) 

"Respecto a la ejecución de la. pena de muerte, se 

d h;puso tarnb i én por acuerdos de 1 E J ecllt i vo, '!Lle 1 a da 1 os 

reos civiles no se hiciera POI' fUet"zas militares, sin o r:·or 

la mascada y por verdugo <noviembre 25 de 1935), Y poco 

después <marzo 22 de 1936) se ordenó que la.. ejecL1ciones de 

<731 Vid, !biela. a,, cit ... plg n v 76, 
<711 llACDO, Ml91»1 S., lb. cit .. pi¡, 261, 
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paisanos Juzgados por la Jurisdicción militar s• hici•ran 

tamprano, •n todo caso antas de las nueve d• la ma~ana, para 

qua no se convirtieran en pauo y di versión pt!lbl ica," <75) 

Por lo toca a la P•na de priaiónt 

"Raglarnantadas las cárcelu: de la ciudad de M6xico en 1914, 

reformado por su reglamento de 1920 y adicionado en 

diciembre de 1926, llegó a cotostituir un cuerpo de precepto" 

que: no se admitieser1 presos sino con sus Circunstancias y 

requisitos que exi9ía la constitución, que no sa cobrara 

derecho &lgu110, que fuera obligatorio el trabajo y que los 

presos pobres fueran al imentt.dos con car'ilo a 

administración. Ademés, se establec!an pr,cticas religiosas, 

misa y rosario, y se dispon!a que la comisión de cérceles da! 

ayuntamiento, a cuyo car90 inmediato estaban las prisiones, 

las vigilase cuidadosamente y designara, de acuerdo con los 

dernas capitulares, los sitios de la ciudad a dond• deb!an ir 

a trabajar los conden11dos a obras pO:.bl leas." (76) 

17'1 llt'aDO, Ni9Jll S., m>, cit., pj9, 261. 
(76) !birla, p,g, 263, 
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la de 

lac;isladoreis, las cé.rceles eran 11..~.;args lnsali.1bres. por~ue an 

un mismo lugar se conf•.n1dí.ar1 reos y procesadoE. Eitt réo;1me1"1 

Más tarde. oin 1SJ3. 3e estable•:e <ol trabajo 

obligatorio y la capacitaciór1 F·ara. el misrnc•. 

''En 1S3'.J, establecida va la carcel de la Acordada, 

la Secretaria de Justicia. expidió (abril 11) un reglarnent.o 

parat que se establecieran t.al leres de art.es y oficios, en r.:iue 

s•r ia obl i9ator io el t raba.10 para todos loE presos condenados 

con esa calidad o que subsistier~n de los fondos de la 

pr1zi6r1, debiendo aprender oficio loa l!lUe no lo t1.Nieran de 

antemano," C77> 

''Tampoco esta disposición ll<o96 a tener una 

aplic:ac:ión prác:t.ica. Es muy importa"t" observ•t· •l annyo de 

colonización que ze hizo en las Californias y Texas. por lo 

que en lo relativo a esta óltima, ~e re9lament6 el 6 de mayo 

de 1833, ordenilndose el po.90 de los 9ast.os de viaja Y su 

instalación como colonos de las familias: de los: reos que 

~uisieran ir con ellos. 11 (78) 

1771 lftllOO, Miguel S., IX>, cit., pig. 264, 
(781 !del 
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"L• ConstltuclOn conferl• al Congreso General -no 

sOlo la facultad de dacretar amnlstlas, sino tambl6n la de 

otori;ar it'ldultos, no obstant• qua, conforma a los principios, 

asta última función corrasponde naturalmante al •Jacutivo, 

como despul\s se ha reco1~ocido en i>uastra legislación. A pesar 

del pracapto constitucional. dasda 1824 se comprarodió la 

n•cesidad de la intervención del aJ•cutivo en la concui6t·• 

del indulto y se astableci6 por la l•Y (abril 3), que la 

Secretarla dal Congreso no admitiese solicitud alguna de 

indulto si no iba instruida y apoyada por el •Jecutivo, y en 

183~ -octubre 30>, s•9uramente para disminuir el número de 

indultos y evitar una axcasiva'bani9nidad, se exigió al voto 

por lo menos de: los dos t•rcios de los individuos presentas 

da la cámara." !79>. 

Las Layas Constitucionales de 29 de Diciembre de 

1836, en realidad repiten, los preceptos constitucionales 

anteriores. Pero es de Justicia hacer notar qua en la parte 

primara ya sa ~istematizan, como en un cat•lo90, los derechos 

y obligaciones de los mexicanos y habltantas de la República, 

!791 waoo, "lpl s. 11>. cit .. "''· 26:1. 
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dH:tac,ndoze el principio de le;al !dad •n •l Articulo 2g, 

fracc. I, que dice que ez derecho del mexicano. no poder ser 

preso sino por mandamiento de Ut"I juez competente dado por 

escrito y firmado. 

'3ólo result11n int.eres~ntes el Articulo 45 qua 

¡:.rec:epti;,a q1.1e nitio;ún pre:so podrá sufrir embargo alo;tmc• en sus 

bienes, sino c1.1a.ndo l& prisión fuere por delitos, que traigan 

da suyo respor1sabi l idad pecur1iar ia, y et"ttor1ces sólo se 

verificar' en los suficientes p;ara cubrirla. Y el Articulo 

~o. qu& prohibe la imposición de la Per1a de confiscac:iór1 de 

bienes. 

"En enero de 1938 hubo uno. circular del MiniEtario 

de lo Interior en la que $& ordenaba que los reos destinados 

a 1 os presidios que no sean mor ti fer os (pal igrosos> se 

emplean en Ja c:ompozici6r1 de los ca.minos, y sobre la 

imposición de peajes. para. que baste • 1 a. manut•nc1ón v 

servicio de los presos, de: sus custodio! v de los 

instrumentos y materiales precisos." (80) 

(~) Vid. l!ARAAlUI S.rragln, 1oü, l19ill1clln .... llJ, cit .. plg, 119 
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"El 27 . de •n•ro d• 1840 por dec:reto se da una L•V 

sobre Refor11as a las C6rc:eles, qua manda qua las c:6rc:elas s• 

dispondr•n de rnanera qu,_ haya departamentos nacesar ios para 

incomunicados, detenidos y sentanciados, v en 9aneral para 

que todos se ocupen en algún arte: u oficio, que a la vaz les 

produzca lo nacesa.rio para subsistir, y que inspirindoles al 

amor al trabajo, los aleje de la oc:losidad v da los vic:ios. 

Al afec:to, al 9oblerno har6 que sa forman dasde 

lue~o los dise~os y presupuesto» correspondientes, y loa 

pasará al congrezo para su examen y aprobación." (91 > 

En febrero 5 de 1842 H ap1·ob6 al Re9lamento 

Interior de la Casa de Correcc:i6n para J6venas Palincuantes, 

en el que asentó que los jóvenes menores de trece a~os que 

hubieran c:ometido un del 1 to, o qua tuvieran viciosas 

inclinaciones, serán destinados a la casa de corracción por 

sentencia o auto motivado, acompa~ados de un testimonio donde 

se asantr.ré. el ei;;tudio de la personalidad, para que el 

dlrac:tor del establec:imiento ten9& Idea d•l 9rado di! 

desmoralizaci6n del menor, y de la c:alidad da los medios da 

qua ser• nacasario echar mano para •u .ori99raciOn. 

!Sil Vid, 8MRA6llN Barr~. JoH, !ti. cit. pigs, 123 y 124, 
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"Las COt'\denas o conshmac:iot'\es para la casa de 

c:orracc:ión, no podrán ser por menos de tres aXos, pues en m6s 

breve periodo no habría tiempo bastante para corregir al 

joven por medio de 1..1na ed1..~ce.c:ión religiosa, ni para enzePia.rle 

a leer y escribir, y U!'\ oficio. 

Podrían ser consignados desde los siete años, pero 

todos saldrán a la edad de dieciséis: años. 11 (82) 

En juroio 13 de 1843 se dar1 las Bases da 

Or'i!anize.c:i6n Politices de la Rep~1bl ic:a Mexicana, 

fund$mentalmente, son una reiteración de los preceptos 

constit.uc:ionales anteriormerite enunc1a.doz. 

"El 7 de Oc:tcibre de 1949 se dictó un dac:rato por el 

c:u&l el Gobierno deb:í.a construir pe:nit.enciariaz en el 

Distrito y Territorios, El Art!c:ulo 1e. mandaba que el 

gobierno haría c:on~truir a la mayor brevedad que F'errnitiesen 

los fondos destinados~ los establecimientos si9uientes1 

(821 Vid. ar.IMilW. Barragúl, L~ ti> cit. Pli•· l27 y 128. 
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I. Para datanclón y prl•lón da los acusados 

II. Para corrección da Jóvanas dallncuentas 

III. Para reclusión de santanciados. 

IV. Para asilo da libertados daspu•s da la 

prisión." (83) 

As! mismo sa estableció •I sistema fllad•llco , y 

sa convocó a la construcción da dichos establecimientos que 

nunca se construyeron. Por lo que lo anterior rasultó latra 

muart& ante la carencia de recursos matariales y humanos. 

Constitución Pol!tica da l• RapQl>llca M•xlcana (~ 

de febrero de 1~1. 

En la Constitución d• 18~7 s• fundamantan ciertos 

principios Jurídicos; qua han parmanacido villentesr están 

plasmados an al Titulo I los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano. Este titulo forma un conjunto ordenado de 

ll&rant!as qua llOZa el gobernado por el solo hacho de estar an 

la República Mexicanar por ello concordamos con •l profesor 

183) Vid. MAlíW Blrr•llin· Jm. Lnhhcll!! .... m.. cit., p19s, 164 • 118. 
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CARRANCA y Rivas ccn't1do dice qua "EE la Co11stite1clo1·1 d• 11'1::i7 

un cuerpo de leyes de elevado valor Jurldic:o v more.!", (94l 

Resultat"l interesat1te!: para la histc•ria del Derecho 

Penitenciario en México l&s siguientes disposiciones: 

"Art. 15. - Nunca se celebrarán tratei.dos pa.1·a la 

estradic:lon de 

delincuentes del 6rden comUn que hayan terlidc• e:n el P&.is et·, 

donde cometieron el del it.c1 la cor1diciót1 de esclavost ni 

corwenioE C• t1·atados en virtud de los que se alte1·er. la~ 

9arantías y ·::ierechos q1..te est.a Cor1stituci6n otorga al hombre Y 

a. l e i ud&dan.:•. 

Art. 17. - Nad i a puede ser preso P•:it· de1.¡das de 

caracter puramer1te civ1l, 

Art: .• 18.- S6lo habré. ll~9ar a i:-risiót"I por delito que 

aparezca q1,,~e el ac1..1sado no se Le puede irnponer tal ¡:ioena. se 

pondrá et·• 1 ibertad baJc• fianza. Et"t r1iti'3~m C&SO podrá 

prolongarse la prisión o detenciOn por falta de pago de 

honorarios. e• de cualquier ott·a rninlstt"aci6r1 de d1r1ero. 

l~l !l> cit .. ~g. 257 
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Art. 19.- Ninguna datanclon podr• axc•d•r da! 

término da tras dlas, sin que s• Justiflqua con un auto 

motivado de Prlsi6t> y los dam6s r•quisitos qua establezca la 

ley, El solo lapso da aste término, constituY• rasponsable a 

la autoridad qua la ord•na o consi•nta y a los agentes, 

ministros, alcaides o carceleros qua la •Jecutan. Todo 

maltratamiento 

molestia qua 

contribuciot> 

en la aprehensión o en las prisiones, toda 

se Infiera sin motivo !•gal, toda gabala o 

en las c'rceles, es un abuso que de:bari corregir 

las leyes y castigar severamente las autoridad••· 

Art. 22.- Quedan para siempre prohibidas las penas 

de mutl !ación y de infamia, la 1narca, los azotea, los palos, 

•I tormento de cualquiera especia, la multa excesiva, la 

confiscación de bienes y cualasqui•ra otras P•nas inusitadas 

y trascendentalez. 

Art. 23.- Para la abolición d• la PDna d• muart•, 

queda a cargo del poder administrativo •I astabl•c•r, a la 

mayor brevedad, el r•giman panit~nciario. Entra tanto, qu•da 

abolida para los delitos Políticos, y no podr• axtanderse a 

otros casos m•s que al traidor a la patria en gu•rra 

•xtranJara, al salteador de caminos, al Incendiario, al 

parricida, al homicida con alavosla, prameditación o ventaja, 

a los delitos gravas del ord•n militar y a los de Piratarla 

qua definiera la ley. 
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Art. 38.- L& l•Y fijar' los cuc•E y la forma.,,., qu& 

s• Pi•rden o suspand•n los derechos del clud•dano, y ! a 

manara de hacer l& rehr.b1lit&c:i6n, 

Art, 95. - Las facllJt.ades y obligaciones del 

presidenta, son las s19uier1te!:: 

i<V1 Conceder. conforme a lei.s leyes. indultos &. los 

reor. ser1tenc:iados pc•r delitos de lo cc•mpetencia de los 

tribC1n11les federales." (85) 

11 Las visitas a las cárceles fueron suprimidas el 4 

d• rnayo de 1957 por ur1a Lav que arregla los procedimientos 

Judiciales en los tribunal•• y Juzgados d•l Distrito y 

Territor-ios, madi o.nt.e 1 a cual se establece que los jueces de 

lo criminal enviasen los st..bados. de cad& semana ur1 informe 

conteniendo los nombres de los detenidos y de los 

sentenciado'!: al tribunal superior." <86) 

Código Penal pare •l Distrito v T•rritorio de le 

Saja California Cdiciambre 7 da 1871).-

Es el primer Código Penal Fadaral Mexicano. Este 

c:ódi90 se debe al magt·i:i. fico taler1to y sapiencia del gran 

le:ll Vid, MAGIW Barra¡¡ln, Jos6, L!iUl!ill!!u..u. 11>. cit., Pi9S· 202 1 204. 
(96) Vid, !biela 11>. cit., '69S. ~4 y m. 
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Jurista, Antonio Martin•z d• Castro qul•n fue •l presidente 

d• la Comisión Redactora. Es un códl<;io correctament• 

articulado, qua corresponda a su 6poca, se Inspiraba an al 

clasicismo penal. pero buscando la corrección moral d•I 

Individuo. 

"La P•na •• caract•rlza por su nota aflictiva, 

tiene car,cter retributivo, y H acapta la da muarta (art., 

92, fr. X> y, para la de prisión, •• or<;ianlza •I slstama 

celular (art. 130), No obstant•• se raconocen al11unas medldnu 

praventl vas y correccionales <art. 94), Por ~ltimo, se 

formula una tabla da probabilidades da vida para los efectos 

d• la reparación da daPio por homicidio (art. 3251." (871 

Martinu da Castro, "sostiene qua para readapt11r 

efactlvamanta a los criminales, y l>ara evitar las 

conJurecionas y fugaz de los prasos, no hay m6s camino qua la 

separación y aislamiento da ellos." (891 

La instrucción moral y r•li<alosa, Junto con al 

trabajo son fundamento de la rahabilltaclón del que ha sido 

cond•nado. 

1871 CMAAIC:A Y TruJlllo, RIOI, fil. cit., pjg, 126. 
(881 tMAAIC:A Y Rlm, Jlllll, fil cit., p¡91, 285 y 28ó. 
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Como puntos importantes en el C6dh10 Pet~al de 1971, 

sobresalen la abolicion da las penas da presidio v de obras 

Pl'<blicas, as! como también que los delincuentes no podrén 

dasamp.~ar trabajo pt.'<blico fuera de las prisiones <art. 61), 

porque existe el riesgo de poner en c:omunic:ac:iOt"I a los 

delincuantas unos con otros1 la retenci6n se hada efectiva a 

los condenados que tuvieran mala conducta durante el segundo 

o el t.'<lt!mo tercio de su condena <art. 72)1 •I trabajo a qua 

se dest-inase en la sentencia al del inc:uanta, debía ser 

compatible 

constitución 

distribución 

con su sexo, edad, estado habitual da salud y 

f!sica <art. 77>, también '"' hacia la 

del producto del trabado de los reos al erario, 

a la responsabilidad civil y al reo. dest.acándose la creac:i6r1 

da un fondo de reserva para el recluso (arts. 93 y 91>1 con 

estas disposiciones se praveia la existencia da talleres en 

las cérceles. 

Con al pro1>6sito de aliviar un poco los Probl•mas 

que ocasionaría al gasto público. "• .. Martir1ez de C&Etro ze 

anticipa a 

fil) las 

una solucion de evidente idonaidad1 destinar a ese 

cantidades de lo qu& produzcan las multas y el 

trabajo da los prasosa Es así como prava. por Primera vez en 
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el legislac:ión, el 

establ•c:imiento •n las c:•rc:•les d• los tall•res n•c:esario• -

de donde saldrían las ref•ridas cantidades- los c:ual•• dic:e, 

ad•m•s de Proporcionar al Gobierno grand•• •c:onomias •n •l 

gasto de vestuario para la tropa y de otro• obJetos, 

comenzarán a introducir •ntre los •nc:arc:elados •1 habito del 

trabajo y la moralidad, qua hoy ni sa c:onoc:an •n esos 

establecimientos." (89) 

En febr•ro 11 de 1890 por d•c:r•to del Gobi•rno, se 

reformó la L•Y d• 20 de diciembre da 1917, sobra la libertad 

Pr•paratoria1 •n nu Art. 2R se die:• qu• otorgarán la gracia 

solicitada al Tribunal Superior dal Distrito Federal y en los 

Territorios Fed•rales de r•os del fuero c:om~n. y •l tribunal 

que haya pronunciado la sentencia ejecutoria cuando •• trate 

de r•o• condenados por los tribunales f•derale~. 

Asl, postariorm•nt• se publicó la Ley R•gl•m•ntaria 

d• la libertad preparatoria y de la ret•nc:ión, d•l 8 de 

diciembre d• 1897, ordenaba que la Dir•c:c:ión d• la 

Penit•nc:iarla, darla aviso al Tribunal r•11Pec:tivo, Para 

(891 CM!IAll:A V Rtvu, R&<ll, IX>, cit., pi<¡, 303. 
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resolver sobra Ir. libertr.d prepr.ratorlr. y la ratet1clón. u 

daclr. sa establacleron Incidentes Jurisdiccionales forzosos 

ante el Juez del fallo, para resolver sobre l lbertad 

praparatoria y retención. 

Un decrato de 26 de abril de 1901 abolló la pa11r. de 

muerta para los delitos Poli t icos. Pud i ér1dose imponer 

solamente al traidor a la patria en gue:rra extranjera, al 

parricida, al homicida c:ori alevosía, premeditación o ventaja, 

al Incendiario. al plagiarlo, al salteador da caminos, al 

pirata y a los reos de delitos graves del orde11 mllihr. 

Constitución Politlca da los Estados Unidos 

Mexicanos (5 de febrero da 19171.-

El r69ime1-. de ejec:uc:ión de sanc:ionez tiene su 

fundamento <>n la Constitución. Se trata de Derecho Vigente. 

COdi110 Penal para al Distrito y Territorios 

Federales <22 de septiembre de 19291.-

"El sei'lor Do11 José Almaraz que fue su principal 

autor serial" entre los méritos del Código - si bien reconoce 
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qu• •I código •s d• transición y como tal •st' plagado d• 

roto con los antiguos mold•z de la •scuala cl,slca 

consciente contra •l d•llto •n bas• a la defensa social e 

Individual lzaclón d• sanclonH." (901 

El r6glm•n relativo a la ejecución d• la pena de 

Privación d• libertad no cambió radicalm•nt•, se s•gula 

adpptando el sistema da Crofton, sistema progr•sivo1 primar 

periodo de incomunicación nocturnal •n al segundo periodo •• 

Pasarla al reo en m•rec:lmlantos: a su buena conducta a u11 

departamento dond• estarla en comunic:ación total, an aspara 

da su libertad definitiva o qua obtengan su libertad 

preparatoria. En ambos periodos se e><i11la al trabajo 

obli<aatorio1 tambl6n as nacasarlo hac:er notar qua aste pena 

de privación da libertad se denominaba 11&9r11911cldn, y estaba 

regulada ª" los artículos 10~ a 113. 

Importancia se cuantant la 

responsabilidad social sustituyendo a la moral cuando se 

1901 CMAlKtt Y TruJlllo, 111. cit., l'f9, 128 

eo 



.. 

trata de ena,tenados m•mta.les <art-s. 32, 125 a 12e11 1• 

supresión de la pen" de muerte1 la multa q"e " ejemplo del 

s!st.ema sueco nwren se l>asó en la 'utilidad diarian dél 

delincuente <art. 94> 1 la cond .. na condicional, tomada del 

proyecto Macedo y reco9ida antes por el c,p, de San Luis 

Potosl1 y la reparación del da~o exigible de oficio por el 

Mlnistar lo Públ leo <a1·t. 319>, si bler• pudiendo los 

particulares, en determinadas ocasiones, exigirla, con lo que 

su naturaleza resultó contradictoria <art 32011 Algunas otras 

novedades. como las 9ranJas escuelas <arts. 123 y 124>. por 

su condlciót) de irreal lzablas entol)Cei< y aón ahori" dada la 

pobreza del erario, aun<1'I• inspiradas en al Proyecto Ferri 

<1921) y por crear Ut) problema práctico e1) viste de su 

Inexistencia. queduon convertidas en Poética laglslatlv• que 

restó seriedad al le11islador", <91> 

"El saPior Almaraz, con el deseo de act"ecentar 

nuestra d•bll ?revenci6n soc:ial, ideó como medio adecuado, la 

creación de un órgano t.dmlnistre.tlvo de gobierno, q~1a tuviera 

c:omo fin precisamente la realización de la pollt-ica criminal, 

1911 CAmltA YTruJUlo, Radl, (!), cit., p¡gs, 120 Y 129, 
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y •n al qua se concentrara al m•ximo da facultadas da 

rapr•siOn Y d• dafansa social1 a ast• Or9ano, por tal motivo, 

se le llamo Supra.o Cons•Jo da Defensa y Pr•vanc:iOn Social, 

Sintéticamente, sus atribuciones eran1 ejecutar las sanciones 

con las caracter!sticas d• trabo.Jo, tratamiento, 

individut.ll%aci0n e lndeterminaciOn1 previsión del crime11 por 

m•didas administrativas de utilidad p~bllca1 asistencia del 

de 11 ncue11te salido del imperio judicial, por m•dio de 

patronatos y da instituciones de protacciOn." <92) 

El conza.10 Supremo de Defensa y Prevención Social 

era el Or9ano •ncar9ado d• la •J•cución de todas las 

sanciones <art. 203), Le correspond!a •xclusivamente la 

diracciOn y administración de los lu9aras de arr•sto, 

rele9ac!On y demés establecimientos penales o de detención, 

le incumb!a tambi6n la ¡ustodia, vigilancia y tratamiento de 

los ·delincuentes desde al primer momento en que se les h& 

aprehendido o Privado da su libertad (art. 204>. Tambi6n al 

Consejo apl icaria al d•lincuente los procedimientos 

conducent•s para la corr•cciOn, •ducación y adaptación social 

192> Cfr. CENICEROS, Je>M lr!¡el, El IMVo Códl!IO Pnl do 13 c!t 199119 c!t 1931 l!l rtltclln cm IOI dol 7 
do dkll!!b!• c!t 1871y15 do dlcll!!b!• 1111m. T1ll1rn &rlflcos do h lltclln., llixlco, M. 1931, 
"'91. '11 y 38. 
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del sentenc:iado, siendo éztos1 I. La separac:iOr1 d• 1011 

del!nc:uentes, que ravalen tandenc:ias c:r!minales. tomando en 

c:uenta especie de los delitos cornetidos y las causas o 

móviles que $8 hubiesen averiguado en los Procesos, a rn's de 

las condiciones ec:on6mica~ y sociales del delir1cuer1te; II. la 

divarsific:ac:i6n del tratamiento durante la sanc:i6n para cada 

tipo da del inc:uente, proc:u1·a11do lle'ilar hast.. donda na 

posible, a lB !ndivid<1al!:r:ac:lón da aq<1élla; III. La elección 

da madios adec:uados para c:ombat.ir los mOvi les que hubieron 

ocurrido al 

vhta de 

delito: y IV. La orientac:!6r1 del tratamiento , en 

la mejor readaptac:i6n del dalinc:uente, y la 

posibilidad para ésta, de subvenir con su trabajo a sus 

nec:esidadaz <art. 2051, 

En el capitulo de sanc:lonez <artz. 69 q 76> sa 

anunc:iaban las siguiantest 

de 11 nc:uentes comunes mayores 

h.s sane: iones 

de diec:iséis 

para 

años 

los 

'IOnl 

extraPiamianto, apercibimiento, c:auci6t-i de t"lo ofender, multa, 

arresto, c:onfinamiento, se9re9aci6n y ralegac:ión. 

Las sanciones para los menores de dieciséis a~os 

eran1 arrestos escolares, libertad vigilada. rec:lusión en 
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establecimiento da educación correccional, reclusión en 

navlo·ascuela. Aparta se podlan imponer las tras primaras 

sancionas enunciadas an al ptrrafo antarior y las qua a 

continuación se •numar•n. 

9• consider•ban sanciones complamentarias, cuando 

no constituían sanciones por sl mismas, la amonestaciónr la 

p'rdida de los instrumentos del delito y da las cosas que son 

objeto o afecto da 611 la publicación especial da sentenciar 

la caución de bu•n• conduct•1 la sujeción a la vi9llancia de 

la pollcla1 la suspensión da algQn derecho civil, familiar, o 

pol!tico1 la inhabilitación para eJarcar alg~n derecho 

civil, familiar o polltico1 la suspensión da cargo o emPl•o1 

la destitución da determinado •mpleo, car90 u honor1 la 

suspensión en el aJarcicio da alguna profesión que exija 

titulo expedido por alguna autoridad o corporación autorizada 

para ello1 inhabilitación para ejercer alguna profeslOn1 la 

prohibición de ir a determinado lu9ar. Municipio, Distrito o 

Estado, o de residir en ellos1 y la expulsió11 de extranjeros. 

A los delincuentes en astado de debilidad, anomalla 

o enfermedad mental se les aplicaban en base a la mencionada 



responsabilidad social las siguientes sanclonaz1 reclusión en 

escuela o establecimiento especial pera sordomudos! reclusión 

en manicomio o en depat·tamento esF'ecial de manicomio1 

reclusión en hospital de toxicOmanos, y reclllsión en colonia 

agrícola de trabajo para neurópatas y mani&ticos curables. 

Por lo ciue se observa, el Código de 1929 acepta la 

fórrnula de responsabi 1 idad socia 1 o legal, pues los dementa" 

y los nii'los son penados, "Finalmente, el Códi<;io de México 

parece fundart:e en la doctr !na da la Pel !gro,.idad subJetiva, 

ya que dice en su articlllo 321 •A todo individuo que H 

encuentt·e en astado peligroso, se le apl icar6 una de las 

sanciones aztablacldas en este Código para la defensa social, 

Se consideraré. en estado pelig1·oso: a todo aquel que, sin 

Jllsti ficaci6n legal. cometa lln acto da lo" conrninados con llna 

sanciót' en el libro tercero, aun cuando haya sido e.iec:utado 

por imprudenci11 y no consciente o deliberadamente", <93> 

Se acepta en la comisión el princiPlo de defensa 

social, por lo Cllal automatlc:amente dazaparece la distinción 

193> Cfr. coocm. 111. cit .. pl;s, 17 v 18. 
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Y P•nal•s• y la distinción •ntr• la r•sPonsabllldad civil v 

la P•nal, va que la responsabilidad •• ~nlca. Por lo qu• 

" ... •l obJ•to de la acción de la reparación consiste en 

satlsfac•r la n•cesldad de restablGcer <en lo posible> e las 

P•rsonas perjudicadas, •n la misma situación que t•nian antes 

d• la comisión del delito". (94> 

Esto trajo como cons•cu•ncla que se r•formaran los 

prec•Ptos anteriores v se establ•cleran como principios m's 

importantes• 

"l. - Que la r•Paración d•l dal'lo •• parta lntevrant• 

d• toda sanción <art. 291), 

2.- ~a reparación era extensiva, se incluían •n 

ella la restitución de le cosa, la restauración da •sta o dal 

d•racho lesionado, v le indemnización Por praJuicios no sólo 

mat•rieles, sino tambl•n inmatarlal•s <•rt1. 291 a 301, 303 v 

304) 

!941 trr. lü\RflZ, Joú, Emslclln ci l!!tlm dtl t«!loo Pwl c!t 1m. lllxlco, 1931. H¡,i86 

96 



3. - Pago hecho -ipsubsidiariarn1r~ta- Por el Estado 

de la reparación proveniente del dalito, con al fondo de 

indemnización del ConsaJo Supremo de Defanza y Prevención 

Social, Pudiendo repetir en estos casos excepcionales del 

da! incuente o reambol5'ándose con su traba,10 C fracción III 

del artículo 307, y artículo 311 >." C95) 

Se complemant& esta parta con l• disposición del 

articulo 349 que menda "" haga la constitución da un fondo de 

reserva por part.e del ConsaJo, a fin de que se repare al dar\o 

causado. 

"4. - La acción de reparación da! daPío se seguir' de 

oficio por el Ministar· i o PO:.bl ico y se decidirá por el Juez 

panal en la sentencia Carts. 319 y 320>." !96) 

"5. - Que ni indulto. ni condena condicional. ni 

libertad preparatoria, ni alguna otra gracia podrá concaderH 

sin estar cubierta la reparación del daPío <artículos 242 

fracción IV, v 234 fracción >I>. Y que la reparación debe ser 

garantizada da una manera preferente Carticulos 345 a 346>." 

<97) 

19:11 Cfr. IL!WlAZ, Josl, CIJ, cit. pi;, 187 
1961 Cfr, Idot 
1971 Cfr, Idol 

97 



"Otra aportación muy importante fue la multa, pues 

6sta se basó •n la utilidad dieria del delincuente, en razón 

de la orlantacl6n que axlge la lndlvlduallzacl6n da la mult&, 

(Thyren proponía la dagibot <día multa> o multa flJeda por el 

juez en cada caso particular. tomando en consideración la 

fortuna, rentas y obl lgaclonas del multado! pero sin 

expresarla en la moneda nacional <coronas). 11 (98) 

La multa sería personal, siendo la utilidad diaria 

la unidad de la multa. Toda multa se expresaré por un 

mültlplo da esta unidad, pero nunca excederé de cien días. Sa 

entiende por utilidad di ar la la cantidad que obtiene uro 

individuo cada d{a por ~ala.rios, sueldos, rentas, intereses, 

emolumentos o por cualquier otro concepto <art. 64),, Si el 

delincuente no pudiere pagar la multa, deber• trabajar, para 

que con al producto de su esfuerzo vaya saldando la deuda que 

ti•n8, paro si se na~ara a laborar se se~ala una sanción de 

arresto por su rebeldía <art. 64l. 

Código Penal de 1931.-

"El poco 6xi to del código Penal de 1929 llevo al 

propio Presidente Portes Gil a designar nueva Comisión 

<981 Cfr. ll!W!AZ, 11>, clt. "'g, 117. 
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Revisora, la que elaboro el hoY vigente Código Penal de 1931 

del Distrito y Territorios Federales en materia de fuero 

c:ornun Y de toda. la Repúbl ic:a en materia Federal. Este código 

fue promulgado el 13 de ago•to de 1931 1>or .,¡ Presidente 

Ortiz Rubio, en uso de facultades c:oticedidas Pot· el Congrezo 

por Decreto de enero 2 de 1 mismo at\o. 11 (99) 

Asi, er1 otro orden de idea.s, podemoz decir qui: los 

diferentes Congresos Penales y Penitenciarios celebrados, han 

tenido c:lat·a influet"lcia en nuest.ro sistema Jur:ldic:o de 

EJec:uc:l6n Panal conforme a las c:arac:terlstic:as partlc:ulares 

del pals, viendose refle.iado e11 la Ley de Normas Mínimas 

sobra Readaptación Social de Santenc:lados, aprobado por el 

Con1ireso de la Ut~i6n en el aPio de 1971. 

(99) CMIWCA y Rlvu, Rl\lJ, lltr!dlo Ptni\tnchr!o, QrctJ y l'tnaJ !!! l!!xlco, Ed!tori1! Porrlla S.A .. 
llixlco D.F. 1996, pj¡, 4°'' 
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CAPXTUL.O 2 



2. CONCEPTOS GENERA~ES 

2. 1 CONCEPTO l>E DERECHO PENITENCIARIO 

"El derac:ho P•nitanc:iario as al c:onJunto da normas 

qua regulan la aJac:uc:l6n de penas y medidas de seguridad, 

impuestas por la autoridad c:ompatanta, c:omo c:onsac:uanc:ia da 

la c:omisi6n da conduc:tas previstas como delitos en la ley 

panal". 1100) 

La dafinic:ión parta da los voc:ablos penitencia y 

pena que parac:a dar origen a la danominac:ión da la rama 

Jur!dic:a. P•nitenc:ia, segun sa~ala al dicc:ionario, 

c:ualquier ac:to de mortificac:ión interior o axterior1 al 

c:astigo public:o impuesto 'a los raos1 etc:. La pana, por su 

parta, aparec:e definida como al c:astigo legal impuesto a 

quien ha c:omatido una falta o delito1 as le aflic:c:ión1 as el 

dolor1 ate:. Da las voc:es anotadas se deriva la palabra 

Panitanc:iar!a a la que sa defina axprasando1 d!csue da 

cualquiera da los sistellas ele castigo y corrección da los 

penados y aplicase taabi6n a los establecimientos destinados 

a asa fin. 

!100) """". do lntrfl<lxclón l tu CllnCIH Plnlln, Blbllottca lllxlana do PrMnCl!n V Rodll>taclln 
Social, ~ Edlcl!n, Slcrltarla do 6oi>lr111ct!n, llblco 1976, p6g, 139 Y 140 
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El derecho penit•nclarlo es una rama Jurldlca de 

r•clent• formación qua, principalmente por su lnsuficl•nte 

desarrollo, ha sido conc•ptuada bajo orlentac:lonas dlvat·sas, 

con frecuencia poco uniformas, qua han favorac:ido qu• la 

materia no haya observado hasta la fecha un ob.1ato claramente 

delimitado o d•flnldo1 •n ocasiones, Inclusive, ha sido 

confundida con otras ciencias r•lacionadas, algunas de las 

cuales ni siquiera int•~ran derecho. No •s •xtra~o. luego 

entonc•s, que al contenido de la materia s• muestre variable 

entre quienes se han referido a ella. 

11 En su c:onc:eptualizac:iOn m6s espac:lfic:a, el derecho 

penitenciario parece asimilarse al derecho aJecutlvo panal an 

tanto que, efec:tivemante, se observa como obJeto, la 

aJecución de la penl tanela o pena. Este 0:.1 timo concepto, sin 

embargo,tampoc:o resulta suficiente, requiriendo a su vez de 

aclaración por la sem•ntlca variable del t•rmlno P•na, en su 

utilización para d•flnlr la materia d•l derecho eJecutlvo 

panal, al i~ual que an el derecho penitenciario, que parte de 

una concepción amplia d•l vocablo qu• abarca tanto a las 

penas como a las m•dldas d• ••Qurldad, como lo que •• adopta 

una concepción amplia del término," <101) 

UOU Muul de lntrcWccldn 1 lu clcncl11 pnlu llt, cit. plg, 140 
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En real !dad, lo mismo ocurre con la rama Jurldica 

del derecho panal, cuyo uso como denominación de la materia 

respectiva, no ob~tar1te adolecer del mismo problema, an 

general es aceptada en diversas pat·tes del m1.mdo, incluyendo 

a México1 lo <¡ua permite observar "IUe la ce<estiót< mas <¡Ue 

substancial parece ser sólo formal, observando, inc:h.nto, en 

el país, una soluc:iót"l que re-.s.ulta aceptable. et"'l baEe a la 

Interpretación del alcance de la pena correctiva fundada en 

el artlce1lo 18 Constituc:iotial y desarrolla;da la 

legislación Penal, donde al concepto de la pena aparece 

aprovechando en ut1a doble alton;ativ11 la Pet"la y la medida de 

seo;iuridad. La denominación de derecho penitenciario corno la 

de derecho ejecutivo pEu1al. grarna.tic:almet1te hablando aparece 

tan restringir.la como la del derecho penal, pero atendiendo al 

contenido técnico Jurldico de la pe11a, la denominacióti no 

resulta inadecuada. 

Para algunos autores les e!: indiferente la 

denominación entre derecho penitaticlario y derecho ejacut.ivo 

penal, y los equiparan, pues dicen que nada irnPide que aste 

derecho tome al tiombre del tiúcleo c:entt·&.l y formativo de zu 

objeto. 
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Para Juan Novalll, al qua se la daba al nombra da 

Darec:ho Penitanc:iarlo v que lo definió c:omo "•l conjunto de 

normas Jurídicas que regulan la ejecución de las penas v da 

las medidas da seguridad, desde a 1 momento en que es 

ejec:utivo el titulo qua le~itima su eJec:uclón", 1102) 

Así también, Sergio Garcia Ramlraz, nos dice "• •• 

E" rigor, se debería hablar, m•s bien, qua de un Derecho 

Penitenciario, d• un Derac:ho da Ejecución Panal, del qua el 

penitenciario es sólo una rama mavor, sin duda la más 

trascendente de todas. En afecto, no sOlo Interesa al orden 

Jurídico v al penalls:ta la pana privativa de la libat"tad, 

sino 1• Importa el sistema total da ejecuc:ión da las P•nas1 

multa, confinamiento, destierro, privación de c:ar9os, 

Inhabilitación, etcétera, al lado de la pana privativa da la 

libertad y, por supuesto, de la pena de muerte o capital, que 

ha desaparecido va del Darac:ho Panal común mexicano. as a 

este orden Jurídico que establee:• ampliamente las normas 

conducentes a la eJacuc:ión da todas v cada una da las panas, 

al qua sa llama, pues, Derac:ho Ejeoc:utivo Panal". 1103> 

U021 Cfr. JIJEEZ tt A$ll1, Luts, Tr1Ydo dtl Otr!!Cl!o fnl. MIOS Alrn, 1964 T,I., fil, l.oudl, pq, 66 
tl03l liMtIA Rutru, lier9lo. Prccno Pql y Ptrtd!o Pr«ml Pq!, lllKlco 1976, "'91, 3 y 4, 
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De entl"a las di vet"sas denomln&c:ionas c:on que se 

P~l•d• c:alific:ar a h rnateriai derec:ho Penitenc:iario, derec:ho 

eJec:utivo penal derec:ho de ejec:uc:lón punitivo, derec:ho 

ejac:utivo c:riminal, derec:ho de apllc:ac:ión de las Penas v 

medidas de seguridad, o incluso otras denomir1ac:iones que 

exc:luven su pertenenc:la al derec:ho v por lo mismo en realidad 

observan Ut''I contenido diverso, corno penolo9ia o penalogía, o 

c:ualqulera otra, la denomlnac:lón derec:ho penltenc:iario parec:e 

zar la más convincente, tanto por su formación atimol6gica 

c:uanto por al c:o11tenldo mizmo de l• c:onnotac:lón, amén de la 

ventaja que le deriva de ser u11 término c:on una. sólida c:arta 

de ingreso entre los estudiosos q1.1e se refieren a la material 

por su Parte, tampoco se salva con •l uso de otros: términos 

que a su vez vuelvan a hac:er menc:ión al c:ar•c:tar penal, 

Otraz denominac:ionez c:omo la de derec:ho eJac:utivo 

criminal, parecen poner •l acento en el hecho criminoso, o 

bien en la figura del autor, por lo que resulta inadec:uad&, 

shndo Preferible atender a la pena c:omo lo hac:e el derec:ho 

pentt•nciario. Finalmente, otras denominac:ione~ como acaso 

podría ser la de derec:ho aJec:utivo de readaptac:ión soc:lal, no 

resultan c:onvenlentes por la ambigüedad qe1e originar,, 
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1'6• Htima qua la danomlnac:lón mt.s ad•cuada •• la 

de derec:ho P•nltenc:larlo, no obstant• pu•de ••r objato da 

c:rítlca por dafec:to o por exc:eso. 

Por defec:to, porque las madldas de seguridad no son 

Penas en el estricto d•l término, sino 

Pr•cisamente su alternativa de tratamiento. Por axceso, 

Porque alguno Podría observar que el derecho penltenc:lario 

exc:lusi vamente deba atender al estudio de las 

Privativas de libertad y no a las da otra naturaleza. Por 

otra parte, podría tomblén ••r se~alado que existan otras 

sanc:ionas Igualmente Impuestas por al Estados que aan c:uando 

no pudieron Hr c:all fl c:adaz como 

representando situaciones que motivan la prlvec:lón legal de 

l lbertad y requiriendo de regulación Jurídica, Podría 

opinarse que fuesen Integradas también como parte del derecho 

panltenc:larlo." (1041 

En resumen, 1e estima que el derecho penltenc:larlo 

deba c:ompre11dar en su esfera de Htudlo a las medidas da 

seguridad porque el 'mblto de la materia debe estar dodo por 

11~1 Mlrlill dt ln\rodlctldn a 111 C!MCIH !'nin. 11>, cit. Pif, 141 y 142 
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•l c:ar,c:ter de la pan! tencla o pana como reacciOr1 .turld1c:• 

del Estado frente a las c:onde1ctas antiloc:1ales da la 

del inc:uencia Y en base a el lo, la e><presi6t1 Pttna. debe ser 

atendida er1 un sentidc• le.to, cor1 las alternativas de petla en 

sentido eztricto, aplicada a los o;.ujetoz imputables 

suscept.ibles de entender su ac:ci6n readaptadora, y como 

medida da seguridad, aplicada en fe1nc:ion de h Peligrosidad. 

Asimismo, el derecho Periiter1ciario sí debe ir1cluir 

•n su obJato de estudio todo tipo de Pana y no exclusivamente 

la pana privativa de libertad, toda vez que no existe base 

Jurídica para impedirlo. Al mismo tiempo, por obvias razones, 

•s evidente: que al c:apít1.~lo de princiJ:•al atención esta 

lóoicamenta represent.ado por la pena. priva ti va de 1 ibertad, 

tanto por ser la sanc:iót"i put"li ti va eact1.~al por excelenci&, 

c1.~anto por s1.~ nat1.~rale:za misma que requiere de una amplia y 

cuidadosa ra9lament&ci6n. 

En s!ntesis. se estirna. por dar echo 

panitenciario debe entenderse el conjunto de normas relativas 

a la ejecución, con el alcance que ha ~ido señalado• 

ejecución de penas privativas de libertad, ejecución de 
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medidas da seguridad y ejecución de las restantes penas 

previstas en la ley panal. 

2.1.1 Antecedentes históricos del Dtlrecho 

Peni tenc:hr io, 

"Desda el Punto da vista histórico, pu•d• sel'lalarse 

qua al derecho penitenciario se integra por un conjunto da 

normas, da contenido Penológico, que en su formación v 

evolución histórica han observado una estrecha relación coro 

las ideas que en su 6Poca fundamentaron el dasarrollo del 

derecho penal 1 ibera! y de la criminología." e 10:5) 

En los siglos XVII y XVIII, al tiempo que se 

desarrollaron las ideas humanitariztas que repercutieron en 

la esfera da la aplicación de las Penas, nac• • inicia su 

evolución la orientación del derecho penal liberal. El 

derecho en general, da int•rnacionalista qua habla vanido 

ll°'J Maroll do lntrO<Uxllln 1 lu Cin:lu Ptnaln, a,, cit. p69, 143, 
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man! fut6ndose ba.10 del d•recho latino 

Principalmente en la E1.1ropa c:ontinent.r.I be.Jo el crisol de lo:s 

glosadores y los s:iost'alosadot·es: er. la. Edad Media y 

posteriormente de los encic:lopadistas, apunta hacia loa 

intereses nacionalistas hac:iemdo r1a.cer las respec:tiva.s 

codific•c:iones de las leyes penales. 

Con la presencia de los estados politice. y 

.turld!c:e.mente estruc:tcirados y con la5 leves penales ya 

existentes en ordenamient.c:iz, sur9e E:l derecho penal como 

c:!enc!o. 

tiempo, 

J<.<rldica con s1.1 objeto de estudio especlfic:o. Con el 

como una 11ueva tnani festaciót"'I de l& fi losofia 

positivist"' s!11cliente al racionalismo de la época, en los 

siglos XIX y prir1ciF·io de:l X>~. se genera la preocupaci6t't má~ 

por el hombre que por 111 ley, ml!.S!. por al del inc:.,ente que por 

la pene., y nac:e co11 el la la. c:riminologia. er~ esta época, 

existente el int.erés criminoló9ic::o y prezente 111. COt"t-ient.11 

positivista F=·er-.c~l. en cierta form& como hí jo de la>: 

anteriores, nac• el derecho penitenciario. 

ActYalme:nt:.e, puede . afirmarse que desde el punto de 

vista estrlc:tamente jurldic:o, •1 der11cho penitenciario s1.1r9e 
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en •l momento •n que axist•n ordenamientos legal•• con 

disposicionas •sP•c!ficam•nt• r•f•ridas a las 

gen•ral Y particularm•nta a la •J•c:ución da la pana privativa 

d• libertad, Ser6 el conjunto da éstas lo qua intagr• su 

•spac!fic:o objato da esh1dio. 

2.1.2 AutOl'IOll!a 

Para S•rgio Garc!a Ramiraz la autonom!a ••t6 

fundada •n •l distinto obJ•to qua tian•. ya qua ni al Daracho 

Panal ni al Procesal •• oc:upan da la aJec:uc:ión d• la pana 

privativa da la libertad. Adsm•s, sa~ala su !mportanc:!a 

pr•c:tic:a. La doctrina as distinta, y lo mismo sucede an la 

legislación. Sa tiende a agrupar las normas penitenciarias en 

c:uerpos legales separados del r•sto da las otras c:iancias 

P•nalas. También el d•recho Penitenciario •• ense~a an forma 

separada. aunqua esto no siempre suc•d• 

Criminología y a las ciencias penal as 

2.1. 3 L199islaclón 

así, a 

Casi todos los pais•s han reunido las normas sobre 

ajecuc:ión penal an leyes y c:ódigos, Sobre la c:onveni•ncia o 
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inc:onv•ni•nc:la de esto .:.ltimo se ha soEtenido por un lado, 

que ori9ina estancamiento y fosillzac:ión del Derecho. y por 

otro crea una sistemé.tic:& y facilita el c:onoc:imierit.o del 

Derecho re\.mido en un -:.olo cuerpo lecaal. Entre las ventajas 

de 1& c:odificaciór1 se apurita que hace efectivo el principio 

de legal !dad de la eJec:e1c:ión penal frente al disc:rec:lonal lsmo 

de la administraciOr11 delimitaº con Prec:isi~·n lo? ténnitio"E- dlii 

la relación Jurldlca entre el Estado y el penado; reduce al 

mlnimo la posibi 1 idad de la administración en lo que se 

refiere a instrucciones. reglamentos, circulares. etc. 

El movimiento legislativo indePeridiente sa percibe 

an Am~rica 

E.iacución 

(1929). •n 

Lo.tina y en Europa, har• cristalizado en Códigos de 

de Sariciones eri la LIRSS Cl924), en Yugoslavia 

!talio. (1943 y 1975), Ponericias e11 el sentido 

indicado se 

Internacional 

Asamblea de 

a~·robarori en distintoz Con9resoz: Penales y 

v han sido soztenidas por 

Pe11al y Penitenciaria de 1929 

la Sociedad da las Naciones en 

la Comisión 

y 1952, por la 

1934, Por al 

Seminario L&tinoameric:ano sc•bre Prevención del Delito, 

Tratamiento del Delincuente realizado en Rio de Janeiro, bajo 

los auspic:ios de la ONU en abril de 1953, por las re<111iones 
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de los Grupos Europ•o• d•l C•rcano Orl•nt•, Asia y •1 LeJano 

Oriente, por •l Prlm•r Congreso Mundial d• la ONU para 

Prevención del D•ll to y Tratami•nto d•l D•l incu•11t•, por !& 

Fundación Internacional Penal y Penitenciaria, por el Primer 

Congreso Penal y Penitenciario del Ecuador celebrado en 1937. 

M•xlco cuanta con una moderna Ley de Normas Mínimas 

de Readaptación Social, y la eJecucl6n da la pena corresponde 

a una a~1toridad administrativa que as lD Dirección General de 

Preva1"clón y Readaptación. 

Conforrne al artículo 674, Fracción V del Código de 

Proc•dlmientos Penales del D.F. La 1pllcaclón es conforme a 

moderna avanzada sobre 

Readaptación Social del Sentenciado. 

2. 2 COERCION. 

Aunque en los diccionarios Jurídicos y los tratados 

da filosofía del derecho se considera a la palabra coerción 

como sinónimo de coacción, es posible •ncontrar una sutil 

diferencia entre las dos voce1:. 
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Por c:oac:c:ión el uso de la fuer2:a fisic:a o moral que el 

ordenamiento Jurídico efectUa para sar1cior1ar una. conducta 

contraria a tiste. La coercibllidad es Ja posibi J !dad 

abstracta que detenta el order1amiento jurídico de aplicar ur1a 

sanción a JE\ conducta ..ntiJurldlca. 

Una vez anal izados los dos términos se analiza la 

naturaleza de la coerción: La coerción es un mornento 

intermedio entre la aplicacióti concreta de la fuerza 

<coacción> y Ja posibilidad meramente abstracta d• qu• 'sta 

se aplique Ccoercibilldad), EE eti si la advertencia directa 

del sistema del derecho al violantador de Ja norma Jurídica 

que axprasa que de no cumplir cor1 la prescripción normativa. 

aplicar6 una sanción. 

La coerción tiene en su apJtcacióti un contenido 

coactivo, P•ro no sustetita Ja tohlidad de Ja fuerza de que 

•l ordenamiento Jurídico puede hacer uso para sancionar la 

conducta antijut•idlca." e 106) 

11061 LLlllA, lklium, Prlnc:lplo dt 11 T19r!1 • Jdtolool• del Ptrecf!o¡ tr1d, de Albor~ Judln, llldr!d, 
RM, 1976. 
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huida, de lo c:ontrario har• uso de "'u urna, En al momento an 

al polic:!a emite la ordan se c:onfi;ura el ac:to 

c:oarc:itivo. Si al polic:!a lla;ase a disparar se llevarla 

c:abo un acto c:oactivo. La coarcibilidad estarla c:ompuasta por 

la facultad que detenta al polic!a da aJarc:ar la fuerza en 

caso necasar i o. 

En aste orden da ideas, la cor•ción c:onstituv• un 

dato real da la norma, paro se entiende c:omo una sanción 

externa, or;aiiizada v aplic:ada por la autoridad pO:.bllc:a para 

asa;urar el orden social establecido por al derecho. 

"Por coarcibilidad entandamos la posibilidad da que 

la norma sea cumplida en forma no aspont•nea • incluso en 

contra da la voluntad del obli;ado, Ahora bien, esta 

posibilidad es independiente da la existencia da la sanción", 

(107) 

<1071 GAllCIA JIAYIEZ, Edardo, lntrocl!cctd!! 11 f1\udlo c!tl ll!rtd!!J. Ed!torl1l Pornll, 1911:!, p6v, 22. 
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2.3 CULPABILIDAD. 

D• culpable, calidad de culpable y culpable dal 

latin culpabilis, Apl !case a aquel a quien se puede echar o 

echa la culpa. Delincuente responsable de ur1 delito. 

2.3.1 Antecedentes históricos 

11 El probl~ma de la culpabilidad es el problema del 

destino mismo del derecho de castigar; sin embargo, el 

principio no hay pena sin culpabilidad, no ha reinado 

siempre, pues el castigo, sobre todc• el castigo c:rimir1al, no 

ha astado siernpre ligado al principio de culper.bilido.d, ni 

bte se ha manifestado constar1t ernente con la misma 

estructura." ( 106) 

L.a responsabilidad por el resulte.do el varsarh• in 

r• ilicita, los delitoz calificados por el resultado 

Prescinde, a los fi11es de la responsabilidad, de la 

conc:ie:nc:ie. v voluntad del autor; conforrne a él. el autor se 

liga a la consecuencia de la infracción por su !:ola condición 

d• tal y no por su c::ulpabi l idad. La vi9er1c::ia de ese sistema 

11081 cfr. !EZIER, Tratado dt clm<ho 1'!!111. t 11, pi;. 26. 
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ha ido variando en las distintas 6pocas de la historia 

jur!dico-panal. 

"Entra los Grie9os, por largo lapso, el castigo no 

tuvo mas fundamento que •l delito objetivamente visto1 lo 

propio pueda decidirse d• Egipto y Japón, donde el principio 

•• asienta en praJuicios religiosoE, Por lo que respecta al 

derecho romano no hay tal acuerdo. Hay qui6nes no aceptan qua 

su astado originario haya sido la fase aaterial objetiva , en 

la que "ª tieroe en cuenta sólo al resultado dal'loso <u! 

Ferrini, Diritto p..,ala roaano, Milano Hopeli, 1699>. Para 

otros, en cambio, al derecho penal romano d• los primero~ 

tiempos desconoció el principio, introducido m•s tarde, de 

qua al concepto da delito requiera la a>eistal1c:ia da una 

voluntad contraria a la l•Y .., la parscina capaz ele obrar (as! 

Mommsem, El derecho penitenciario romano, Madrid1 Hippal, 

Manuala di diritto panale, Napoli, Joven•, 1936). El sistema 

de la raspansabilidad Por al resultado dominó la época 

garmatu• y franca del derecho penal as! como la tard!a Edad 

Media, sin desconocer que con el tiempo el derecho germ6nico 

distinguió el hecho voluntario del involuntario y que, en 

alguna forma, desarrolló la teor!a del dolo, de la culpa y 
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del caso fortuito, dándose paso a la responsabilidad por la 

culpabilidad en la Constltutlo Crlmlnalis Carolina <1532> y 

en la legislaci611 posterior." e 109) 

El antiguo derecho espa~ol quiz6s Influenciado por 

el cristianismo, adrnitió diversas cau!!a.s de exclusiót"I de la 

culpabilidad. Fue el derecho canónico el que sin duda ejerció 

una influencia considerable para la tratu:iciór1 del sistema 

objetivo al •ubjetivo, ya que tuvo su teor i a de h. 

culpabilidad1 disti11gui6 el dolo de la culpa y asentó la 

Imputabilidad penal en la libra voluntad y en el 

discert"1imtento, declarando inimputables a los locos, ebr io:s y 

nl~os. A partir del siglo XIX, en el que se Inicia la 

codificación penal en el sentido que actualmente 

entandemos, la regla es la respotisabi 1 idad por la 

culpabilidad, cu.re e3 uno de los principales postulados que 

hace valer aquel movimiento producido en la ciencia del 

derecho pen&l a partir de la se91.mda mitad del siglo XVIII 

conocido como ezc:uala clásica.1 Carrara, Corrnignanio, Rossi y 

qua se impone casi de manera total hasta inicios de la 

U091 llH!ll Hernindu1 Kolm, CWsldmci2!lts do9!1\lcu y eoltttco-cr!1ln1lu 11! torno ót 
~. Mtxico 1981. 
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segunda mitad del siglo XIX cuendo apar•c• la llamada ••cu•la 

positivista en Italia. 

El positivismo Italiano <Lambroso, Ferrl, Garófalo) 

rechazó el concepto da culpabilidad como fundamento de la 

pena, siendo la razón principal la lnd•mostrabllldad 

clent!fica del libre albedar!o1 concluyendo que, el 

dalincuante, lejos de ser un hombr• 

frente al cual 

1 ibre, •• un ser 

al Estado le cabe daterrninado al delito, 

actuar, con medidas ad•cuadas a su r•adaptación zocial, 

sirviendo como criterio para medir aquellas la peligrosidad o 

sea. la capacidad para delinquir, y, como ~nico fundamento de 

la intervención estatal, la situación de qua el hombre, sólo 

porque en tanto vive en sociedad, as responsable siempre de 

todo acto que realizas sur9e asl, en lugar de la 

r•sponsabllldad 110ral basada en la libertad da voluntad, la 

respensabllldad 

d!as defiende 

social, qua as 

esta manera, 

social, que •s el criterio que en nuestros 

la corriente conocida como de la defensa 

una derivación 

los conceptos de 

del positivismo anterior. De 

culpabilidad y peligrosidad 

empiezan a transitar Juntos el amplio campo del derecho penal 

y de la pol!tica criminal, como los puntos de conaxlón del 

sistema da reacción estatal frente a la comisión de un hacho 

anti Jur !dico. 
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En el desarrollo de la do9mt.tic:a Jur!dlc:o-penal 

moderna, c:uyo lnc:uestionable inic:i11dor Franz von Llszt 

(1991>, dos har1 sido fundamer1talrnente los conceptos que se 

han elaborado de la c:ulpabi l ldad, LU10 soc:iológic:o y otro 

normativo, que at.m »e mantienen en nuestros días y, a su vez, 

har1 dado ori9en &. dos teorías correspondientes, siendo el 

segundo el q1.~e mayores transformaciones ha experimentado, 

sobre todo a raíz de la teor ia de l& acción f ir1al 1 sta de 

Welzel. 

La c:onc:epc:i6n soc:iol611ic:a de la c:ulpabllldad, que 

se corresponde con el naturalismo cat.~sal ista y se fut'ldamet'lt.a 

an al positivismo del siglo XIX. parta de la distinc:ión 

tajante ent.re lo objetivo y lo subjetivo del del !to, 

refiriéndose lo primero a la antiJ1.tricidad y lo segundo a la 

culpabi 1 idad. Esta por tanto, es entendida sólo 

subJetlvame11te, como relación sic:ol69ic:a entre el autor Y su 

hecho, que se agota en su especies o formas: dolo y culpa, y 

tiene a la imputabilidad como su presupuei¡to. Conforme a asta 

corriente, la culpabi l 1dad s6lo se a11ula medio.nte las causas 

que eliminan el proceso sicológico, como son: error y la 

c:oac:c:ión: el pr !mero destru\•e el elemento lntelec:tual, la 
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segunda el 

culpabilidad 

elemento volitivo 

y su exclusión, 

<d•l dolo), Entendida asi 

la concepción tropezó 

grandes problemas. Por una parta, no pod!a 

la 

con 

satisfactoriamente la culpa, en especial la culpa consciente, 

ya que el nexo sicológico presuponía una concepción de la 

culpabilidad basada fundamentalmente sobre el dolo. Por otra, 

no podía •xplicar la concurrencia de determinadas cau•as da 

exclusión da la culpabilidad, diferentes al error y la 

coacción. Para superar estas dificultades surge la t•or!a 

normativa de la culpabilidad. 

La concepción normativa de la culpabilidad, es el 

resultado de una larga evolución doctrinaria, cuyo fundador 

•s Reinhar von Frank, y se desarrolla en una etapa en que la 

dogmética recibe una gran influencia de •l pensamiento 

kantiano da la primara mitad de siglo XX, •n su nueva 

vertiente de la escuela sudoccidental alemana de 

que el derecho panal es entendido referido 

Baden, y en 

a fines y a 

valores. La culpabilidad, ahora, ya no es entendida 

sicológicamente · sino noraativ...,,te, como r9Prochllbilidad, y 

se la liga con la concepción kantiana de la retribución por 

el contenido 6tico qu• al reprocha lleva, 
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La culpabilidad, pues, ya no se reduce simplemente 

a dolo Y culpa, sino a un juicio de reproche que se da tanto 

en las acciones dolosas como en las culposas. El pensamiento 

de Frank es continuado por James Goldschmidt C1913) v 

Freudnthal C 1922) y llevado a su mayor desarrollo por Mezger 

<1931) para quien la culpabilidad es el conjunto de aquellos 

prezupuest.os de la pena que fundamer1tan, frente al autor, la 

reprochabllldad personal de la acción antiJurldlca. Los 

componentes de este concepto soni la imputabilidad. el dolo o 

la culpa -o sea. la relación sicológica del autor con el 

hecho- y la ausencia de causas especiales de exclusión de la 

culpabi lidad1 de donde se desprende que la l11¡>utabil idad no 

es ya presupuesto de la culpabilidad, que el dolo y la culpa 

son elementos o formas de la misma v no especies, y que, 

tanto las circunstancias acompa~antes, la motivación normal o 

la axiglbllidad, sólo aparecen en forma negativa, como 

exclusión de la culpabilidad. Se trata, pues, de un concepto 

complejo o mixto, porque Junto a la base naturalista-

zicológica aparece la teoría de los valoresr eE decir, junto 

a los elementos sicológicos aparecen componentes normativos, 

que le imprimen una mayor coloración ética al conc:apto Y 

reafirman su C!Orte retributivo. 
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La conc•Pcion normativa por excelencia da la 

culpabilidad producto d• las elaboraciones da la taoria da la 

acción finalista y dal rachazo total tanto del naturalismo 

causalista como del naturalismo sicologista, fundamanta el 

juicio de reproche en l& posibilidad del autor- da actuar da 

••nara diferente, esto as, en la libertad para motivar•• de 

acuerdo a la norma, Conforme a ello 

culpabi 1 idad pra,.upona que al autor habr!a podido en esa. 

situación estructurar una voluntad de acuerdo a lta. norma. 11 

( 110) 

A asta concapci6n se llagó después da un proceso de 

evolución c¡ue implicó librar una seria de batallaz 

ciant!fices con las diversas lineas de la llamada sistam•tica 

causalista, que hasta los aPios treinta de •ste siglo era 

tota 1 met-.te dominante, lo que determinó naturalmente, el 

recha~o por parte de los finalistas del concepto causal o 

naturalistico de acción, del concepto y estructura del tipo 

qua de ello resultaba y, finalmente, del 

estructura de la culpabilidad mixta, 

!1101 IEUE., Hons1 Dartcho enl AIW , hrtt .....,,1¡ trtd, di ¡..,, llltos y Slrvlo Ylllu, Srilll9D 
di Dlll1, Id, Surldlet di Dlll1, 1970, plo¡,201 
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En lugar del c:o11c:epto c:auzal, se sostiene ahora uno 

final de acción; el tipo, que en la rnayoria de los casos se 

estructuraba. sólo de elementos obJetivos, ahora es mixt.o, 

C:OMPll&StO en todos los casos de elementos objetivo~ y 

subjetivos, y er1tre é~tO'E. se ubica el dolo y la culpa, 

resultando q1.u: ya a nivel del tipo PL1edan distinguirse loa 

dc:litos dolosos de los culposos. como c:or1secuencia de lo 

anterior, la culpabilidad queda desprovista del dolo y de la 

cu~pa, ·es decir, el objeto de valora.•=iór., y como componet¡te 

de ella se e11c:ue11tra11 ahora: la lmpC1tabllldad, la posibilidad 

de cot-.ocimiento o cot1cie11•=ia. de la antijuridic:idad y la 

exigibi 1 !dad. 

Desde otra perspectiva, en 

habl&., como pos i e i ot1es 

la doctrina 

ant. i tét i cas. 

pe11al 

de también s:e 

culpabilidad de ac:tos y de culpabilidad de autor, según que 

el juicio de reproche se haga al autor por S•J acto típico y 

antiJuri.dico o por personalidad lo -=iue en cierta medida $e 

correspot1de con un derecho penal de act.o y un derecho pena.l 

da autor. 

relac:i6n a la función qe1e dasempeí'ia la 

culpabi 1 idad de las anteriores consideracioties dogmáticas se 
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deriva qua siempre ha cumplido una f....ci6n. sis~tica, por 

ser in~rediente esencial en la estructura del delitor as 

decir, se trata de un componente qua junto a otros conviart•n 

a la acción en delictiva. Al concurrir e1·1 Hta f1.mdón. 

necesariamente se convierta, al lado da lo injusto, también 

eti prasupUasto da la punibi lidad, ya se& como funcl,...nto de 

la pena o como limita da ella. Como fundamento de la Pena, la 

culpabilidad sirvió para Justificar la taorla qua vala el fin 

da la Pana en la retribución, entendida 4sta como imposición 

de un mal adecuado a 1 a culpabilidad por el hecho 

at)t!Jurldlco realizado, Como limite de la pena, en cambio, la 

culpabilidad z!rve para limitar el poder da intervención 

estatal, an tanto que la culpabilidad es el limite •6ximo de 

la Pena máxima." e 111> 

Tanto el concepto normativo de culpabilidad como a 

la función que tradicionalmente se le ha dado, se han elevado 

severas críticas. 

Al concepto normativo se le critica, por una parte 

por partir de un presupuesto cientiflcamente indemostrable, 

11111 llOICIH, Claus, CU!ptbllid!d Y prmnc:ldn PI dt!!d!! pnl. ~Id, Rt<n, 1991, 
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como es la libertad de voluntad, lo que ha originado 

lo rechacer1 

que 

<asi algUt'lOS toma11do 1..ma pos.t.ura radical 

El lsc:heid-Hassemer y Gimbernat), y otros, sin llegar al 

ext.remo de de:.echar la, sólo le señalan ciertos correctivos 

Casi Roxin, Córdoba Roda, Mir Pui9, Muñcz Conde, entre 

otros>, y, por ot.ra, POI" la dificultad de cor1ceb1rla c:omo l1n 

juic:io de reproche <así Córdoba Roda>. En cuanto a las 

fut'lciones de l& culpabi l ida.d, 

sustituirla, ella tampoco puede 

racional de la punibi 1 i dad. 

propone1-. 

constituir un fundamento 

al basarse en a.190 

científicamente indernostrableJ los moderados, en cambio, ver1 

la nece'E.idad de su mar1tenirnie1-.to, si bien no como fundamento 

si como límite de la Pena. De estas dos. Posturas, la se9und&. 

parece ser la más razonable, ya ciue es conveniente mantener 

el criterio de la culpabilidad como Presupuesto y límite de 

la pana, lo cual cor1stituve u1 ... a 9arantí& Para los individuos 

en un Estado de derecho. y Porque el derecho Penal de 

culpabi 1 idad es el que concibQ al hombre como persona. 

Por otra parte la teoría normativa de la 

culpabilidad CFrank, Freudenthal, Mez9er> sostiene que "Para 

que exista ésta no basta dicha relación de causalidad 



PS!quica entre el autor y el resultado, sino qua es preciso 

que ella da lugar a una valoración normativa, a Juicio da 

valor que se traduzca en un reproche, por no haberse 

producido la conducta de conformidad con el deber Jurldico 

axigibla a su autor. La culpabilidad es, por tanto, una 

raprobaciOn Jurisdiccional a la conducta que ha naQado 

aquel lo exigido por Ja norma." < 112> 

El alamanto moral as la acción incriminable solo ha 

venido a ser reconocido en estudios superiores de la doctrina 

penal1 antas fue general la responsabilidad sin culpabilidad, 

lats primeras legislaciones, Romana y el derecho 

i;erm•nico, c:onsa9raron abundantamente, Se raconoc:ió 

culpabilidad a los animales y aun a las cosas. Paro mas 

tarda, por influencia d• la filosof!a griega. Roma reconoció 

por fin que no pueden darse ni delito ni pena sin fundemanto 

en la voluntad antiJur!dica manifestada ya como la ofensa 

intencional a la ley moral y al Estado (dolusl 1 ya 

comodascuido o negligencia culpable lculpal1 de donde sa 

admitlO en seguida que los hechos ejecutados sin intención ni 

Hl2l CNWH:A y Trujlllo, Rl<lh !ltrtcho Ptn!I l!!ic!gn1i. l'lrtt §nrtl. Editorial Porroa, llblco 1996. 
pl9. 429. 
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c:ulpa no eran plenametite sancior1ables, sino a lo sumo, 

zancionables mediante la expiación religiosa. 

La culpabilidad o t'eproc:habllidad esU siempt'e 

r•ferida a un hacho extremo, a una conduc:t111 solamente i:iuede 

referirse a una coriductl:I determinada y singular del hombre, 

pues no es un estado o c:ondic:iOn més o menos Permanente del 

individuo 

concreta• 

sino una 

unic:amente 

nota que recae: sobre una act.uaciOti 

puede hablarse de culpabilidad en el 

sant ido pene 1 cuando ze 

antiJurldic:os, nunca de una 

(Eduardo Novoa Mo1weal) 

tt"ata de hechos 

conducta i:iarmi t. ida 

t íi:iicos y 

por la ley 

Como se ve. dolo y c:t.1lpa, como 9rados y especies 

del elemento subjetivo del delito, cot"responden ya a una 

re•lidad 1..miversalmente indiscutida. aun cuando su 

fundamantac:i6n filosófica sea distinta "E.egCu"I las QEC:uelas. 

Para que la acción sea incriminable, ademl!.s de 

antiJut'ldic:a y t!plca ha de ser culpable. Ahora bien, sólo 

pllede ser culpable el sujeto que sea imputable. 
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Imputar as Pon•r una cosa •n la cuanta da al11ulan, 

lo qu• no puada darH sin aste al11ulen, y para el Derecho 

Penal solo H al9ulen aquel que, Por sus condicionas 

Psiqulcas, H suJ•to d• voluntarladad, 

2.3.2 La c:ulpabll!dad 

Para que un hecho saa dallctuoso r•qul•r•, adam•s 

de tipico y ant.ijur!dico, qua s;ae culpable. Esto significa 

qua pueda reprocharse al su jato al haber obrado 

contrariamente a lo establecido por la norma. 

Cuando la ley c:asti1ia con pana de pr isl6n al 

responsable de un homicidio, en realidad lo que hace es 

prohibir matar. Es el no eatar•s del I>ecilogo, 

Da aste modo, se dice que el sujeto actlla coti 

culpabi 1 idad cuando se la puad• llamar la atención o 

reprocha•· el haber violado eze precepto de no matar. 

La culpabilidad tiane dos formas asenclalas1 El 

dolo y 1 a culpa. 
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a) El dolo se presenta cuando el "u.1eto se ha 

presentado v ha querido el resultado. Por eJemPl01 Una 

persona que quiere it1cendh1.r el a1.1torn6vi 1 de su e11emigo, 

compra tinher, lo rocía en la puerta y la c:a.J1.1ela y le prende 

1'ue9os e.qui. el sujeto lo~rs. lo qual"ido, por eao se dice que 

act~a dolosamente, 

b> La culp~ se ha Presentado cuando la persona no 

quiere producir el res1.atado, pero obra. e11 forma i1nprude11te. 

sin c1.1idado, sin reflexión, sin 

pericia y ca.usa u11 daPío. Por ejemplo, un muchacho que no 1C.abe 

manejar un autom6vi 1 se sube a éste, lo ¡:.ene en marcha y al 

arranc:s.r el vehículo e11 vez de oprimir el fre110 Pisa el 

acelerador, subiendose a la bano:iueta. att"oPellando a dos 

perso11as y ca.usando daPíos a la propiedad ajena. El s1.1jeto 110 

quiso cat.1sa.r esos de.Píos, pero es respons¡ble de los mismos 

por haber act.uado er1 fot"ma i mpt·udente. 

2.4 PELIGROSIDAD. 

Del latln periculosus, calidad de peligroso, que 

tiene riesgo o puede ocasionar daño. Peligro viene de 

periculum. riesgo o conting~ncia inminente de la que sucede 
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algúri mal, y da~o de damnum. detrlmerito. Par Julc:lo, 

meriosc:abo, dolor o molestia. Peligroao se aplic:a a la persoria 

oc:asloriada y de gerilo turbulerito y arriesgado. Oc:asloriado es 

el su Jeto provoc:atl vo, molas to y mal ac:oridlc:ioriado, que por 

su naturaleza y genio da fácilmente causa a desazones y 

riñas, 

El c:oric:epto de peligrosidad fue Propuesto por 

Garófalo, quieri usa la palabra temibiliti, para designar la 

"perversidad c:onstante y ac:tlva del dalinc:ue(lte y la c:antidad 

del mal previsto que hay que temar por parte del mismo 

dallnc:uente". Par• Dondina la Peligrosidad, en genere!, Puede 

definl rs:a c:omo "la ac:tl tud de un ser animado, o de una c:osa. 

o tambi'n de una ac:c:lón o hac:ho c:omo tal, Para produc:ir, e 

juic:lo da quian observa, un evento da~oso". 

c:apac:ldad 

Florian 

la define c:omo 11 la muy 

da una perzona para devenir autora da un delito". 

la considera como "el estado, la aptitud, la 

inc:linac:ión de una P•rsona a c:ometer c:on gran probabilidad, 

c:on c:asi certidumbre, del i tos 11
• Para Roc:co es 1 a potencia, la 

aptitud, la idoneidad, la c:apac:idad de la persona para ser 
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causa de acciones dañosas o peligro::". Petrocelli la concibe 

como 11 ur1 conjtmtc• de cor1diciot1es subjetivas y objetivas, ba,io 

cuyo impulso es probable ·~ue tm individuo cometa un hecho 

socialmente pel i9roso o da~c·so" Y Ruiz Funes dice que ºel 

concei:ito de i:ieli91·oso significa vehemer1te 

presunción de '=IUe una determinada persor1a g1.,ebrar1tara. la ley 

penal". ( 113> 

['lesde el p1.mto de vista social. se entiende por 

Peligrosidad a la actitud o tende11cia de: uria persona para 

da~ar intereses socialmente relevantes. aunque no estén 

protegidos por la ley. 

La peli9rosidad criminal es la probabilidad de que 

un sujeto cometa ur1 delito o reincida en el mismo. Por lo 

9enaral se considera la peli9rosidad criminal como la forma 

m6s grave de pel i9rosidad social. 

Para deterrninar la 1>eli9rosidad crimino.! de un 

sujeto se debe tornar en cuenta múlt.iples factores, como 

Ul31 RUIZ FlJES, Mariano, La pel!orosidad y '"' t!!J!friwlas !ml11, L1 Hlbana, 1esus llontero, 1m. 
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la parsonalidad integral del hombre <as dac:!r, 

biosic:osoc:iall, la vida antarior al hac:ho, las motivac:ionas, 

el dali to mismo (qye es un indic:ador importante, aunqua no 

hay c:orraspondanc:ia c:iarta entre la gravedad de la infrac:c:ión 

y al astado pal igroso) , la vlc:tima y la realidad soc:ial, 

ec:onómic:a y polític:a dal momento. 

Dasda le punto da vista c:riminológic:o, al c:onc:apto 

da peligrosidad c:ompranda dos fenómenos diversos• l• 

c:aPac:ldad c:rlminal y la adaptac:ión soc:lal. La primara as la 

potanc:ia, la aptitud y la inc:linac:ión da una Persona para 

.. comet1r conductas antisociales, prodycidaz Por una conjunción 

da f&c:toras c:riminóganos. La adaptabilidad soc:lal es la 

c:apac:ldad dal zyJato para ajustarse a las normas da 

c:onvivenc:ia, para ac:llmatars• al medio soc:ial. 

A partir de asta ~ifaranc:ia, •• rac:onoc:an c:uatro 

formas c:línic:as de estado peligroso1 

al Capac:idad c:rlminal muy fyerta y adaptabilidad 

muy elevada (forma m•s grava1 delitos da c:uallo blanc:o, 

financ:iero, industrial, c:orrupc:ión politic:a, ate:.> 1 
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b) Capacidad criminal alta y adaptabilidad lncl•rta 

<menos grave, son fac 11 mente identificables1 criminal 

profesional, reincidente, etc.) s 

c> Capacidad criminal leve y adaptación d6bll 

(delitos leves, inadaptados caracteriales, ratería.E, etc.) y 

dl Poca capacidad criminal y adaptabilidad elevada 

<forma ligera de estado peligroso, delincuer1tes pasionales y 

ocasionales), 

Se han reconocido diversas formas de P•ll9rosldad1 

así la peligrosidad genérica, que hace referencia a todo tipo 

de Ilícitos, y la especí f'ic:a, CUl\ndo ~• dirii;:e 1. una 

determinada categoría o grupo de cc•ndl~c~as ar1tisociales. 

As! pues, el Estado peligroso, es Ja situación en 

la que se encuentre. ur1 hombre que est~ a punto de cometer un 

delito, pero por muy Intensa que sea dicha situación, nadie 

as delincuente por el mero hecho de er1cor1trarse en la mismas 

es m•s, la experiencia nos enseña, que en situación idéntica 

unos se deciden por la situación delictiva, mientras otros 

no, 
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2. 15 INl>IVIDUALIZACION DE LA PENA. 

Individual Izar significa ••P•ciflc:ar una cosa, 

tratar da •lla con particularidad y pormenor, En mat•ria 

penal podemos consld•rarla como la "adaptación d• la sanción 

penal correspondienta a las circunstancias •xt•rlor•s da 

•Jec:ución y a las peculiaridades d•l d•llncuanta." <114> 

"L& escuela al una pana 

determinada, concreta, cierta, inmutabl• v •strictamente 

proporcional al d•li to cometido v al dal'lo ca•1sado c•rr6 los 

caminos hacia la Individualización. 

La •scuela positiva busca una nu•va ruta al 

prai;onar que no daba darsa una p•na a cada d•lito, sino 

aplicarse una madida a cada dalincuanta, No hay d•litoz 

i;ualas en cuanto no hay dos d•linc:u•nt•s l;ual•s1 por lo 

tanto, la madida debe ser proporcional a la peligrosidad del 

lllll PIJI\ YAAA, Rlf11I di, Dlccl!11'4rlo dt d!r!d!o, 31 ldlclcln. Editorial Pornll, Mxlco, 1973, p. ~. 
111'1 l\OORIGl(Z lllnzanora, LUllJ lt ql!I! P11lttrCl1rl1 Y los ilbrtltullm di 11 fg, I.M. di C.P., 
19Sl. 
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La t.ercera escual• y son 

movlml•ntos que buscan solucionas m•s mod•rnas y •n qua se 

satizfagan las diversas posiciones1 en la actualidad, 111. 

doctrina asta de acuerdo en la individualización. 

2.5.1 Fas•s da la Individualización d• la Pena. 

11 La individualización de la pena ofrec&t !U!!lo;ún 

Sale!! les, tres fasesz la legal. la judicial y la 

administrativa. 

La legal ª" la que de antemano forrnula la ley, Es 

propiamente una falsa. individualizaci6n, porque la ley no 

conoce de individuos, sólo de especies llamadas 

dal itos. "(116> 

Su penalidad s• condiciona mediante las agravantes 

y las atenuante5 en las legisl&.ciorias que &Ut"l las conservan¡ 

dolo y culpo., dolo eventual y grados de participación, 

principalmente. 

Cll&I CNWH:A Y IRUJIUO, RaOll lltrtcho Pm1! Mlx!c!IJO. Ptrtt linn!, lltct_.tntl tdict6n, Edltort1! 
Porr<a. lllxtco, 1986 pi;. 874, · 
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Aunque •ti la actualidad nuestros códi<aos P•nalu no 

fiJan atenuantes ni agravantes, la lay elige la clas• da P•na 

según el d•lito de que se trata y da a cada una m'rgeties que 

111 limit11n. 

La individualización Judicial as la qua hace la 

autoridad Jurisdiccional al sa~alar an la sentencia la pana 

corr•spondiante al infractor, Es. como se comp~•nd•, una fase 

da verdadera y tio da falsa individualización. Para 

realizarla, an vista da! dalincuante individual sometido a su 

Jurisdicción y del hecho qua sa l• incrimina con sus 

circunstancias, el Juaz tiana necesidad da una espacial 

preparación y da! concurso de ciertos auxilios t6cnicos, sin 

los qua la as imposible penetrar al secreto de la conducta 

humana que se le entrega, Como medidas qua han de hacer 

posible la correcta Individualización Judicial, •l Congreso 

Penitenciario de Londres <1925> propuso1 poner 

de los Jueces cierta variedad de panas 

a dizposici6n 

y medidas da 

seguridadr especialización de los tribunales Cseparaci6n de 

los menores y comunas>1 preparación criminol6<alca d• los 

Jueces Csociológica, psicológica, psiqul'tr lea, etc.> 1 

separación de los Jueces panales y de los civiles. 
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Los Jueces del 1>orven11· s;•rlln antropólo<aos, 

psicólo9os, Psiquiatras, vardadaros médicos sociales, en fin 

Y el Segundo Con'ilre•o Latinoamerlc:ano de Crimi1·,ologla 

(Santh.90 de Chile, enero 1941 >, al dar las orientaciones a 

que debe atender la re:fc•rma de lcis le9islacic•r1es penales, 

consideró que toda reforma debe considerar ampliamente ta 

personalidad del delincuente en sus diferentes aspectos, asi 

collO los móviles de su conducta antisocial. 

resulta 

judic:lal. 

Por 

de la 

Ella 

<'lltlmo la individua.lizac:i6n adrniniiS,trativa 

eJec•.1ci6n medi,.rite la indiv1dualizac:ión 

pone en re l i eva la necesidad de: sernej ar, te 

preparación técnica por parte de los direc:tores de la vida 

del per1ado a lo larr;c• de su condene., así como de los auxilios 

téc:nic:os correspondientes. A fac:i 1 itarlos tienden los. 

'i.ervic:ios de Biología c:rimir1al, anexos a la!;; penitenciarías, 

q'-'ª funcionan modernamente en diversos paises. 

La corree.ta individual izaciór1 .11..id1cial tiene ír1tima 

relac:i6n, sirviendo de y preparando la 

1ndividualizac:i6t'\ e.iec:ut.iva.. ya c::iue e.lla. -será c:ompatible: c:c1r1 

la apl!c:ac:!6n de divern.s: med!d&s que pu«den ""r empleadu en 
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tratamiento individl1allzado, se lograr& la readaptación del 

condenado a la sociedad, 

La individualización ejecutiva .... Practicada 

durante l& etapa de ejecución de la pena, realizada 

básicamente por funcionarios de la Administración P~blica, 

sin olvidar la intervención del Podar Judicial en la 

eJacuclón de las sentencias P•nal•s• La individualización 

ejecutiva es •l funcionamiento concreto de las sanciones, 

bas•ndosa, como en el período anterior, en •l axaman de 1• 

P<1rsonalldad da cada penadoJ as en esta etapa donde sa logra 

que la pana cumpla sus finas, pues dob• adaptarsa a la 

condiciones personales dal penado, 

La individualización penitenciaria es •nt•ndida por 

Garrido, " ... en un sentido ampl lo, •l •studio científico del 

recluso madlanta la observación a fin de concretar las 

tendencias y caracterlsticas de su comportami•nto para 

determinar la clase de tratamlanto a realizar que permita su 

completa reintegración social." <1171. 

11171 &ARRIDO &.alln, Luis. C<aotodlo di Cll!Clt Ptnl\wlcltr!t, Coltctl6n di Estudios, Instituto dt 
Crl1lnolo;la y Dowt-io di Dtrttho Pwl, \lllmsldld dt V1!1ncl1, 1976, EIPIF>a. 
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Por la impot·tancia que tiene la pena de prisión (en 

nuestro sistema Jurldlco, •s la que mas se ejecuta>, al 

rAgime:n de la ejecución Penal se cor1vierte asi, prácticamente 

en un ré9imen de la pena privativa de la libertad. 

En la misma corriente de esta idea, et-.contramos al 

insigne maestro Cual lo Calón o 11 Elemento básico de la 

individual izaciOn er1 este periodo es la observación y estudio 

del penado, que permite conocer el tratamiento mas 

c:onveniet"lte para su readaptación social, cómo el su.ieto 

reacciona. al tr ... t.miento y las Posibilidades de su 

resocializaci6n."(118) 

Por lo que podemos concluir q1.1e sor1 elementos de la 

individualización ejecutiva: el examen de la persor1alidad del 

penado, su observación cient:i fic:a y el tratamier1to. 

El e>~&..men de la personalidad del per1ado requiere un 

•studio interdisciplinario. Esta fue la conclusión dal 

Congreso celebrado por Nac:ior1es Unid&s en la Ciudad de 

Bruselas (3-15 de diciembre de 1951> acerca del tema de 

me> ctfll.O, calón. 11>. m .. Pi1. 45. 
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estudios consagrados al examen m•dico-psicológico v social d• 

los delincu•nt•s 

" ••• El axamen m•dico-psicológico v social d•b• Hr 

la clava del tratamiento da los d•lincuent•s adultos. debe 

permitir• 

al Determinar la naturaleza d•l trataml•nto1 

bl FiJar las modalidades es.ncial•s, •n particular 

•n lo que conci•rn• al •nvio a la institución d•t•rminada1 

el Pr•v•r la duración total, asi como la d• las 

etapas sucesivas", <119) 

La obs•rvación ci•ntifica d•b•r• ••r d••arroll•da 

en forme dinimica Por •l mismo •quipo d• ••Pecialistas que 

hac•n •l •><•m•n• v por todos los funcionarios d• la 

administración penitenciaria qu• est•n •n contacto con al 

P•nado. Madiant• la ob••rvación •• podr• conseguir une 

correcta clasl ficación, Un!t. individualización del 

tratamiento, así como da la duración d•l mismo. El axaman dal 

delincuente as de gran importancia, pues en •1 se deriva la 

acción individual dal tratami•nto. 

Ul91 llMCIA lmlo, J, Cirios. Al¡p,m Ttndr!cl11 Act!aln di 11 Cll!Cl! Pw!lltlcll[I!, lb Cit., "'9. 2S 
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"Como hamo• visto los pan6logos conciban esta fue 

de la individualización penitenciaria como una const•nt• 

actuad 6n sobre la perzona del condenado que ha de ser 

incesantemente observado y estudiado, para hallar 

tratamiento ade:c:uado, adaptarlo a sus reacciones y conocer la 

atenuación, la desaparici6n o la persistencia da su 

peligrosidad. Se trata, pues, de una individualización 

continua que ha de ajustarse a todas las especlflcas 

peculiaridades biol6gicas, ps!quicas y sociales del sujeto, 

meJor•ndolas en grado tal que sea po11ible su r•incorporaci6n 

social", !120l 

Resultado de aste esfuerzo t4cnico 

intardisciplinario, es el tratamiento, entendido como la 

manera o. forma en que el condenado es tratado o dirigido Para 

lograr su readaptaci6t' social. 

la parte mi.s 

importante, pues se relaciona en forma directa y especifica 

con la readaptación •ocial del condenado, ya que implica la 

Individual izaci6n del tratamiento a que •erá somet.ido. 

1120> CWJ.O C.lt.>, (I>, Cit., pi¡, 4!. 
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2.6 PENA 

una infracción panal por órgano 

jurisdiccional compatente, que puad• afactar a su libartad, a 

su patrimonio o al ejercicio de sus darechos1 an el primer 

caso, priv•ndole d• alla, en el segundo, infllg16ndol• una 

merma •n sus bien•s, y en el tercero, r•strin~i•ndolos o 

suspendl6ndolos," ( 121 > 

"La Pena corporal es la que afacta directamente a 

la persona del delincuente, como las de privación da libertad 

y muerta," ( 122> 

dantro del cl6sico tr!ptlco del Daracho Panal1 dalito, 

dellncuante y pana. Dasde que Francia Lleber, en 1834 utilizó 

por primera vez al t6rmino penol09le, deflni•ndola como la 

rama de la ciencia criminal que •• ocupa del castigo del 

criminal, •l estudio d• la pana, como madlo diracto de lucha 

contra al dallto, constituya tal vez el m•s fundamental 

capítulo de esta disciplina, Merced a ella no se reduce Y• al 

11211 Pli.1, Raful dt, Dlcci91l!Tio dt Ptrld!o· dtcloosecta tdlc!!n, Edltorl1l Parróa, Mlxlco !!89, p19, 
392 
1122> lbldll 
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anu is.is des.carne.do de tu 1>etu1s establecidas •n 101< Código&, 

sino que se estudia a •stu •n función de los factores de la 

delincuencia, de institucionas preventivas y postcan:alarias. 

El concepto de pena es menos amplio qUe el de 

sanción. t>esde que se tiene noción del delito surge como su 

consecuencia, • históricamente aparejada a él. la idea de 

castigarlo, 

en cambio, 

y all i nac:e la pena. El cot;cepto de so.i>ción es, 

moderno, desde que su elaboración fue 

fundamentalmente obra de los positivistas. Podríamos decir 

qlle mientras toda pena conzti tuye una sanción, no ocurre lo 

propio a la inversa. 

2.6.1 Evolución 

Para muchos autores -Bar, Kohlet y Tissot, entre 

ellos· la pana comenzó siendo venganza privada,' qua incluía 

también a la familia del ofensor, y aun antes, al decir da 

Stelnmetz, fue h ciega reacción del ofendido contra la 

primera persona o CO$a q1..1e hallare a ~u alc:anc:e. Pero otras 

opiniones consideran tales venganzas como meros hec:hos 

9uerrero1;, si" el menor atisbo de pena. 
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Reci•n aparecerla ella cuando la ven9anza tiene 

car•cter p~blico,'es decir, cuando 

autoridad, jefe da la tribu, del 

resultó impuesta por la 

clan o da la familia, 

Venganza que mis adelanta aparece regulada y limitada por al 

podar, mediante el talión y la composición. 

an esa 

Podr!amos sintetizar las 

primera etapa histórica 

caractar!sticas da la pana 

diciendo, pues, que la 

ven;anza constituia su fundamentación, qua ara expiatoria en 

un sentido religioso cuando sa sacrificaba al delincuente a 

la divinidad ofendida y qua las penalidades crual!simas la 

tornaban francamente intimidatoria. 

En una posterior fase humanitaria, la pana, 

Inspirada en un sentido correccional, se dulcifica al par que 

se modernizan las c6rcales, paro la criminalidad •• 

incrementa. 

denominar 

M's moderadamente, en un 

clant!flco, la concepción 

estadio que podr!amos 

da la pana varia 

fundamentalmente. Ello ocurre coat,neamante con el progreso 

de las ciencias panales v la irrupción an el campo Jur!dico 

da la antropolog!a criminal, la sociolo;!a y la pzlqulatr!a. 

Para entonces, Von Liszt, Prins, aarraud, Ali.ana, 

etcétera, sostienen que la principal función de la defensa 
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soc:ial contra las acciones antisociales, y que, como 

•xc:alantamente sintetiz11r11 al ~•ltimo de los nombrados, h. 

pena. debe alcat-.z&.r el máxirno de defensa social cot'l el minimo 

de sufrimiento individcial, 

respec:to 

tratadi!!ta 

2.6.2 Definiciones 

Ir1umerables son las 

de la pena. Casi se podria 

de .. 111una envergadura, 

definlc:lones 

decir que no 

dentro del 

intentadas 

ha habido 

c:ampo del 

D•r•c:ho ~anal, que no haya contribuido cor1 la suya, enfoc&d&, 

a cada caso, desde el &n9ulo particular de su pensamiento o 

de la esc:uela a que pertenece. Ulplano defina la pena como la 

venganza de un delito. César Bonesana, como el obstáculo 

p~~bl ico contra el delito. Francisco Carrera. como el mal que, 

en conforrnidad con la Ley del Estado, los magistrados 

infl !gen a aq1.~e 11 os que son, con 1 as formas debidas, 

reconocidos culpables de un delito. Pessina, como el 

sufrimiento que recae sobre aquel que ha sido declarado autor 

de un delito, como ónico medio de reafirmar el Derechos 

agregando que no es ut-. mal sino uri justo dolor al injustogoce 

de un delito. Cuche, como la reacción de la sociedad contra 

al autor de un crimeri. Vidal, corno el malinfrin9ido a quien 

es culpable y socialmente responsable 
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da un delito. Liszt, como un mal impuesto por el Juez pera 

axprasar la reprobación social que afecta al acto y al autor, 

Eu11&nio Flori•n. como el tratamiento al cual es sometido por 

el Estado, con finas de defensa social, quienquiera qua haya 

cometido un delito y aparezca como socialmente peligroso. 

Sabastt•n Sol•r, como un mal amenazado pr imaro, y luac;o 

impuesto al violador de un precapto legal, ~omo ratribución, 

consistenta an la disminución da un bien Jur!dico, y cuyo fin 

es evitar los delitos. 

2.6.3 Funcionoos da la pana 

As! miEmo, Don Barnaldo da Quiroz, noE dice que la 

pena a1 la reacción social Jur!dicamente organizada contra el 

delito. (123> 

Kauf11ann, afirma qua en al sentido absoluto da la 

palabra se perciba como sancionable todo modo de 

comportamiento que sea considerado socialmente insoportable. 

"Pena gi9nifica todo mal que es Infringido a causa de u1~ 

hecho culpable y declarado por la ley como pana." ( 123> 

11231 llEJl!i'l.DO DE llUIROZ, Cons\anclo. C!:l!l.!l2l2il.h Editorial Cajica, Pull>la, lllxlco, 19'7. p, 322. 
11241 K/d'Nll, Hlldt. Lt l!!'&lln cltl conctplo clt h p!!!I tn 11 tlKl!Clln dtl Muro, IUtvo P111SHlanlo 
Ptnal, a1>o IV, NI ~. pp, 21 y si. ~9111\lna, 1975, 
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La pena ez un hecho univerzal, y lo que cambia cot'l 

el tiempo y los lu9•r•s ez la forma da considar•rla y la 

dureza en aplicarla. Genet·alme.,te ze acepta que l• pen& debe 

cumplir un fin, se11 ésta &1 de castigar al criminal, •l da 

protei¡;er a la soc:iedad, el o;arant.izar los intereses de la 

misma, o el intimidar para evitar que '2.e cometan conductas 

indeseables. 

En esta forma, han sur9ido diverzas teorías que 

tratan de explicar la legitimidad y la finalidad de la pena, 

qua Podr!an cl&sificarse en: <125> 

"al Absolutas que descansar1 en la natur&leza 

intrínseca de la pena cuyo concepto predomit'lante es el de -la 

retribuc:i61-. juista corno consec:uer1ci& necesaria insei:-arable del 

delito, se c:asti9a quia peccatur. 

b> Relativas que no asio:;inat'\ a. la pena un fin de 

agotamiento en -.a'. misrna sino que le dar1 cará.cter de 

instrumento pol it.ico cot'\ fines de reparación y rezarcimiento 

para evitar futuras transgresiones al orden y para reparar 

los efectos del delito. 

ll2'll &MtlA IENDEZt Elilio V VALERGA MAUS, Jorge, l! qisi• dt hs penl! er!y!tiYH dt llbtrtad. 
Stst..u ,._,11torio1, COl'lllreso PanutriclrtD dt Cri1tnologl1, Buenos Alm, Arll!llina.1979. 
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c:l Intermedia• c:omo intento conciliatorio estas 

teoría• tratan d• conciliar la Justicia ab'&oluta c:on lo• 

finas soclalmanta útilas lratrlbuciOn da utilidad al busc:ar 

la r••oc:iallzac:IOn dal dallncuental," 

Da aquí vamos que, tradic:ionalmanta, •• 

aceptado una o más da las •l9uientss funcionas• 

a) LA FUNCION RETRIBUTIVA, Qua se interprata c:omo 

la raalizaciOn da la Justicia madlanta la eJacuciOn da la 

pana, puas se pa9a al delincuenta con un mal que •1 

previamente hizo. 

bl FUNCION DE PREVENCION G~NERAL. En qua la pana 

actúa como inhibidor, como amenaza de un mal 

los Individuos •• intimiden y •• absten9an 

delito, 

pare 109rer que 

de c:ometar el 

cl FUNCION DE PREVENCION ESPECIAL, L.09rando que el 

delincuente no r•incida, see porque quede amedrentado, sea 

porque la pana es da tal naturaleza que lo elimina o invalida 

o imposibilita para la reiteración en •l delito. 
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d> FUNCION SOCIALIZADORA, Ac:ephda ya Por muc:ho11 

c:omo una función lndepandlante, en que se busc:a hacer al 

sujeto socialmente apto prara la convivencia. er1 la comunidad. 

Resumiendo• la pena es esgrimida como castigo si el 

sujeto no se abstiene de determinadas conductas consideradas 

como 9ravemente antisociales¡ si a pesar de la advertencia el 

individuo delinque, vendrt. la apl ic:aci6n de la pana, para 

eJempllflc:ar a los demt.s e Intimidar al mismo criminal y, si 

la natur&leza de la pe10a y la personalidad del criminal lo 

permitan, se procurará rainte~rarlo a la comunidad como un 

ser ütll v sociable. 

2.6.4 Punlbllldad, punic16n, pena 

Existen muchas forrnas de reacci611 

es, sin duda, la reac:c:l6n social 

social, la m•s 

Jur ídlc:amente 

organizada, y dentro de ésta, aquel la que está estructurada 

en forma panal, a la ~ue llamaremos reacción penal. 

La reacción penal ha sido tratada 

indiferenciada.mente, como un todo, sin apreciar que tiene 

varios componentes. 
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Parece evidente que se ha venido denominando pena a 

tres enteE diferentes antra si, lo que !lava a equivocaciones 

en cuanto a su finalidad v legitimación. 

Para evitar l• confusión, se han designado con 

términos diversos, lo que ha permitido un mejor an•lisis 

lógico, estos términos son1 Punibilidad, Punición, Pena. 

al Pl.Wlibilidad, Es la amenaza de la privación o 

restricción de bie"ez para el caso que se realice algo 

prohibido o se deJe d• hacer algo ordenado. Este amenaza debe 

estar consig.,ada en la l•v (principio de legalidad). 

bl Pl.WliclOn, Es la fijación al caso concreto de la 

amenaza descrita en la ley, ~sta función deba sar propia del 

poder Judicial (principio da competencia>. 

c) P.,,., Es la afectiva aplicación de la sanción 

enunciada por la lav y pronunciada por un Juez, 

Al ser punibilidad, punición v pana, tres entes 

diferentes, su legitimación y su finalidad no pueden ser 

igualn. 
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La legitimación de la punlbllidad se encuentra •n 

la obll9ación tiene 

determinado .. bienes que 

el gobarnante da 

ir1dlsPensables 

protegar 

para la 

convivencia an sociedad. No todos los bienes deben ser 

tuteladoz jurídicamente y mucho menos pen11lmente. La tutela 

penal da bienes de menor valía no estaría lagitimada. 

La legitimación de la punición se la d• al Juaz la 

agresión a 

tutelados, es decil", la 

como delito. 

los bienes juridica v penalmente 

comisión de una conducta tipificada 

La le9itimaci6n de la pena se desprende de la 

comisión de un del i to1 la sentencia legal iza la ejecuc!6n, 

pero no la legitima, prueba de ello es la figura del indulto 

ncac:esario en los casos de Probada inocencia. 

En c:ua"tc• • la finalidad, la puntbi lidad se dirige 

b•sicamente a la prevención general. La amenaza 

de bienes va dirigida a todos y cada uno de los 

pratande que, por medio de la intimidación, 

bie.,es penalmente tut.eladog. 

de privación 

s.:Cbditos, y 

rasi:>eten 101< 
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La punición refuerza la pr•vencl6n o;•n•ral • inicia 

la prevención espacial. Reafirma la pravancl6n o;anaral en 

cuanto demuestra a la colectividad que la advertencia da la 

PUnibilidad no era an vano. Inicia la pravanci6n espacial al 

evidenciar al infractor la validez da la punlbilidad. 

La pana tiene como finalidad predominante la 

pravancl6n espacial, y va dlrlo;lda b•sicament• a evitar qua 

el suJato reincida en la violación da la lay, Sin embar90, no 

le es ajena la prevención ¡¡anaral, pues Indudablemente, la 

ejecución da la pana tl•n• un •facto •J•mPlificanta. 

Es pertinente aclarar, que tanto la punibilidad 

como la punición y la pana daban rao;irsa por al principio de 

necesidad, da acuerdo a una adecuada polltica criminolóo;ica, 

F.l Códi90 Panal Mexicano adopta el sistema 

dualista, por lo tanto existan diferencias entre pena y 

medida de sa¡¡uridad. "La pana •• la privación o restricción 

d• bienes Jur!dlcos impuesta conforma a la ley, por los 

ór¡¡anos Jurisdiccionales competentes, al culpable da una 

infracción penal". < 126) 

11261 ctnLO Ca!On, Eu9m\lo. La !!od!rr4 P.,.l09la IRll'rn!On dtl l>lllto y Tratulrio dt los 
l>lllncuinta. Pw1 y llodlda1, SU EJKUC!On), C.11 Editorial lolch, Rll.,ra!On 1974. lamlw, Espalla, 
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E" c:&mbio, la medida de seguridad se impon• •n 

c:onr.iderac:ión a· la peligrosidad d•l sujeto activo del d•litos 

su imposic:ión esté justific:ada más bien por los principios da 

la Defensa Social. 11 Las rnedidas de seguridad son, Por tanto, 

medios preventivos de defensa social, irnpuestos por los 

órganos judiciales compete.,tes a ciertos del i"c:u•ntas para 

lograr, bien su readaptación social, bien prevenir la 

c:omisión de futuros delitos o por últirno separar aquellos qua 

ofrezcan un r i esogo perma11ente. según sean los sujetos 

corre'ii!ibles~ habitualez o anormal as psiquicos, 

respact i va.mente. 11 
( 127 > 

2. 7 PRISION 

Del le.ti" pr•hensio-onis, significa d•t•nc:ión por 

la fuerza o impuesta en contra de la voluntad.> Sitio donde 

s• encierra y asegura a los presos. 

Se co.,sidera al establecimiento desti.,ado a la 

extinción de la pena corporal en el sentido de la privación 

de la libertad corporal. 

1127> GAPl!IDO Qaaln, Luis. twecndlo de Cl!r!CI• Pinlttnclirla. Coloccldn dt Estudios. Instituto dt 
Crl1lnol09l1 y Dts>artuonto dt Ptrocho Penal, lillvorsldod dt Valencia 1976, Espa7oa, pl9. 288 Y 289. 
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Hay legislaciones qua utilizan como sinónimos les 

Palabras prisión y cArcel. Sin embargo, el concepto de c•rcel 

Precede a los de Presidio, Prisión y penitenciaria. 

Con la .. designa histórica y 

t6cnlcamente el local o edificio en que se aloja a los 

procesados o encausados, y presidio, prisión y penitenciaria, 

indte&rh •n cambio, •l destinado a los sentenciados, o s•a, 

los condenados en Justicia. Para entender el concepto moderno 

da la Prisión, debamos considerar sus distintos periodos 

históricos v sus sistemas de organización. 

"Las Prisiones en al Derecho Romano sólo fueron 

Para recluir a 1011 acusados antes de su sentencia evitando su 

fuga1 an el derecho canónico, el presidiUll era lugar de 

penitencial pero en los conventos y Por influencia canónica 

fuaron naciendo las cárcel as," ( 128> 

La torre medieval, las causas de hilados y los 

aserraderos de maderas, se dedicaban a la custodia de los 

U28l CMRlllCA y TruJlllo, Rl~I. lltrtd!o Ptr!ll !!1xtcw. Ptrlt 6!w1J, ll>, Cit. plg m, 
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deudores t•emi""" a quiénes se obligaba a pagar mediante 

traba Jo, Vinieron después las casas de traba Jo o 

dlscipli"'•rias, de Londres <1555!, Amsterdam <1595, 1597>. 

Hamburgo <1620l. l>a.,,:ing (16301 y Florencia U677l, para 

vagos y malvivientes, prostitutas, criados rebeldes y me.not·e:s 

pervertldos1 por 0:.1 timo Clemente XI lna9ur6 el Hospl tial de 

San Miguel en Roma <1704> P&ra Jóvenes delincuente11 y en 

Gante apareció, por fin, una verdadera Pri316n <1775). Tras 

ésta y con la 9enero"a campa!la de Howard U 726-1790), naclO 

la Escuela Cládca Penitenciaria que llenó t.odo el siglo, 

or9anlz&.ndose cient!ficamente las e: orno 

establecimientos Privación de 

libertad. 

"Balo la Influencia de Franklin al movimiento 

penitenciario Europeo se extendió por los Estados Unidos; se 

fundó la Sociedad Penitenciaria de FI ladelfla <1776), qua 

logró la construcción de una prisión !1790! donde se puso ª" 
práctica un régimen especi"l penitenciario. l>e aqui toman su 

origen lol! distintos sistemas de o~ganizac!ón los per1ales." 

(129) 

Estos ststernas :son lo~ si9uierites1 

U2'll CfMll(A V TruJIJlo, RaQJ,(b, cit. Ph 77l 



a> El sistema celular o filad•lfico, llamado 

tambi•n solitary systam, con aislamianto absoluto durante dla 

Y nocha1 tha most rlgld and unramittad solituda, y exclusló11 

da todo trabajo1 la enmianda ara da aspararsa por al 

arrepantimie11to, instado por la rigurosa soledad, 

b) El sistema mixto, de Auburn (1623), llamado 

tambi6n silent system, con separación durante la noche, pero 

trabajo an comün durante el dla, si bien bajo un r•gimen da 

absoluto silencio mantenido con el m•ximo rigor, a latigazos. 

c) El sistema prograslvo o lngl•s, llamado tambi•n 

separata systarn <Pentonvi lle, an Londres 1624), en al qua se 

tomó del flladélfico el aislamlanto sólo Para caractarizar al 

primar grado da los varios qua sa sucaden a lo largo da la 

pana, y cuya duración fua primero da diaciocho masas, de 

nueva m•sa11 P•ro a asta primer 9rado si~u• •1 segundo, 

duranta al cual sa trabaja an c:omün pas•ndosa por cuatro 

periodos 

al tarcar 

revocable 

tambi•n progresivos, segün los afectos 

grado lo constituya la libartad 

<tlckat of laavla>. Una modificación a 

observados, 

condicional, 

este tercer 

grado fua Introducida an Irlanda por Crofton1 antas da 

obtanarsa la l ibartad condicional se pasa a un 

astablacimiento intarmadio (intarmadiata prision>, an el qua 
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se goza de un cierto etosayo de 1 ibertad completa. Se ha 

llamado a esta modificación Sistema Irlandés <Mittermaier), 

d) El sistem~. de los reformatorios <Elmira., en 

Estados Unidos, 1876), en el cual, mediante la pena 

indetermir1ada, se busca la ir1dividual iza.ci6r1 del régirnen de 

privac:lón de la libertad a fin de corregir y reeducar al 

petoado1 para lo que se refuerza o¡.u cultura física y 

espiritual por medio de gimnasios modelo, educación militar, 

escuelas y talleres:., libertad bajo palabra tor1 p&role> y 

gobierno interior de !& prisión con intervención de los 

propios per1ado~ <sel f 'é!Overnment. systern>. 

e) El si st.ema de calificación o belga < 1921) cuyo 

desiderátum es también la individualización del tratamient.o, 

para lo cual se clasifica m los reclusos considerando los 

si g1.~ i entes capítulos: 1, ater1diendo a la 

procedencia (rural urbana>, edi.~cación. instrucci6r1~ delitos, 

si sot1 delir.cuer1t.es prirnat·ios los 

peligrosos, separadoz. en establecirnientos diversas1 3, 

separación entre loz. establec:imier1tos i:·eni tet1ciar ios r:iara 

penas largas de prisión y para Penas cort.as.1 en éstos el 

trabajo no es intensivo, er1 a.q1.~ello'E. 'E.h 4, laboratorios de: 
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•xp•rim•ntación 

supr•sión de 

psiqui,trica 

la c•lda y 

Pr•sidiario <V•rvaecc:k>. 

f) El sist•ma 

•n•xos a l•s prision•s1 y 

mod•rnización d•l uniform• 

~. 

d• 

de los establ•cimi•ntos 

penitenciarios abiertos, o s•a aquellos qua s• caracterizan 

por un r';iman de autodisc:iplina basado •n el s•ntido de 

responsabilidad del penado. Tales establecimientos carecen da 

i;uardia armada, da muros, rejas, cerraduras v todo lo que es 

usual an los astablac:imientos cerrados y que, por ello mismo, 

repres•nta altistmo costo (la prisión f•d•ral d• Alcatraz, an 

Estados Unidos, reprasentaba un costo de Dls. 29 por persona, 

diarios>. Las prisiones abiertas r•qui•ren, como es 

c:onsi;uianta, una cuidadosa selección d• los alojados en 

ellas, tomando en cuanta su aptitud para adaptars• al r';im•n 

da la institución y desde •l punto d• vista da la 

r•adaptación social del r•cluso supon•n gran v•ntaJa sobre 

los dam•s tipos da ••tablac:imiantos penltanc:larlos. 

"El sistema celular •• enc:u•ntra, al pr•••nte, en 

franca derrota, y as! desd• hace tl•mpo. Se consider• que le 

c:•lda es una Incubadora de tuberculosos, Pu•s car•c• da aira 

sano y da luz suflci•nta1 ad•m's al aislamiento enferma la 
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m•nt• d• los hombres1 ••• slst•ma, s• dice, es una de las 

aberraciones del si-;ilo XIX <Farr ll. Los del lncuantes 

enloquecen, el sistema as costos!simo y el trabajo as 

Imposible organizarlo debidamente, ademés de que, por vivir 

en una atmósfera. insana dentro de su celda, el reo se 

Incapacita a veces definitivamente para tornar a la libertad. 

El sistema progresivo es más aplaudido, pero el trabajo et1 

comón perrnite a su amparo la Promiscuidad. Un 

perfeccionamiento mayor se enc:1.~entra et'\ el sistema de 

clasi fic:aci6n, el que reci1.tiere indispensabl121mente1 personal 

especializado para el servicie• de las p1·isior1es, suficier1tes 

alamentoz econ6micos y cient.! fic:os para convertir el trabajo 

en obligatorio y adecuado a las c:ondicior1es de cada recluso, 

pena indeterminada en su duración y libertad condicional que 

pone en mar1os del recluso la llave de su celda <Garraud)." 

( 130) 

Los beneficios de esta sistema se condicionan en 

gran parte también a la eficacia del funcio11amiento de los 

patronatos para reos liberados. que acierten a guiarlos Y 

auxiliarlos en sus primeros pasos por la cuesta art"iba de la 

olvidada libertad. 

U30l CMWtA y Tru]lllo, R&lll, Ob, clt, pl9, 77:1. 
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Estando los sistemas penlt•nclarlos •n todo al 

mundo •n franca r•vislón, por lo que hac• a las R•públlcas 

ib•roamarlcanas Y dasda •l Segundo Congr•so Latinoamericano 

de Crlminolog!a (santiago d• Chile, •na., 1974), 11• d•clar61 

"l, que al cumplimiento da las panas privativas de la 

libertad deba someterse a un r•gimen qua asegure, en los 

establecimientos respectivos, la disciplina, •l trabajo y la 

instrucción educativa y la higiene física y mental da los 

condenados, procurándose con tal fin la creación de los 

Institutos o establ•cimler1tos nacasarlo111 y 2, qua es 

indispensable que los Gobiarnoz LaHnoamerlc:anos consideren 

como una d• sus preocupaciones fundamentales, la concarnlanta 

a los establecimientos carcelarloz. 

2.7.1 Las prisiones 11n "'1<1co 

La Cárcel da La 

Chapultepac1 en 1757 pasó a 

da la Avenida Juara:z:, 

principios del siglo XIX 

Acordada sa ubicó primero en 

la calla da Calvario <hoy parta 

entra Baldaras y Humboldt>. A 

funcionaban la Cárcel da la 

Diputación, para detenidos, y la de Corte, para encauzados Y 

sentenciados. Los menores axtinQuian •u condena en el 

hospicio de los pobres, La Cércel de Corte estaba en el 

Palacio Nacional, y en 1831 se trasladó al antiguo edificio 
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d• La Acordada, ba,10 la diracclon del cot·onel Manual Becan·a, 

A mediados da si9lo se Intento, sin éxito. Instalar una 

penitenciar la en el conver•to de Las Reco9id&.!., en la 

de San Luc .. s. En 1833 se inlc:16 la función 

carcelaria en al edificio del Colegio de Nil'>as de San Miguel 

de Bathlem <Belén. cuya construcción c:oncluy6 en 1686), que 

pet"maneci6 C•rcel Nacional hasta 1067; de entonc:e:s a 1900, 

C•rcel Municipal, y de 1900 a 1932, Carcel General del 

Distrito. Belén se al:z:aba donde hoy se encuentra el Centro 

Escolar Revolución." < 131 l 

El traslado a Belén se debió a los seí'iores Jes~•s 

Te:r•n, ministro de justicia• Manuel Terrazas, gobernador d•l 

distrito1 Agust!n del R!o, presidente municipal, y Francisco 

Ver•, director de obras públicas. 

Por su Parte. la C•rcel de Diputación estaba hacia 

el sur da la Plaza de la Cot"'lstit.uci6n, con entrada por la 

calle de Callejuela v escalera que conducía a las Casas 

ConsiEtorlalas. Simult&neame11te habla funcionado la Prisión 

Militar de Santiago, en un edificio que originalmente fua 

convento de francizc&nos. 

<1311 &MCIA R .. irn, Slrgio. El articulo 18 tcnstltuciC!!!!l, PI¡. 67 
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Francesa.~ para reos: ci:•nsignados a lé\ autoridad militc..r 

frar1ces&., Diversos it"1ter1to:. se habiar1 1·ealizadc· para Ct"EU1t" 

una peniter1ciaria adec1.1ad!\ a las necesidades i:-enales de la 

época. Hacia 1853 :se cons.iderar•:•n lc•s prc•yectos de lcis 

ar~uitectos Bezzoni, Hidal90 y Griffon, y sobre la ba~e del 

da ézte se ir"lició la ereccii!•tt del edificio en terretto:=: 

ala:d&ños al actu11.l Mot"l1.1tnent1:i de la. Revc.•l1.1ci6r1. La obra :se 

abandonó tras el tru1nfo del movirniet"lt.o de Ayut:la. 

En 1969 el .:on9reso recornend~· al Se•:rat.0<rio de 

Gobart"lac:i6r1 const1·ui1· la perdtenciaria del Dist.r1to Federal. 

En 1991, el gobernador del distrito. Rarn6n Ferné.ndez. 

resolvif!1 l• con:.trucc10r1 de la pettitenc1a1·ia y cor1fiO a una 

comisión la elaboración del provecto respectivo. Las obras se 

iniciaron et"l 1985 en terrer1os. ubicado:= er-. el potrero de Sat"l 

Lé.zaro; en un principio se previó ~ue el per1al tendría 724 

celdas,, cifra que hte.;10 f1.~e elevada a 1, 000. La cor1struccit!·t1~ 

c1.1yo costo total fue se dos v medio millones de pesos. estuvo 

dirio;ida en épocas divers&.s por los ir"l9er"1ieros At"ltonio Torres 

Tori Ja, Manuel Quint."n" y Antor1io M. Anz". 

11 Prirne1·.:i se estrenó como Pe:t"litet"ICiéwia del Distrito 

Federal y luer;o quedó como cárcel preventiva. al edificarse 
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loE nuevos reclusorio¡ del [•istr"ito Federa..L d-:ct1c•rnrninado~1 

Not"te. Oriente y Sur. 11 (132> 

l>•ll•trio Sodi puntual izó e.191..mos de los nefastos 

resultados: del s.istern& irnpla11t&.do en la Peniter1c:ia.ria del 

Distrito. José Natividad Mac:ias, ·~ue sufrió prisión en 

Lecumberri, apuntó sobre este rec:lt..1s.or10 : ºque es fatal. 

infernal, detestable. que merezca que se destruya, a1.u-.que se 

pierdan los mi! Iones """" se gastaron. Franco Sodi, episódico 

director de Lecumberri. escribi61 11 N1.1estr&.s c'rceles, como 

tanto se ha repetido, son centros de infamia. esc1.1elas de 

crimen, escaparatea dot"lde se exhiben toda-:: las miserias 

f:Lsic:as y morales imaginables, ejemplos de indisciplina, 

mercados en los que opera1-. prós;;pera e 1mpunemer1te 102 

traficantes del vicio". Se91.'m Quiroz Cuarón, 11 n1.1estras 

pris.ione~ correspot·1der1 & la p1·is16n cloaca, a lu~ai.res de 

corrupción total. que degradan v embrutecen al hc•mbre''. 

Para Cuello Calón. la prisión es el establecimiento 

penal e:n donde se rechiyen los cot"!denado-:: y donde permanecen 

1132! POO, Luis "'reo del, l)md19 Ptnjtenclirio, Clrdws editores y distribuidor, Nxtco 1991, 
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en, mayor o menor grado, privados de su libertad, sometidos a 

un determinado r•gim•n de vida, y, por lo com~n. suJatos a la 

obli11acl6n de trabajar. 

Nuestro Código Panal Mexicano vigente, define 1 la 

prisión como pena de la siguiente manet·a1 

Art. 25 "La Prisión consiste en la Privación d• la 

llbart1d corporal Y su duración ser' de tres dlas a cuarenta 

a~os c:on axcapclón da lo previsto por los artlculos 31S BIS, 

320,324 y 366 en que el limita m'ximo da la pena ser• da 

cincuenta a.Píos, y las Colonias 

Penitanc:iarlas, utablac:lmientos o lugares qua al efect.o 

se~alan las leves o el órgano ejecutor de las sancionas 

panales, a.1ustandose a la rasoluclón Judicial respectiva." 

(133> 

En toda pena de prisión que imponga una sentencia 

se computar• el tiempo de detención, asimismo el Art. 19 

Constituc:!onal distingue entre la prisi6n 

detención y la pena de prisión propiamente dicha. La primara 

consista en la privación de libertad para fines sólo 

!1331 tMIWtA v TruJUlo, Carrllld v Rlvu, 111ill, C!idloo Pnl fmWJo, Edltorl•I Pornll, Ncl111 
Hlll1da lldicldn, lllxlco !996. p¡g, ll9 
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ase~urativoz, aplicable a los procesados POI' delitoz que 

Pres<mtivarnente o.meritE1ri!\n la pena de prisión. La segunda 

cons.iste er1 la privación de libertad como retribución por el 

delito c:ornetido y de ac:uerdo c:on la sentenc:ia a Judic:ial 

condenatoria cot~respondiente. Ambas deben ejecutarse en 

sitios distintos, completamente separados, 

La finalidad d& la pena de prisi6.,, ate.,die.,do a 

criterios de la moderna politic:a c:rimi.,ol69ic:e., as 

preventivo-especial, esto es, tiende a evitar que el sujeto 

reincida. y de aq<ll sur 9e: una ze91.1nda 

pravenc:i6t1 9et1eral, pues al sancionar al del ir1c:uente ~e 

refuerza la i"tirnidac:i6n de la c:olec:tividad y se ejemple.riza 

a los demas para que se abstenc;a11 de violar la norma. 

Otra de las finalidades de la Prisión es que por 

madi o de e¡; ta ir1sti tuc:i611 se pretende readaptar o 

rasocializar a los sujetos que se ancuentrar1 en ella. 

Para h 9rar1 me.verla de la doc:trina penal tiene u" 

fin retributivo "porque c:on ella, la soc:iedad responda a la 

ofensa" <134> 

1134> Cfr, !lm, Rlmdo, lllrn!l de Ptrtd!o Ptn1!, Ptrtt 6enml !Al 1977 pi¡, 330 



2.8 EJECUClON 

La aJecución panal as la raalizaclón del d•racho da 

punir, es al cumplimianto da la Pretensión puntlva raconocida 

en el proceso1 es el cumplimiento y desarrollo de la 

sentencia, pues 

an fin. con 

sustancial. 

Por madio de ésta se concreta al ius puniendi 

la aJacución panal sa raaliza al daracho 

Por las funcionas qua •• la ancomiandan a la pana 

<ratribución, prevanción general, prevención espacial, 

readaptación), y con la adopción de las madidas da saguridad, 

la eJacución se convierte an al tema principal. an al cantro 

esancial, dacisivo, da los finas dal Deracho panal, da su 

lucha contra la delincuencia, da la consarvación del orden 

social. 

Si•ndo la aJacución, la raalización particular y 

concreta da las penas y madidas da seguridad, al obJato 

matarial as nuastra disciplina, no dabamos confundirla con •l 

obJato formal, esto H, con las normas Jurídicas qua regulan 

la aJacución da todas las penas y m•didas da saguridad a 

partir da que se conviarte en cosa juzgada la sentencia que 

impuso la pana o madida da saguridad. 
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Es durante la .a:Jecuci61¡ d& las E&.n•=ionez. cu111¡do le.. 

rehc:i6n iurldic:o. •J~c:citiv11 ~e11al. no sólo '"' de derac:t>o, 

sino que se cOtivierte er, i.~tia rel&.c16r1 de hecl·1c•. razón Poi" la 

cual, el deber de sorneterze a la i:oena se c•:•ncret i%a ya sea er1 

un dare, en ur1 facere e• er1 u11 r10 fa..:i:!:re. qi.~e impl ic=. la 

privación o restriccil!·n de los bienes Jurídicos en la persona 

del sentenciado, do: aci.ierde< al p1·c•r1w¡ciarn1entc• del Juez. 

La ejaci.ición panal es i.ina t·el¡¡.,ci6n j1..1ridica que se 

da entre el Estadc• y el pe11ado, baJo el 1mperit• de r1onna~ 

jurídicas donde existen deberes y derechos q1.1e c1..1rnpl ir por 

parte de ambos st.det.os. 

La ejecución es la dispc•sición v p1..1esta en rnarcha 

de los medios Jurídicos precisos para dar efectividad er1 cad¡;i 

caso particular al contenido y fitial1dad 9enéricos de 111 

pena. También podernos decir que e11 base a los prir1cip1os de 

Defensa Social. la ejecl.1ci6n consiste en el ernpleo de los 

medio~ e i ent i f i camer1te probado'E eti la realidad par& la 

readaptación del sentenciado, es decir. en la aplicación de 

ciertos procedirn1er1tos de carácter administrativo, 

ciantifico, técnico (poi !tico,., económicos. médicos, 

psiquiá.tircos, socioll!1gico::s, et.e.>, para la cor1secuc:i6r1 de 

los fines que persigue li\ funci6r1 per1al. 
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"L.a eJec:uc:1ón d• las aentenc:ias il"revoc:ab!H en 

materia P•n•I c:ol"rasponde al Pod•r EJec:utlvo, qul•n por m•dio 

lugar v las modalidades de eJecuc:lón, aJust•ndoH a lo 

previsto en el Código Penal en las normas sobre eJ•cución de 

Ser~ d•b•r del ministerio p~blico practicar todas 

las diligencias conducent••• a fin de que las sent•ncias sean 

estrictam•nt• cumplidas1 y lo har' es,, va gestionando cerca 

de las autoridadH administrativas lo que proceda, o v• 

exigiendo ante los tribunales la represión de todos los 

abusos qua aquellos a sus subalternos cometan, cuando se 

aparten de lo prevenido en las sentencias, en Pro o en contra 

da los Individuos que sean obJato de ellas". <13!5> 

El articulo 77 del Código Penal, relacionado con 

los articules S?S del Código da Procedimientos Panal•• del 

Distrito Federal y el art,culo ~29 del Código Fadoral da 

Procedimientos Penales, son la base Juridic:& para afirmar la 

•Jecuclón de las sancionas en el Distrito Federal, •n meteria 

U:l:ll wt.O tuldio, 9.zsttw, llly! di Ptr!!dlo r.itt1'Clvle PI!. 79. 

use 

1 ¡ 

1 



del fuero c:om.:m y en materia del fuero federal, c:orruponda 

al EJac:utivo Federal, con consulta del órgano t•cnico a que 

se refiere la propia ley, 

Los art.!culos saPialados da la legislac:ión panal 

sustantiva y ad.1ativa vigente an el Mstrito Fedaral, para el 

fuero c:om~n v el fuero federal, son congruentes c:on la 

prezencia misma de la Ley de Normas Mlnirnas sobre 

Readaptación ·social de 6antanciedos, cuya existencia obedece 

precisamente a lograr la mejor reglamentac:i6n legal da la 

eJ•cución penal conforme al principio de la pene 

readaptación, afirmado en el articulo 18 Constitucional, 

I-;iualment. cono;¡ruente en •l saPialamianto que se haca a favor 

de la Direcc:ióro General de Prevención y Readaptación Social 

c:omo autoridad administrativa competente a car-;io da la 

eJec:uc:i6nr esta situación no excluye, sino por el contrario 

afirma, bases para la coordinación mas armoniosa da las 

diversas autoridedn del E.1ac:utivo que en una forma u otra 

participan y daban Participar en la ejecución panal, 

particularmente de las panas privativas de libertad, primeras 

en importancia por su frecuente aplicación, y da medidas de 

seguridad, 
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2.9 ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS 

De acuerdo con las modalidades da ejecución y an 

atención a lu condiciones .de seguridad, se habla de prisl611 

de maxima seguridad, da media y da m!nlma, Hospitales 

Psiquiátricos, Instituciones de observació11. 

2.9.l Instituciones da Seguridad Mixl••· 

En le misma forrna en o::iue cuando se habla da la 

historia da la pe11a de muerte, se afirma qua su historia as 

la historia de su abolición continua, igualmente, en relación 

con la prisión en general y particularmente con los sistemas 

r•Pr•sivos de seguridad máxima, se observa que su hiztoria as 

la historia de su disminución contlnua1 aun cuando con 

fuertes r•ves•s generalmente observados en los momentos de 

mavor 

con 

desajuste social, es 

la evolución da las 

posible observar que, en efecto. 

instituciones Jur!dlcaz y 

culturales, y en etapas de tranquilidad social, los sistemas 

de maYor represión, y a~n de frecuente crueldad p~blica, se 

ven substituidos por sistemas qua afirman la fe en el hombre 

y el respeto a su dignidad¡ por e5to puede afirmarse qua la 

evolución del sistema represivo penitenciario es al da las 

160 



p1·1sion•s c:iue •br•t"• su~ F'.·1..~et·taz, <:i1.1e modif1cat'l las re.11.s pc·1· 

•l tr11tamiento y libertad vigilado.. v t.!enden a sustituir la 

prevenc iót'l POI" represi6r1. No excluyietr1 estas 

orientaciones, sin embargo, la existencia siempre Presente de 

grupos minimos d& individuos -=11.te rnanif1estar1 1.m& específica 

particular pel i9rosidad, q1.1e por lo rnisrno req•.1iere ser objeto 

de atanci6t'l en it'lst i tucior1es adecuad&.s, sor1 el 91·upo que 

config•..tra el dal incuente nato de Lombroso. el paz:zo moral e 

del F'Ositivismo italiar10. el ir1corre9ible de lc•s espaPioles e 

el afectado de moral dernent.e 11 quO.e se han referido los 

l.t"!glozajones. indepe:ndientemer1te de la certez~ o error 

acerca de sus posibi 1 ida.des de correcciOn, es ind1.1dable: que a 

este grupo habrá de correspor1der er1 forma r:iart icular la idea 

del reclusorio de se91.widad m6xima, el cual, si bien con 

denominación qua sea menos represiva pc.ra hacerla más acorde 

con al fin de readaptación que inspira a la le:y rnexicana, en 

cuanto e.sta.blecirnientos no quedan ma1·9inados ni axclL~idos de 

una realidad que los exige. Son los internos en Méxic:o 

señalados como F&:l igrcso~ y que acaso al91.tno com'Pleme:ntaria 

con los conflictos. ~n realidad, tales clasificaciones son 

relativaz y su aceptaciót'l debe atender al conocimiento 

c:r iminol69!c:o. 
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ºDichas instituciones exigen mayor grado da 

se11uridad, por las características de peligrosidad que 

presentan los internos en ellas recluidos. Las condiciones de 

seguridad habr•n da observar su punto da partida desde da la 

arquitectura penitenciaria misma, y así, las instituciones de 

se11urldad m•xlma ser•n los reclusorios de los elevados muros, 

contramuros, mayor densidad en las rejas, condiciones 

generales da mayor seguridad, vigilancla mb estr lcta, 

r6glmen disciplinarlo da mayor rlo;ildaz, etc." ( 136> 

Actualmente se cuanta con dos C.E.F.E.R.E.s.o.s an 

Almoloya da Ju•rez y al da Puente Granda, Jalisco, 

2.9.2 Instituciones de Seguridad Mlldie. 

Son instituciones que en t6rmlnos generales exigen 

condiciones de se11urldad menos severas y aun cuando subsisten 

muros, rejas y personal de custodia estrat6glcament• ubicado, 

desarrollan en su interior un r6glmen de tratamiento que 

autoriza un grado mayor de libertad en el Interior del 

establecimiento, observando, Incluso, formas de tratamiento 

que autorizan una mayor cercanía con el exterior. 

1136) IW.O Cuidlo, lkstavo. 111, tlt. pil¡, 96 
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de ReE1da1>tE1cion Socia.l ·~e los Est1<doz de h Re1>(1bl lea. ui 

como la Penitenciaria del D.F. 

2.9.3 Instituciones de Seguridad Mínima. 

11 Son calificadas come• 

establecimientos miriirna. las: 

de cami:-arnent.os o colo~uc..z penales q1,,~e pued~n e:.dstir er1 zona:s 

se procura auxiliar al in1:hv1d•.10 en la etaf:la previa de la 

termir1aci6n de su F•ena do:= prisión irn~·uestei ~c·1· )SI se1¡t.er1cia y 

cercana a la fecha de s:•.~ retorno a la libertad. a fin de q1.1e 

la sirva como apoyo pa1·a satisfacer su!? r1ecesidades de 

alojamiento y al iment.ación. y sea de útil base para 1.m 

desplazamiento se91.n-c• en s•Js inic:1ale~ relac:ii:1r1e:: con el 

exterior." (137) 

El objeto v fi.inción del establec1m1ento hace un 

lado la se9uridad, exc:lus1vamer1t.e las: 

necesidades primarias del recluso para fortalecer z1..1 adecuado 

11371 llALO cwcr., Gustavo. Ob. <it. pi¡, 17 
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acomodo en el ~rupo social, particularm•nt• mientras logra su 

ubicación familiar, laboral y social misma. 

En la actualidad el establecimiento penal que 

representa esta institución as la Colonia Panal Federal da 

Islas Marias, Navarlt. 

2.9.4 Hospitales slqul6trlcoa. 

"La lay de Normas Mínimas hace expresa menc:i6n en 

alias, paro es evidente que astas Instituciones de asistencia 

médica son reclusorios para la ejecución da medidas de 

seguridad, en caso da sar lnimputablas o bien Instituciones 

para la atención da enfermos con problema mental." < 138> 

2.9.~ Instituciones de observación, 

"Son Instituciones qua pueden existir flslcamente 

en el Interior da un reclusorio o •n adiflclos 

Independientes, C:UYO fin aspecl flco es exclusivamente 

efectuar al estudio de observación del Individuo, como 

periodo inicial del régimen Penltanclarlo y, lógicamente, 

11381 IW.O Cuacho, Gustavo. ~. ti t. P'9. 94 

164 



como F•t'QVl & del per1iter1c:ia.r10 

correspondi"ntfl. FC1nc1oro•n t.arnbién en las act.ivid•des de 

t1·atamiento que lar. req1.nerer1, 1 11391 

Los: edificios que 1ti:• atiettder1 a la calidad del ser 

humano o que. incluso. en ocasiones se caracterizan por su 

espec:íf ic:o fin de impug1¡a1· la dignidad del hombre, 

radc1c:iéndolo a condiciones de infrahurnanid•d obl i·;t.ndolo a 

vivir en sitios ir·1s.alubr&s, infecciosos, promiscuos;, er1 

hacinamiento, o en celdas de eticierro celular que c:o11 

di flcul tad perrnl toro el pase• Y" no del sol sino de la luz por 

un1.z. cuantas hora3, a.sí como las planteles '='ue por su 

distribución o por la. f&lta. de zona~ de recreo, de áreas 

;..biertas. de campos deportivos, etcétera~ no Permiten ya no 

!.6lo la observa.ci611 sino la POS ibi 1 idad real de 

clasi flcaci6n y tratamiento en el interior, originando 

única.mente promiscuidad. olvido y desatención por el hombre, 

y afirmando, eso sí. la preparación o perfeccionamiento de 

un ser rese11t.ido cor1tra. la sociedad y w·1 futuro probable 

reincidente, que, er1 circ:unstancias diversas, acaso h1.~biera 

tenido la oportunidad de: ser reintegrado positivamente a la 

sociedad, no podr•n jama¡ ser estimados corno establecimientos 

adec:u&dos para la readaptación. 

u:m IW.O Cu1cho, Gustavo. 11>. cit. pl9, 93 

16:i 



2.10 TRATAMIENTO 

Tratamiento es l~ acción de tratar • el método 

especial empleado i::·ara la CLH"aci6n d~ tmei et¡fermedad; '.!l 

método especí ficament.e o:reado para la con$ecución de •.1n fin 

determir1ado, etcétera. MétcrdC• derivado de lat=: raice~ meta 

<con>, Y odos <vía>. -:.i·;ini fica. a s1.1 vez, el modo razonado de 

obrar o hablar. Tratarnietito F·et1it~nciari.::•. luego er1tor1ce:s, ez 

el conjt.mto de acciones f1.1ndadas en la ley, Previamente 

y or i entadZi5: poi· el ór9ar10 técnico de 

reclusorio, v eJecut.adas i:-or el personal Penitenciario, con 

el fin da lograr la adecuada t•einteg1·aci611 social del 

individuo Privado de zu libertad P•>r la c:ornls;lón de u11 

delito. Er1 el c:oricepto se incluyen los s:i9uier1tes. elementos::r 

conJ1.1nt.o de acciones1 razonadas: bajo la orientación del 

c:onsejo técnic:os fi..mdadas et'• la ley; e.iecutada~ por el 

Personal penltenslario1 con el fin de 109rar la readaptación 

Eoc:ial da! interno. 

El análisis del coticepto •• permite señalar que la 

baEe material de todo trat.amier1tc• est ti. const 1 tui do POt' una 

serie de accione$ i:iue en el len9uaje del universo 

onto 169 ic:o, t"epreser1ta l& baze rnc..terial y fác:t ic:a del 

tratamiento. 
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La~ acciones debet1 ser ejecutadas r10 en forma 

improvisada, sino conforme &. un cierto orden dariv•do da 3U 

propia del iberaci611 razonada, e:n la que sólo 

del órgano técnico de consulta con sus 

la intervenci6" 

posibilidades de 

conocimiento mul t idi scipl inario, puede aug1.1rar éxito. L& 

actividad debe estar fundada en derecho, por lo cu .. 1. ésta 

del constituye su presupuesto .1ur i.dico. La e.iecuci6n 

tratamiento debe ser actuada no sólo por el director o por el 

propio consejo, o aún por el personal denominado como 

técnico, sino por todo el personal penitenciario. cada uno en 

su respectiva esfera de atribucionesJ incluso a la. actividad 

da asistencia cautelar, custodia y vigilancia, anti9Uikmante 

minimizada en su importat1cia~ en la realidad periitenciaria le 

corresponde t8l relevancia que en su ausencia no puede 

existir u" auténtico tratamiento de readaptaci6t" 

Acerca del alcat1ce del tratamiento penitenciario, y 

si •l mismo es st.tscePtible de se:r apl icadc1 tanto a los 

sentenciados cuanto a los procesados. o incluso a otras 

formas de privaci6t1 de 1 ibertad o de atetici6n en condiciones 

de internamiento, debe observarse que con fundamento en la 

ley, la. respuesta tendrá que ser adoptada precisamente en 
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base a los extremos se~alados en la misma, atendiendo a lo 

que ésta expresamente autorice o prohiba, o bien a lo que en 

forma t'cita deba estimaroa en base a su int.erpretaci6n. 

Independientemente del problema estrictamente Jurídico, es 

indudable que desde el punto de vista técnico y cient!fico el 

problema también puada ser planteado, pero la solución 

resultarle irrelevante si al derecho a su vez no lo consigna. 

De ac:uerdo a la ley mexicana, Puade atfi rmarsa que 

•1 

la 

tratamiento penitenciario como 

Pena readaptación serlalado 

v!a de materializacl6n 

an el articulo 

constl tuc!onal, únicamente puade ser aplicable a 

de 

19 

los. 

sentenc:i~dos y no a Los procesados, a los menores, o a los 

infractores de le~es administrativas, ya que todos éstos no 

han sido sentenciados, previa la realización de un proceso y, 

por lo mi~mo, no puede apl ic:árseles un tratamiento 

consiguiente a una pena readaptadora. 

Al mismo tiempo, sin embargo, cada una en su 

respectivo nivel de conocimiento, deben da ofrecer fórmulas 

au'toricen la atención de aquellos, fórmulas que 

técnicamente no constituirán tratamiento penit•nci•~io en 

tanto no hay penitencia o pena, pero que si representan 

acciones de tratamiento tendientes a la reintegración social. 
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Se observa. asi que e>:ist.en forrnas de tr21.tarniento 

expresamente re.;uladas en otros orde:narnientos. corno en el 

de la atenci~'" los rnenot·esi o 

insuficiente. inoPet'Ot"lt.e •':J inexistente re9ulaciót1 juridicl\, 

como es a:l caso de los ar1·es:tadoz y &ún do;: los procesedc•s. 

En el confronte de toda-s estas sitLtaciones. en 

res .. tmen. es preferible habla.t" de tratamiento de reinte·;Jt"aci6n 

social, expresi6t'1 con la cLml lo9rC11. salvarse cot1 mejor 

tecnolo9ia en escollo. toda vez que ez ir1discutible qLie el 

est.ado de privac:i~·r1 de libertad. sea preventivo o por 

cumplimento de condena. et-. relaci6r1 cor1 adultos o menores, o 

aún en el ca-so de arrestados. sugiere v exio;e l& necesidad de 

atenci6n; al mismc tiern¡:.o. resulta inobjetable que todo 

este.do da privac:i611 de libertad ori9i11.. l69ic:amerote la 

reir1te9raci6t'l al 9rupo social c:uandc• se recupera la libertad 

v. es evidente .:iiue en todas li.s forrnas de privación da 

libertad señaladas~ existirá siempre la posibilidad de 

real izar acciones t.er1diente$ a mejorar las condiciones de 

inte·;waci6n social del U"ldividuo. Se ob5e1·v21. et"l definitiva, 

~ue el t.rat¡amiento !.í pL~ede desarrollarse en las diversas 

·instituc.ione5: de 1·eclu;i6n, er1 cuyo caso c:cmvet'ldré hablat' de 

tratamiento de y no de tratamiento 
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readaptador. Los alcances da cada tipo de tratamiento daban 

estar determinados por la propia ley, 

2.10.1 Tratalliento en clasificación. 

a, Concepto 1 

Clasificar significa ordenar, colocar bajo una 

cierta forma1 acomodar un objeto entre otros de acuerdo con 

un criterio lógico de similitudes v afinidades. Clasificación 

penitenciaria, ~n consecuencia, parece significar al efecto y 

la acción de acomodar a la población da internos de acuerdo 

con un cierto orden o criterio lógico que, para el caso, d•be 

corresponder al sugerido Por la ciencia y la técnica de la 

criminología penitenciaria v tratamiento •n clasificación es 

•1 conjunto de acciones, técnicamente orientadaE, 

desarrolladas •n el interior del reclusorio para alcanzar al 

fin da la readaptación. 

Conviene se~alar qua la expresión clasificación, en 

otros paises observa una connotación difarenta,siando su 

concepto 

anti ende 

mucho más amplio, toda vez que a través de 

todo al periodo de observación o bien 

régimen de tratamiento en su conjunto. 

ella se 

todo el 
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Para 

aprovachamiento 

arquitectura del 

la clasific:aci6n eE 

de las posibilidades 

establecimier·1to1 si 

necesarias~ es posible instalaciones 

clasi ficaci6n interior que atietidan las: 

indispensable 

ofrecidas por 

en él ex! sten 

1 o9rar formas 

orier•taciones 

el 

la 

las 

da 

del 

consejo técnico y, por el contrario, a falta de éstos. aún 

frente a las mejores intericioties y orier1taciones:, el 

tratamiento y funcionamiento real se verán flsicamante 

obst.acul izado". E"te es el motivo por el cual el 

funcionamiento adecuado de un reclusorio Y el tratamiento 

mismo, debet-. prir1cipiar po1· el e'i.tablecirniento. 

Preexistente el edificio con las ins:talaciones 

mínimas n&cesariasi la ley, como r1ecesario fundarnet1to legal 

da toda actuación• y presente el personal adecuado en los 

diversos t"Jiveles de funcionamier1to, es factible afirmar la 

posible existencia del tratamiento y dentro de éste el 

tratamiento en cls.si fic:ac:i6n. 

bl Criterios da clasific:aci6n1 

Los criterios da clasificaci6n pueden se..-1 

Criterios objetivos de clasificación. 

Criterio sub.ietivo de c:lasific:ac:i6n. 
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El criterio objetivo atiende a factores de este 

orden para conoce1· en cuanto sea posible las características 

particulares da! individuo, las circunstancias da comisión 

del dalito, los antecedentes de su vida, y otros datos Utilas 

para efectuar una inicial evaluación acerca de la forma en 

qua deba ser tratado ese individuo en su proceso de 

reintegración social. 

El criterio subjetivo, más técnico sin duda, 

procura atendar en forma ~nica a las caracter!sticas de 

personalidad del individuo que P•rmitan sa~alar su grado da 

peligrosidad y sus posibilidades da readaptación y, una vez 

iniciado al tratami•nto, repr•senta asimismo la pu•sta •n 

práctica de actividades diversas orientadas a conocer y 

atender su proceso d• avance. 

La necesidad de conocar al ser humano •n toda su 

complejidad, para d•tarminar su personalidad, es lo qu• 

motiva al funcionamiento d• una institución en bas• a la 

pluridisciplina, a su v•z origen y Justificación de la 

presencia del consajo1 y los 

tratamiento, por lo mismo, 

clasificación. 

datos qu• sirv•n como base del 

son también obsarvados para la 
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Es evider.te que la orientación más técnica está. 

representada por el criterio subjetivo pero por razonas de 

car6cter material, derivadas pr incipalment.e de la 

insuficiencia de elementos de este orden v técnicos, 

dificultan la posibilidad de atender en toda su pl.,nitud uro 

criterio de este género, toda vez que el mismo exige la 

necesaria atetic:ión personal a todos los internos que integran 

la población penltenciarla, en forma continua y permanente al 

transcurso de todo el periodo de privacl611 de libertad, y aün 

posteriormente, lo que origina una considl!rable elevación en 

los prezupuestos de fu tic i onam i ent.o. Es sugerible, 

consacuentema11ta, adoptar un criterio de clasificación mixto, 

con el cual puedan ser clasi fice.dos los intertios de acuerdo 

con determinadas características person~les objetivamente 

observables y orientar la clas~ficación y el tratamiento, en 

cu•nto posible, an base a los elementos subjetivos con que sa 

cuente, 

el Conceptos de clasificación 

Un rango minimo de clasif!c:aci6n aprovechable 

podria ser el siguiente: 
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1. Edad1 (adultos Jovenes v adultos) 

2. Calidad del lncuencial 1 (reincidancla, 

multiraincidancla, habitualidad v profesionalidad), 

3. Delincuencia ocasional 1 (calidad dalincuancial) 

4. Tipo dalictivo1 (dalinc:uanc:ia por tráfico de 

drogas). 

5. Calidad paradal lnc:uanclal 1 <dro11odependancia, 

alcoholismo, atcétera). 

6. Conducta upaciall (homosexual !dad, 

c:onflic:tividad panitanc:ieria, Pall11rosldad). 

7. En~armedad física o mental 

8. Sa11regac:i6n1 <siempre temporal por motivos 

disciplinarios). 

9. Duración de la panas (as discutible>. 

La clasificación b•slca 

consiste en1 

qua la lev establaca, 

t. Sexo 

2. Calidad Jurídica• <sentenciados, procesados, 

arrestados, v as su;aribl• datanidos •n al turno da 72 horas 

conforme a la l•v mexicana). 
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3. Edad= <mayores· y meriores de 1 e atrios o ed&d i!¡l'e 

fija la ley como mínima imputable>, 

Para el tratamiet-.t.o $.e debe distribuir el t.iernpo de 

los reclusos de a.c:uerdo con lln proo;re..rna de actividades 

tendientes a su reit-.t.egraci~·n sc•cial y, a dicho efecto~ es: 

indispensable aprovechar las posibilidades que ofrecen las 

actividades deportivas, cultlwales, recreativas~ educat.iv&s y 

laborales, así como el fortalec:imier1to de su motivación 

perltonal frente a la vida y el estrecl"larn1ento de sus 

relaciones sociales y famili~res. 

La vida en el 11-.ter ior del rec:lusor io debe estar 

totalmanta programada de acuerdo con l& orientación da! 

consejo técnico y conforrne a las disposicionas del director 

da! astablecimianto, La oportunidad que un interno tenga da 

ser alo.iado en una determinada sec:c:i6n, de un sector, de 

al9uno de los dormitorios ~ue inte9ran la zona de 

habitaciones del reclusorio; así como la oportunidad ~ue 

tanga para 

actividades 

trabajar, 

recreativas 

estl1di ar, hacer deporte, 

y culturales realizadas 

uiztir • 
en el 

interiorr inclusive su relación con la farnilia y amigos del 
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exterior, y sus relei.c:ior1&! c:Ot"l los: compañeros y autoridades . 
del interior, deben obadacar siempre a un plan 9aneral 

previamente definido y decidido, donde ha9a e:s:ci.~char su voz 

La realidad ¡:.erdtenciaria perrni t.~ observar 

limitaciones det"i vadas de 1 elevado costo de elerner1tos 

téc:nicos que dific:ultan implantar sistemas que "tiendan " Lln 

tr a ta.rn i en to individi.rnl izado en todo el alcar1ce de la. 

expresi6n1 en c:ambio, es fac:tible desarrollar un régimen 

panitenc:iario co11 rnét odos de t.rate..rnie11to rná.s: o menos 

estandarizados qcie no por el lo dejen de ser de oriantac:i6n 

individualizada, con los cuales es posible atendar con mayor 

posibilidad de 6xito al 9rueso da la población penitenciaria. 

Una institución de readaptac:i6n social puede 109rar su mejor 

funcionamiento y desarrollo da un régimen de tratamianto, con 

el solo c:uidado de atender y estudiar. en base a las diversas 

11.raas de servicio técnico, a todo individe10 qe1e recién 

ingrese al establecimiento penitenciario; posteriormente, 

informando de ello al consejo técnic:o. previa su deliberación 

y decisión, debe set· deterrninada la clasificación y, 

finalmente, debe ser fijado el ré9imen de tratamiento del 
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ir1terno. indicat"ldo. se:9t:m •l caso. s:i convieti'51 it"lgres&.r a 111 

pet*sona al hospital, esci..iela. talle,.. •:i cualquier otro lugar 

que pudiera se:r cot"l9t"u~r1te et"1 tu t.ratarnier"lto, o bien. z.i 

convendrá que ter1ga inmediata relación con sr.1 cónyuge. hijos. 

familia o grupo zocial, •:<bien, ti -=~ preferible que tale:~ 

relaciones sean primero afinadai. rnediante las terai:-ias 

individuales o de grupo, cot"l el auxi 1 to de las áreas t.écr1icaa 

pertinentes. Es indudable e11 defirdtiva. que este tipo de 

funciona.miento, aun cuando nc1 supc•t"le tod•:i el alcar1ce que 

podr la taner la axprei;i6n tratamiento individual izado sl 

representa, Eir1 ernbargo, i..ma forme. realizEibl'!!I de éste y, lo 

qlle as fundamenta!, la mas efectiva posibilidad de alcanzar 

el fin readaptador de la pe,,a. 

El trc..t.amiento Penitenciario está regulado en los 

articul os 6 y 7 de la Ley que Establece lH Normas M!nimas 

sobre Rea.daptaciót"l Social de Sentenciados c:iue veremos mé.s 

adelante.. 
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2. 11 READAPTACION 

El Le9ishdor Cm<>titllyente de 1916 y 1917 al 

manif~star su pensamier1t.o e:t"t t.ot"t'lo &l fili y fi.1nci6r1 de la 

pena y como consec:uet1ciio. al est.ablec:er la b11t.se del sistema. 

penitet~ciario en México~ m~s ':\\.te haber ir1t.'lti1:.ado ma:ni fest.arse 

como un pulc:ro o&!.tilista de la lengua castellana o t.m 

profur1do conocedor de l& terminolo9i& petütet'lcial"ii!I, cot"I 

mavot" certitud, intentó eztablecer 1..1na serie de pt"incipios 

fundament&las tendier1tez $e.rvir de 9arant í.e al núcleo 

social me)(ic:ano. Al ref'erirse a la materia, por tanto, más 

qlle haber· manife<>t .. do una preocl1paci611 egpeclfica por l" 

Precisión semaritic.. del término readaptacióri uti l!zado, 

consciente d& la existe.ricia de orier1t.aciones pet'\a.les 

diversas, al9u11as de ellas m&s cercanas a la idea de venganza 

pública procuró de:jar sentado, corno Pt"incipio, que la Pena 

más qlle casti<¡¡o deber ia ser obsarv .. do. c:omo medio de 

c:orreccion y as! lo hizo constar er1 la Carta Magn" al iricluir 

1" expresión como base v fin de la imposic:ión penal. 

Lo c:ierto es, sin embargo, que la Cot"\st-ituc:i6t1 en 

el parro.fo se9L1ndo del art!c:ulo 18 utiliza al término 

readaptación. lo que obl i.;t~ & anal izar $U contenido y 
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comet"'1tar s1,,4 &lCQl'1Ce1 e:t"I la legislación secut"idarie de: l& 

materil\ po..- razones •:ibvi~s maneja con frecuet"lcia azimizrno lit 

expresión. si bie1"1 no e=: extraño encont1·ar tambiéti el use• de 

otros términos uti 1 izados como sinónirnos. En resumen. es 

conver1iet"ite procurar la defitüci~·t"i de el los ccir1 el fin de 

evitar cot1f1,,1siones t.erminológicas q1,,1e sólo obscurecen el 

contenideo y el alcance de las ideas. ut i 1 izat"I 

frac:uenternente como 2in0t"limos las expres1ones1 readapt.ac:ión, 

reintegración, reincon:·c•ració1-.., 1·ehabi 1 i tac1 ór., inte9raci6r1, 

adaptación. etcétera. 

2.11.1 Concepto 

La Readaptación es el efect•" de volver a adaptar. y 

a su vez, adaptar, a s1,,1 vez derivada de las J'aices ad e.ptare. 

si9nifica la r.cción de acomodar o ajustar una cosa a otra. o 

real izar las acciones necesarias para q!.1e • .. ma deterrnina.da. 

situación sea acorde con la re•i:IUlarid&.d da c:asoz de la misma 

naturaleza. Por readaptacii!·n social. h~e9c. eritonces, debe 

entenderse la acción y el efecto ter1dientes a lograr que 1.1n 

it1d1viduo vuelva a se1· una persona. bier1 adapt.adei o adecua.da 

al grupo social al cual habré de ser reintegrado f lsicamente. 
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Las Inconveniencias del 

propia definición• raadaptar, significa volver adaptar, Id•• 

qua amén dal diverso alcance que su contenido tiene •n las 

esferas sociológica, psicológica 

mencionar la juridica, presenta 

v criminológica, 

la desventaja 

para no 

da ser 

criticable como expresión qua Intenta ser comprensiva dal 

tratamiento a que dabe sujetarse todo individuo a quian se 

aplica una pena, va qua por una parte axisten individuos qua 

jam's han estado desadaptados v otros que nunca han dejado de 

estarlo y, da entra 6stos, algunos Jam's llagar'n a 

adaptarse1 en recto lenguaje, consecuentemente, difícilmente 

pueda hablarse de readaptación en relación con ellos. 

En resumen, en relación con los términos 

readaptación, se observa que no todos los Individuos a 

quiénes se impone una pena requieren ser f orzosamenta 

readaptados1 algunos porque en ningún momento han astado 

dasadaptados v otros porque no exista posibilidad da 

raadaptación social real. Frente a astas consideraciones, sin 

embargo, 

punto da 

delito, 

criminal, 

no faltaría quien pudiera observar que desda el 

vista criminológico todo individuo que cometa un 

o aún sin cometerlo pero manifestando peligrosidad 

presenta una forma particular de dasadaptaclón que 
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la c:onveni•nc:ia de un tratamiento 

readaptador, as!, aún el caso del maneJador imprud•nta qua 

ocasiona del! tos de este orden, puede y debe .. ar su.iato de un 

especial tratamiento · que lo haga mis culto y mis perito en el 

volante, 

2.11.2 Rainta9raci6n 

11 Fr•nte a las ir1c:onveriienc:ias de 1• expresión 

anterior se ha c:ornentado que acaso t.U"t término mis adecuado, 

por ser menos equívoco, pudiera ser el de reintei;raci6n 

social, toda vez que nadie podr!a negar que todo individuo 

que se dese.rl'ol la en un grupo soc:ial puede ~er siempre 

t.llxi liado con el fin de mejorar su grado de integración 

social. Reintegrarse sio;nific:a volver a integrarse y por este 

.;.ltimo término se entiende al componer, formar parte da un 

todo, unir entidades separadas en un todo c:oharente, 

etcétera, La idea, en fin, en t.ISO de $1..I contenido 

soc:loló9ico, pslcol6gic:o y criminológico significaré volver a 

formar parta de la sociedad como un elemento .:.til de el la." 

(140) 

ll40l 111<0 taDc:ho, Gustavo. Qb, cit. plg 72 
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2.11.3 RehabilitaciOn 

Otro t•rmino con frecu•ncia tambi•n •nuncio.do as •l 

de rahabil i taciót~ social, cuyo zi;ni ficado parece 

corr•sPond•r a la acción y afecto de volver a habilitar y 

aste .:.1 timo shmi f ica hacer hlibil a una persona, preparar lo, 

•tc't•ra. El vocablo pr•s•nta el inconv•ni•nt• de que su 

verbo rec:tor, en la Pr'-c:ttc:a, generalmente aparece 

relacionado con funcionas da tipo f!sico1 la observación, sin 

ambarQo, no da ja de ser superficial. toda v•z que es 

indudable que en la medida en que a una persona le sean 

aportados alainantos qua fortalezcan no sólo su lirea física 

sino asimismo la psicológica y la social, la ast•n siendo 

proporcionados elementos para lograr una mayor habilitación o 

habilidad Para superar con •xito su pres•ncit. en •l grupo 

social. El t6rmino, al referirs• a la función misma de 

car•cter rehabilitadora, e asemeja m6s en su contenido al 

t•rmino ••adaptación y s• diferencia de la reintegración. 

2.11.4 otros ~r•inos 

"Finalmant•, el uso de los mismos t6rmlnos 

eliminando al prefijo re para dejar las expresiones en 

ln~raci6n, adaptación, habilitación, etcetera, observan un 
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relaci611 con s1.'s correspo11die11t.e~. l& ve1"lta.1a de eliminar 

aquellos casos en q1.1e difícilmente Puede hablarse de ese 

volv•r a integrar .. adaptar, o habilit.ar. Al mismo tiempo no 

Puede negarse que los cor1cei:-tos resul t&t'1 de tan amplia 

portada que exceder1 la específica esfera del fin 

Penitenciario, no obstante lo c1.1a.l debe aceptarse .::i1.1e, en 

efecto. ~e trata siempre de integri1.r al individ1.10 a la 

sociedad, adaptarlo, incorporarle•, et.cétera. acaso 

c;eneralidad conceptu&.l reduciría la relación con la materia 

Prima.. la que actúa corno factor de ref~rencia especifica.•• 

(141> 

En resumen. acerca de la conveniencia de utilizar 

cual o tal término, se estima que acaso la. denominación mejor 

pudiera ser al de adecuada integración social, que responde a 

la técnica y en ningún caso falta a la verdad~ toda vez que 

efectivamente todo individuo puede ser siernpre auxi 1 lado y 

fortalecido para mejorar su grado de inte11ración social1 y, 

por otra parte, es evidente que el término, utilizado en 

lenguaje técnico, adquiere Ut"lll c:onnotaci6t"l especial que 

abarca un sentido més extenso que la sola integraclon 

material de un conjunto de objetos er1 un todo. No obstante 

lo señalado, atendiendo al uso que el artículo 18 de la 
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Constitución haca dal t•rmlno raadaptaclón, razón qua origina 

qua el mismo tambl•n aparazca manejado en l~'. legislación 

sacundaria relacionada, ~• •stima que pudiera resultar 

convanlenta seguir manteniendo al mismo t•rmlno, an obvio da 

mayores contusionas siempre que, el mismo, no r•sulte 

modificado por otros para evitar nuevas variac:ion•s• La 

solución óptima, seria desde luego la unlformación 

terminológica completa, Pero requlara de una reforma a la 

ley, generalmente poco probable da obtener. 

2. 12 LIBERTAD 

"Podamos definirla como la facultad que debe 

rac:onocerse al hombre, dada su conducta racional, para 

detarmlnar su conducta sin más limitaciones que las sa~aladas 

por la moral y Por el derecho. 

El ur humano nace libre y, por lo tanto, su 

daracho de vivir libra no es al regalo de alguna autoridad, 

sino una consecuencia lógica de su propia naturaleza. 

La libertad tiene diferentes manlfastaclones1 la 

poli tlca, la da anse~anza, la da prensa, etc•tera", < 142> 

<1421 Plli'I, RlfHI do, Diccionario de llerecho. Editorial Porrua. Dtcl1onxt1 o<liclOn, lllxlco 196'1. Pli. 
339. 
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Para Ignacio llurgoa "le. libertad soc:i"'l u objetiva 

del hombre se revela. corno la potestad consistente en re&l izar 

trasc:endentalmente los fines que 61 mismo se forja por 

conducto de los medios idóneos que su arbitrio le sugiere, 

que es en lo que estriba su ac:tuaciót"t externa. la cual sólo 

debe tener las re.stt·icciones ~ue establezca la ley en aras de 

un interés social o estatal o de un interés legitimo privado 

ajenoº. <143> 

En el sentido de la filosof'la del esp!ritu dase el 

nombre de libertad al estado exh:tencial del hombre en el 

cual éste es dl1efl\o de sus actos y puede autodeterminarse 

cot"1Scier1temente sin su.ieción a nin9ur1a. f'uer%a o coacción 

psic:oflsic:a inferior o exterior. Op6nese as{ este concepto 

al de determi11ismo caus&l que, et"& la medida en que implica 

f'orzosldad, es y constituye una llrnltac:ión a la poo;lbilldad 

de: obrar. 

De ac:uerdo con esto se entiende por ac:to libre 

aquel que se ejec:uta con dominio y propiedad de la dac:lsión1 

•sto es, c:on pleno c:onoc:lmlento y fac:ultad para raallzar otro 

distinto o, cuando mat"'os, para omitirlo. 

ll43> BIJlGOA, Ignacio. l.ls Garantias lndiviWales. Editorial Porrua. Vi9esisoseqi.nda ediciór., Mé.xico 
1989. pjg, 307. 
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La existencia de la libertad a1 un hecho da 

experiancia inmediata v universal an la vida humanal un hacho 

qua as, a la vez, el fundamento de la existencia interna como 

de la coexistancia social del hombre. Y si la coaxiatancia 

social implica la vigencia da uno o m•s sistemas normativos, 

qua al hombre es libre en tanto posee una 

inteligancia capaz de comprender al sentido normativo da sus 

actos v una voluntad capaz de dacidir la realización da 

•stos. 

La libertad humana opera as!, tanto en la esfera da 

la razón como •n la d• la voluntad. de ah! qua todo al 

ejercicio d• aqu61la signifique una volición no ciega ni 

absoluta ni instintive. Y da ah! tambien que •l grado da 

libertad intarior dependa proporcionalmente del conocimiento 

del sentido de una acción. 

2.12.1 An•Usi• del llCto libra. 

Un anillsis del acto libre pone en evidencia la 

existencia de los si;uiantes momanto11 

a> R•Pr•sentación1 Todo proceso activo d•l hombre 

implica -•n tanto hay conciencia plena del proceso ~ismo- la 
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representación de los medios y fines de la acción, Es ésta la 

primara caractar!stica del acto libre. Pues no hay, en 

esencia, acción voluntaria •n tarito tio haya un conoc:imianto 

previo da las posibilidades de la acción, 

b) Deliberación1 Es éste el momento en que la 

inteligencia juzga las motivaciones del obrar y conoce el 

sentido normativo de los actos. Toda supriesi6n del acto 

deliberativo implicarla mecanizar la acción misma, con lo que 

hta dejarla de se1· 1 ibre. 

c> Decisión• Es a determinación positiva de la 

voluntad en el sentido de le acción a real izarse. Ez ésta, 

quizé, el momento fundamental da la secuencia activa. 

d) Ejecuci6n1 Es la realización exterior y 

sensorielmente perceptible del proceso volitivo, 

libertad del hombre, cotna atributo esencial de su naturaleza, 

•• reconoce en suz primordiales manifestaciones por nuestra 

Constitución. Pero el simple reconocimiento de la potestad 

libertaria natural, es decir, su elevación a la cate9oría de 

derecho p~blico subjetivo, del que es titular todo 9obernado, 

v la·obli9ación correlativa necesariamente axistente a car90 
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d• las autoridad•• d•l Estado, ••r!an meras daclaraclonas 

constitucionales ta6rlcas o Ideales sin su Implantación, an 

la propia L•Y Suprema, da las condiciones in•ludlbles para su 

respeto, eficacia y exlQlbilldad, cuyo conjunto lnteQra las 

llamadas Qarant!as de S99Uridad Jur!dica. Estas •ncauzan 

co•rcltlvamante la llbartad P•rsonal, previniendo los caso" 

en que dicha afectación •• proc•d•nte. Por ello, dentro d•l 

r4glmen da daracho establecido por la Constitución, •I 

Qobernado no 1610 Qoza d• su libertad natural erlQlda en 

derecho substantivo oponible al pod•r público, sino qua viva 

en un •mblto que le a1aQura que asa derecho no le puada ••r 

arr•batado ni restrlnQldo sino en las sltuaclon•s y mediante 

las previstas •n lo• mandamientos 

constitucionales. 

Aludi•ndo ••Pac!flcamanta a la libertad f!slca del 

hombr•, d•nomlnada comúnmente libertad personal o llllbulatorla 

y qua se traduc• •n la situación n•Qatlva d• no estar 

irnpadldo hatar6neament• para movilizarse, o duplazarsa seQón 

sus deseoz, o sea, da no •star en cautiverio. nuestra 

Constitución la asegura a trav4s da dlferent•s disposiciones 

qua cons 1 gnan 

evitar, tanto 

distintas garant!as da seguridad Jur!dlca, para 

su afectación arbitraria por parte de los 
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6r11anos dal Estado, c:omo su prolon<;1ada • indaf inida 

restricción De ahi que la Ley Fundamental dal Pe.is se~ale los 

c:asos en que la 1 ibe:rtad personal puede afectarse, las 

autoridades ""ª .:.nicamenta pueden real Izar los acto" de 

afec:taci6n y los Pla%os en que el sujeto s:·uede permanecer 

detenido o aprehendido en las diversas etapas en las que s• 

desarrolla al procedimiento origine.do por la causa o motivo 

qc<e provoca la detención o la aprehen5ión". <144> 

Luei;o et1tonces, cuando una P•rsona se encuentra er1 

el supuesto da estar sentenciado y ejecutoriado por la 

comisión de ut> delito a una P<>r>a privativa de libertad, éste 

daber• compur<,¡arla en el lugar que de acuerdo con la ley se 

la uP\ala, con la:< restricciot>es del ejercicio da sus 

derechos civiles y políticos. 

Asimismo. antes del compurgamiento da su pana, 

podré obtener al9~1n tipo da 1 ibertad anticipada, como al 

Tratamiento Pre! iberacional, Libertad Preparatoria y Remisión 

Parcial de la Pena, de acuerdo con nuestra Legislación 

vigente como analizaremos mas adelante. 

1144> ill!OOA, 19111Clo. IX>. tlt. plgs, 612 V 613, 
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CAP:CTUL.O 3 



3. FUNDAMENTAC%0N JURXD%CA 

3. 1 CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS 

Las disposiciones constitucionales ralacionades con 

el daracho Penitenciario son los artlculos 18 y 19, 

lugar 

del qua 

3.1.l El Articulo 18. 

El Articulo 18 expresa lo siguienter 

"Sólo por del! to que merezca pena corporal habr• 

e prisión preventiva. El sitio de 6sta ••r• distinto 

se destinar• para le extinción de las Penas y estar•n 

completamenta separados. 

Los Gobiernos de la Federación y de los Estados 

or11anizar•n •l sistema penal. en sus raspectivas 

jurisdicciones, sobre la basa del trabajo. la capacitación 

para el mismo y la educación como medios para le readaptación 

social del delincuente. Las mujeres compur11ar•n sus penas en 

lu11aras separados de los destinados e los hombres pare tal 

efecto. 
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Los c¡iobernantes de los Estados, sujetindose a los 

qua establazcan las leves raspactivas, podr6n calibrar con la 

Federación convenios de car6ctar c¡ienaral, para qu1 los reos 

sentenciados por delitos del orden común axtin'ilan su cond•na 

en astablecimi1ntos dapandientas del Ejecutivo F•d•ral. 

La Federación v los Qobiarnos da los Estados 

establacerin i"stituclones especiales para el tratamiento da 

menores Infractoras. 

Los reos da nacionalidad mexicana qua se encuentran 

compurc¡iando panas •n paises extranjeros, podrin ser 

trasladados a la República para qua •• cumplan sus condenas 

con base en asta articulo, v los reos de nacionalidad 

extranjera sentenciados por delitos del fuero común en al 

Distrito Federal, podrin ser trasladados al pa!s da su orh1en 

o residencia. sujetindosa a los tratados internacionales que 

sa hayan calibrado para asa afecto. Los 9ob1rnador1s de los· 

Estados podrin solicitar al Ejecutivo Federal, con apoyo an 

las leyes locales respectivas, la inclusión de reos del orden 

común en dichos tratados. El traslado de los reos sólo podri 

afactuarsa con su consentimiento expreso." 114:5) 

11451 Ccnstltu:lón l'olltlca dt IOI Estadot \llldOI llt>clamos, Edllorhl Porrta, lll:dco 1999, "91, I' y 
16. 
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al Antecedentes• 

~a Constitución da 1857 dejó establecido en el 

articulo 18 que se comente., que la privación de la libertad o 

prisión sólo tandri" lu9ar cuando el delito por al cual •• 

ac:use a una persor1a merazc:a pet°la corporal .. Se agreg6 quia: en 

cualquier estado del proceso en que aparezca que el acusado 

no se le puede imponar tal pana, se lle> pondr• en libertad 

bajo fianza (perol en ninllún caso podr• prolongarse la 

prisión o detención por falta de pa90 de honorarios o de 

cualquiera otra ministración de dinero. El objetivo 

Constituyente de 1857, fué considerar la privación de la 

l ibartad individual corno caso de excepción y sólo cuando 

ameritara la conducta antisocial del inculpado. Da ahl el 

cer•cter da garantla incondicional otor9ada al individuo 

tanto en la averi9uaci6n da los delitos como en el desahogo 

de los procesos Judiciales. 

Al examinar al Con9raso Constituyente de 1917, asta 

disposición constitucional, la comisión redactora tsi se hace 

un examen da los debates en torno al principio sustentado •n 

1857) separó la última parte del precepto para incluirla en 

el articulo 17, y respecto a la reclusión de los inculpados 
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' !,.. 
• 

prevent.lv11 y otra c011PUr1i&torla ci. ... ~. debiendo 

cumplirse una y otra en ligaras difarantas. El propósito, 

como lo expresara al diputado Jara, tu• asegurar a proc•sados 

y sentenciados su separación, porqua podr!a ocurrir durante 

la secuela del proceso qua se presentaran 

permitieran la libertad del procesado antas de dictar 

sentencia, mixime si no se había determinado su conducta 

antisocial, consider,ndose injusto mantenerlo en el mismo 

local en que se encontraran los reos sentenciados y sujetos a 

panas de prisión por determinados periodos, 

Se dijo asimismo por otros diputados, qua resultaba 

necesario atender a los caracteres Personales del inculpado, 

para evitar el contagio social entr• los 11 ... dos reos 

habtt.uales v los reos priaarios, as! COllO antr• los -

presentaban diversos vradoa da pellvrostdad1 orvantzando 

adetl6a el sistema penitenciario da t.al •-ra - las 

especial•• condiciones fa11l.Uares v sociales - en ella 

concurren. Con tal motivo se fijaron basas legal•• para el 

tratamiento penitenciario en sus di verus modalidades, 

conforma a las técnicas modernas y estudios en matarla panal, 

ya entonces avanzados, as! como en la ejecución de sanciones, 
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evitando al mizmo tiempo invadfr lr. soberanía da los estados 

da la Rep~1bl ic:a, prevista c:on singular acierto por el 

contribuyente anterior. En si..~ma. se busc~ abrir el camino 

constitucional para intentar una reforma penitenciaria a 

fondo, por padac:erse de enormes deficiencias tanto en locales. 

como en sistemas, excepción hecha del penal d• las Islaa 

Marias que ya prestaba esta servicio panitanc:ial. 

Puede apreciarse que sólo al primer P•rrafo del 

articulo se mantiena sin modificAci6n desda que fue aprobada 

la iniciativa para una nuava eztruc:tura d•l mismo, pues .i 

segu1~do párrafo resultó modificr.do para dividirlo en cuatro 

partas que despctés se anEll i:z:artl.n, Dec:la dicho p•rrafo en su 

versión original qua los gobiernos da le Faderac:ión y da los 

Estados organi:z:ar•n en sus respectivos territorio• al sist•ma 

panal -colonias, penitenciar!•• o presidios- sobra la bas• 

dal trabajo c:omo madio da rag•narar, mantenil!indose asta 

redacción por cerca de cuarenta aPios. El año de 1965, sei;ún 

publicación hecha an el Diario Oficial de la Federación con 

fecha 23 de febrero, ,,. H:truc:tureron los pérrafos segundo, 

tareero y cuarto, para astablaceri a> le. saparac:i6n da las 

mujeres delincuentes en lugares distintos a los destinados a 

los hombres, por las c:onsiderac:ionas ya apuntadas1 b) obligar 
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a los ••tados a ••guir una conducta similar en ••t• aspecto, 

siguiendo la pr•ctica impuesta desda hacía varios a~o• en los 

reclusorios d• la Fadaración1 c> organizar al sistema panal 

dal país sobra la ba1a del trabajo, la capacitación y la 

educación, como medios apropiados para la readaptación del 

dalincuanta1 d) permitir la celebración da convenios entra la 

Federación y los gobiernos •statalas con al objeto dM qua los 

reos sentenciados por delitos del orden comón extinguieran su 

condena en astablacimiantos del Ejecutivo fadaral1 y •> crear 

instituciones aspecialas para al tratami•nto 'd• menores 

infractor••· 

En 4poca r•cianta tuvo lugar otra reforma 

(publicada en al Diario Oficial con facha 4 da f•braro de 

1977> para poner an vigor un sistema da Intercambio da reos 

da nacionalidad mexicana qua sa encontraran compurgando P•nas 

an país•• axtranJaros, a fln de permitir su traslado al pals, 

a afecto da cumPllr sus condenas da acuerdo a nuestro sistema 

penitenciario 1 y para qua reos da nacionalidad extranjera 

sentenciados por delitos del orden federal en toda la 

Rapóblica, o del fuero comón an al Distrito Federal, pudl•s•n 

a su v•z ser trasladados a su pala da origen y residencia, 

suJato dicho traslado a los tratados Internacional•• 
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celebradoa con tal objeto, cori base en una es;tr icta 

reciprocidad penal. 

3.1.2 An•Usis 

al Este Art.iculo 19 Constitucional, dispone en su 

primara parte. S6lo por delito que merezca pana corporal 

habri luQar a la Prisión preventiva •• 

19"•cio Burgoa nos r"efiere que "La apreh•nsión o 

detención da una persona as el acto que oriQine la privación 

de su libertad, Este privación se manifiesta en. un •stado o 

situación qua se prolon9a, bien durante el proceso penal 

propiamente dicho, o bien hasta la compurQación d• le pana 

corporal impuesta por sent•ncia ejecutoria. En el primer 

caso, al astado o situación privativos de la libertad 

personal se traduce en la prisión praventiva, la cual 

obed•c•• no a un fallo en el que se haya estimado a una 

persona como penalmente responsable da la perpetración 

delito, sino e la orden Judicial de aprehensión 

autoridad Judicial, por una parte. o al auto de 

d• un 

de la 

formal 

Prisión que, como condición sine qua non de todo Juicio 

penal, preve el articulo 19 constitucional, por le otra. 
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Aunque es esta proveido el que estrictamente 

imPl ica el comienzo de la prisión Preventiva, 6ata •n 

realidad se inicia dasd• qUll la persona detenida o 

aprehe.~dida queda a disposición d• un Juez. por end•, pu•d• 

afirmarse qua la prisión preventiva comprenda dos Periodos, a 

saber. ll aqu61 qu• •mpi•za •n •1 mom•nto en •l que •l sujeto 

quada bajo la autoridad Judicial, bi•11 Ha por afecto da la 

orden de aprahansión o da su consignación por •l Ministerio 

pl'.lblic:o, y que abarca hasta •l auto de formal prisión o el da 

libertad por falta da méritos1 ~· 2l al qua "omi•nza a partir 

da dicho auto d• formal prisión hasta que se pronuncie 

santencia •J•cutoria en al Juic:io motivado por el h•cho 

delictivo da qua s• trata". <146l 

En conc:ordanc:ia con lo anterior, •s m•n•ster 

saPlalar que privar d• la libertad a un Pr•sunto responsabl• y 

mantan•rlo an lugar s•guro, deriva d• un int•r•s •l•m•ntal d• 

ord•n público1 qua al individuo a qui•n fundamentalmente se 

s~1pone autor d• un delito, Ha sagr•¡ado del m•dio soc:ial 

tanto para •vitar qua su libre actividad pueda resultar 

P•liigrosa, como para fac:il i tar al r•prasantanta de la 

sociadad el acopio da pruebas que P•rmitan •l asclarac:imianto 

11%1 B\.!l60A 0, Ignacio, ln oarantlas indlvj<llales, Vi!lfsioo5$roda edición, Editorial Pornla, lltxico 

19e9. "''' El), 
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de la verdad, s!tuac:ióti que serla de diflc:ll c:umplimiento Ei 

el ac:usado estuviera libre. 

bl En la se9unda parte del primer pérrafo se 

c:onsa11ra una 11arantla de Ee9u1· !dad .iut· ldic:n propia de le 

raalizac:ión objetiva de la prisión preventiva, 

establec:iéndoze que al sitio eti que ésta tatiga lugar sar• 

distinto del que •• destinar• para la axtinc:ión da las panas, 

d•biendo estar ambos 1'..~gares separados. La razón da esta 

disposic:ión es evidente, puesto que la prisión prevantiva y 

aquél la et"l que se traduce la extinción de una pena priva.tiva 

de libertad, obedecen a c:ausas distintas. 

e) 11 El segundo pQrrafo contiene 1.ma prevanc:ión 

cot-.c:erriiente al objet-ivo de la imposiciót"I da penas, en el 

sentido de que éstu deben proponer, eoi cuanto e. le. forma de 

extit"l9Uir las por diversos conductos, a la regeneración del 

d•linc:uente, o sea, se readaptación social. 11 <147) 

Asi s:iues, este p6rrafo afirma que el sistema penal 

tendr' como fin la readaptación, con lo que origina la base 

d• interpretacióti para conoc:er •I fundamento y fin d•I 

sistema penitenciario, a su vez derivado de aqu61. 

11471 aJ!liOO o .. , I~clo, ll>. cit. N9 635 
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En su segunda parte, aste segundo p6rrafo sa~ala 

Las 11UJaras cOllPUrPrin sus panas an luvaras s-i>arados dll los 

destinados a los hotnbr .. , para tal afecto al obJato as, por 

una parte, qua siendo los sistemas da raclusión social asl 

como al trabajo, distintos unas da otros, se adaptan dichos 

locales en forma convanianta a las exigancias da cada saxo, 

impidiendo todo tipo da promiscuidad y d• atentados a I& 

moral1 por otra parta, debido a la educación y capacitación 

que requieran, la cual s• encuentra orientada hacia 

finalidades. diferentes por su condición fisiológica y 

psicológica particular. 

dl El tercer p6rrafo del articulo 18 Constitucional 

establece," ... no una obligación, sino una mera p0tastad pare 

los gobernadores de los Estados da celebrar los convenios a 

que alude, sujetando su ejercicio a la legislación de cada 

entidad federativa, cuya sobaran!• o autonomia por esta 

motivo no sa lesiona. Atendiendo a la generalidad qua deben 

tener tales conventos, •• decir, a la circunstancia de que no 

deben contraerse a un solo individuo nt a un grupo 

determinado de personas, puada afirmarse que la disposición 

que comentamos encierra una vardadera facultad legislativa •n 

favor de los gobernador•• d• los Estados desda el punto de 

vista material, o s•a, que las convencion•s que •stos 
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concierten c:ot~ la Federac:ló11 asumlra11 la naturaleza de ley, 

para formar parte de le legislación penal de cada entidad 

fed•rativa. Tomando en c:ue11ta los supuestos constitucionales 

sobra los que dichos convenios puedan celebrarse, 6stos no 

puedan pactarse: en relación con los procesadoz, o sea, con 

aquellos sujatos que aún no havan sido condenados por 

sent•ncia ejecutoria, es decir, Jur!dicam•11te inimpugnable, 

ni raspacto de dalitos que no sean del ord•n común, c:omo los 

ofic:iales o los pol!ticos, verbigrac:ia. Debamos subrayar que 

por reos sentenciados debe entenderse a aquellas personas 

contra las que ya se hubiese dictado un fallo de la Justicia 

Fed•ral, en v!a de amparo directo, que les haya negado la 

protac:clón contra la santenc:ia definitiva que les impon;a una 

Privativa da libertad y qua se hubiese sanción 

lmpu;nado 

dec:ldlando 

P•nal 

por violaciones cometidas en alias mismas, 

sobra la responsabilidad delictiva. Dicho da otra 

manera, el r•o sentmlciado no es aquel contra quien ya se 

haya Pronunciado una sentencia que sea ejecutoria según la 

la;islación adjetiva penal correspondiente, sino el sujeto 

que, habiendo reclamado •n Juicio de amparo directo Y por 

contravenciones da fondo al fallo definitivo dictado por las 

autoridades Judic:iales respectivas, no hubiese obtenido la 
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protección federal. Ahora bi•n, como tal reclamación pu•d• 

promov•rs• •n cualqui•r tiempo, según juriSPrudenc:ia da la 

Suprema Corta, r•zulta qua en la prictica la posibilidad da 

celebrar los convenios a que •• ref iare en tercer pirrafo del 

a.rticulo 18 constitucional, •• ver• muy m•n;,uada o amenazada 

de lncostitucionalidad, pues basta qua un sujeto no haya 

interpuasto el Amparo Dir•cto contra un fallo definitivo 

pronunciado por algún tribunal local que lo hubi••• cond•nado 

a sufrir una pana privativa da libertad, para qu• no •• l• 

consid•r• como r•o sant.nc:iado, m•xima que, por virtud de la 

suspensión que se le conceda contra la ejecución de dicho 

fallo, an al caso d• qu• lo impugne, •• l• s•gulr• reputando 

como procesado 

••timamos dal todo acertada la disposición da ~ua, m•rc•d a 

los multicitados convenios, los r•os ••nt•nciados por d•litos 

d•l orden común según fallo ejecutorio de las autoridades 

judicial•" de los Estados, compur;,uen su condena en 

establecimientos penales federales, abundando razones de 

car•ct.r social y económico qua le justifican 

plenamente."< 149) 

ll49l ~ o .. l~cio. ai. cit .. olgs. 636 y 63i 
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Dar~do zoluc:i6n a uno de los problema~ que aquejar. 

actualmente a los establecimientos penitenciarios, que es el 

de la sobrepoblaci6n, a través de lo~ traslados masivos de 

reos a la Colonia Penal Federal de Islas Marias Nay, Gracias 

• la actividad laboral, participé en dos de éstos trasladoz, 

siendo el primero en Junio da 1993 del Estado da Michoac•n en 

el c:ual se trasladaroti 240 inten·10EJ el segundo del Estado de 

Jalisco, trasladando 300 internos en A9osto del mismo a~o. 

el El cciarto párrafo del articulo 18 Constitucional 

nos habla de los menores infractora», acorde con el criterio 

los y cr irnin6lo-;ios modernos, 

imperativamente qua tanto la Federaci6n como los 9obiernos de 

los Estados establezcan instituciones especiales Para el 

trataaiento da los R1anores infractores, a quien psicol69ica y 

socialmente no Ee les con$idera como delincuentes, ni por 

tanto, sujetos al mismo r69imen de readaptaci6n social que 

•stos. Si en tal precepto nos abstfonernos de hacer un estudio 

porm•norizado ya por lo anteriormente dicho, no corr•sponde 

al contenido de éste trabajo, 

fl El quinto párrafo ha sido materia de anil.lisis da 

varios autoras, dentro de ésto1. &r1contramos el de 191iacio 
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Burgoa que nos dices " La edición transcrita suscita varios 

problemas de car•cter juridlco, cuya trascendencia y 9ravedad 

la hacen Impracticable, En efecto, en el ceso de que se 

tras la dar an al pa!s a d<al lncuenhs mexicanos que ... 
a~cuantran compurgando al9una pena en el extranjero, se darla 

a la" sentencies condenator 1 as respectivas efectos 

ejecutlvldad habr!a extraterritorial••• para cuya 

previamente que determinar si los delitos materia da condena 

estuviesen tipificados como tales an la le9islacl6n mexicana, 

y si durante al proceso respectivo se hubiesen observado las 

9arant!as equivalentes a nuestras 9arantias constitucionales 

consa9r adaz 

20 y 22. En 

satisfacen, 

tribuna las 

principalmente en los artkulos 14, 16~. 19, 19, 

el supuesto de que estas condicionas no sa 

el solo hecho da que el reo condenado por 

extranjeros penetre al territorio nacional, 

producirla su Inmediata libertad, pues no puede admitirse que 

nln9una persona pur9ue en M'xlco una condena que se hubiese 

decretado contrariamente a nuestra Constitución y • nuestras 

leyes, 

de los 

De an•lo9a manera, como todo extranjero 

derechos subjetivos p~bllcos derivados 

es titular 

de las 

9arantias Individuales, resultarle que si en el pais de 
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origen y nacionalidad no gozasen de similaras derechos, al 

trasladarlo se violar!an las mencionadas 9arant!as. 

Por otra parte, aut1que el h'\tercarnbio de reos $e 

estableciese en algún 

da validez Jurldica 

tratado internacional, ézte carecería 

en el supunsto da que auzpic:iara o 

permitiera la citada violación, tanto en prejuicio de los 

d•linc:ue:ntes nacionales como de loa extranjeros. Asi, el 

articulo 15 de la Constitución, Prohibe la c::elebraci6n de 

tratados o c:onverdos internacionales en los que se afecter1 

las ;arant!as dal gobernado, independientemente de que sea 

delincuente o no. Por c:onsi9uiente, el e>,tranjaro condenado a 

pcir90.r una pena privativa de liberto.d por al9.:.n tribunal 

mexicano, podría deducir cot"I é>cito la acción de amparo en 

contra de su traslado1 y a la inversa, si el del inc::uent• 

mexicano que haya sido sentenciado por al;una autoridad 

judicial extranjera es trasladado a nuestro pa!s pare que an 

61 siga compur;ando la pene que le haya sido impuesta, 

tambl•n podr!a promover el Juicio de empero si en el ceso 

concreto de que se trate no se satisfacen las condiciones 

jur!dica" ye apuntadas. 

Por estas razones, estimamos in~til. innecesaria e 

impr,ctic:a la adici6ti que se pretende incorporar, como 
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P•rrafo quinto, al articulo 16 constitucional, dabi•ndose 

recordar qua lu 9arant!as constitucionalas son 

it·ranunc:iables, por lo que •l c:onsentimier1to qua los reoE 

amitiesan para su traslado no produce el afecto da evitar las 

violaciones a que se hat"I aludido." (149> 

11 Sin embarQo, pensamos que las c:ondic:iones de la 

vida moderna, la proyec:c:i6n it1ternacional de ciertos delitos 

v la facilidad de la comunicaciones actual•s, han traldo como 

consecuencia, por un lado, que nacionales de paises 

extranjaros incurran •n conductas delictivas dentro de 

nuestro país, y por otro, que maxic:anos que se enc:uentrat"I en 

otras naciones, se vean sujetos a anjuiciami•ntos o a 

eJecuc:iones penales en medios distintos al suyo, Estas 

situaciones, al plantearse el problema da la r•adaptaciOn de 

dichas personas, asi como al cumplimento de sus condenas en 

su ambiente vital, trajo como tema de su¡¡erencia social, la 

cr•aciOn da un sistama da r•incorporaci6n del santanciado, 

sobra todo al nacional, con basa en los valoras madios da 

nuestra sociedad v con al propósito da sujetarlos a su propio 

hibitat o sean las condicionas da vida a qua se haya 

acostumbrado, por nacimiento, educación y medio familiar. 

11491 b!IOI O., !~lo, lll. cit., pi9, 636 
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Fue u:te el mot 1 vo de llevar a cabo um, reformo. 

constitucional más, con la finalidad de colocarnos en el 

llmbito de lu riormn del derecho lnternacion1.1 penal a trav6" 

de la firma de convenios a tratado~ de cond1.1cta recíproc:a. 

para permitir a. delincuer1t.es de uno u ott·o pais. el maxicano 

o el extr•nJero, no ser privados de su dignidad ni de zus 

atributos per$onales, q\.H: e;l Estado mexicano debe cuidar y 

preservar si se desea la cabal rehabilitación de nuestros 

nacionales." < 1!50) 

3.1.3 El articulo 19 en su pArrafo III 

Todo maltratamiento en la aprehensión o en las 

prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo le;elJ 

toda 9ebela o contribución en las c6rceles, son abusos que 

sar6n corregidos por las leyes v reprimidos por le• 

eutoridadas. 

l..a disposición una de 

orientac:ione$ de orde1·1 par'tit.enci11r"io en ta"to ~u& limita en 

un cierto sentido las acciones realizad~s en loz reclusorios. 

lllOl CcnsUluc:lón PoH\lca dt los Estados ll'>ldos llt•ltlr.OS, c'""'\a\l&, los\t\uto c!t !nmtimiont• 
l!!tlfün, lllxlco 1995. 
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con lo que se conforma el sistema de racluslón qua daba 

existir an •l país. 

3.1.4 El Artículo 22. 

En lo conducente reflare1 

"Quedan prohibidas las penas da muti !ación y de 

infamia, la marca, iOa azotas, los palos, el torm•nto de 

cualquiera aspecie, la multa excesiva, la confiscación de 

V cualnqulera otras inusitadaa V 

trascendentales. 

No se considerar• como confiscación d• bienes la 

aplicación total o parcial da los bienes da una Persona h•cha 

por la autoridad Judicial, para el pago de las 

responsabilidad civil resultante de la comisión da un delito, 

o para el pago de impuestos v multas, ni el decomiso de los 

bienes en caso da enriquecimiento illcito en los términos del 

artículo 109. 

Queda tambi6n prohibida la pena de muerte por 

delitos políticos, v en cuanto a los dem•s sólo podr6 

imponerse al traidor a la patria en guerra extranjera, al 
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parricida, al homicida con alevos!a, prerneditaci6n y vent&Ja, 

al incendiario, al plagiarlo, al salteador de caminos, al 

pirata y a lo" reos de delitos graves del orden 

militar," <15ll 

AO:•n cuando el articulo fundamentalmente observt. 

normas de carácter penal en tanto que determina la expresa 

prohibición da clertaz penas en al pals, trasciende esa 

esfera y .repercute en al derecho penitenciario, toda vez qua 

al efectuar asas prohibiciones delimita la materia 

panitenc:iaria y er1 b1tze a los principios 'ilenerale:s de, quiar1 

puede lo mas puede lo menos, la lnterpretaci6n legal a favor 

del reo y •l HPirltu humo.nit&río que Imbuye la mat•ril. d•be 

estimarse también que las misrnas acciones quedan prohibidas 

como medidas de disciplina en el it"lterior de los reclusorios, 

con los que indirectamente Integra el derecho 

penitenciario. 

ll!ll twtttui:lm Polttlca dll IOI Est&dos ~Idos lllxtcanos, Edotorial Porrlla, lllxico 1989, ~11· 19 v 
20. 
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3.2 CODIGO PENAL PARA EL l>lBTRITO FEDERAL EN 

MATERIA l>E FUERO COMUN Y PARA TODA LA REPUBLICA EN 

MATERIA DE FUERO FEDERAL 

"En la historia da lo. l•gislaci6n P•n•l codificada para •l 

Distrito v Tarritorios F•daralas se cuentan tres c6digos1 el 

promulgado •l 7 da diciembre de 1671, en vig•ncia d•sde el 1g 

da abril de 1672, conocido como el COdl90 Martl.nez de Castro 

por el nombra del ilustre Pr•sid•nte de la Comisión R•dactora 

v autor de su Exposición de Motlvosr •l del ao d• septiembre 

da 1929, en vigencia desde el 15 de dici•mbre da 1929, 

expedido por al Presidenta don Emilio Portes Gil y conocido 

como Código Alaarez1 v el de 1931 , hasta ahora vigente, con 

aus reformas. 

En cuanto al Códl90 Martl.nez dlt Castro, su 

fundamentación clásica apareca de su propio articulado. 

Conju9a la justicia absoluta v la utilidad social. Establece 

como base de la resPonsabi lldad penal, la moral, fundada ero 

el libre albedr!o, la intel19enclt. y la voluntad <art. 34 fr. 

I> C&taloga rigurosamente las atenuante" v lu agravantes 

<art, 39 a 47> d6ndoles valor progresivo matem•tlco. Reconoce 
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excepcional y limi tadí5'imamente •l arbitrio Judicial (art!.. 

66 v 231 l sei'lal&lndo a los Jl.1eces la obl i<;iación de fi Jar las 

pena" e1ttablecidas er. la ley larts. 37.69 y 230), La pena se 

caracteriza por su nota aflictiva, tiene carácter retributivo 

Y se acepta la de muerte lart. 92 fr.XJ; y, Para la de. 

prisMn, se or<;ianiza el sistema ceh1le.r l21rt. 130>. No 

obst&nte, ~e rec::otioc&n e.l9unas medidas preventivas y 

correccionales <e.rt. 94). Por último. se formula 1.<roe. tabla da 

probabi l idlldes de vida para los efectos de la reparación del 

dal'lo po1· homicidio lart. ::J25). Dos r1ovedades Importantes, 

para su tiempo, represefita., sin embargo, este c.p. r e:l delito 

intentado, grado interrnedlo entre el cone.to y el delito 

frustrado larts. 25, 19 y 26> 1 y la libertad preparatoria, 

<:one:edida a los rieos por su buena co>1ducta (art.99), 1151 

arts. mAs 1 transitorio, compusieron el c.?. 1871. 

El c.p. 1929 se ir1spir6, !.e91.'m los autorez del 

Anteproyecto correspo11diente, en la defensa social v la 

individualización de 11s sanciones. Sin ernbar90 '"' sistema 

inte.n10 no difirió radic:a:lmente del clásicc:•I' J:·ues mantuvo los 

grados da! d"'lito <art. 20> y de la res1>onsabllided l11rt. 

36>, la!: ater1uantes y las a9ir&v&.ntes le.gales. c:ori valor 

progresivo rnat.,mático <arts. 56 a 63) si bien reconociendo • 

los 'jueces la facultad de se?ialar ot.ras más Y hast.. de 
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valorar distintamente las fijadas por la ley !art. :5:5>1 el 

arbitrio Judicial muy restrln11ldo (arts. 161. 171 y 19:51, la 

prisión como sistema celular arts. 106 v 19:5). Entre las 

novedades Importantes de asta le11islaclón se cuentan• la 

responsabilidad social sustituyendo a la moral cuando se 

trata de enajenados mentalas !arts. 32, 12:5 a 128), la 

supresión de la pana de muerte !art. 84>, la co11da11a 

condicional, sa11ún al Proyecto antas elaborado por Mivual S. 

Macado1 la reparación del da~o axi11lble dal oficio por al 

Ministerio Público, aunque tambi'n exi11ible por el ofendido 

(arts. 319 v 320>. 1228 art!culos m•s :5 transitorios 

compusieron el c.p. 1929. 

En cuanto al como 

novedades importantas, respecto de los anteriores, las 

si11uientes1 la axtansión uniforma -salvo al11unas excepcionas 

como en roboz. fraudes y abusos de confianza de cuantía varia 

y an lesiones dA resultado pro11resivamant• a11ravado-, del 

arbitrio judicial, por medio da amplios m!nimos v m6ximos 

para todas las sancionas v la consi11uienta ra11ulación la11al 

da dicho arbitrio, para fijarlas indivldualizadamante (artz. 

:51 y :52>1 el parfaccionamianto de la condena condicional 

<art. 90), da la fórmula da la tentativa (art. 12>, del 
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.•nc:ubrimianto <•rt. 400>, da la partic:ipac:ión <ar-t., 13) y de 

a19unas •><c:luventas <art. 15>." (152> 

Este Código Penal f<le publicado en el Diario 

Oficial al 14 de a9osto de 1931, comenzando a regir el 17 de 

sept.iembro del rnlsrno aPio y ha s<1frido hasta la fecha diversas 

reformas, algunas de las qye incl<1Yen aspectos qt.1e 

c:orresponde11 al émbito penite11clario. El ordenamiento se 

•nc<1entra inte9rado de 410 artlc<1los dividido en dos libros, 

el primero compuesto de 122 artlc:<1los en 6 tít<1los v el libro 

seg<1ndo integrado con el nümero restante de artículos, 

dividido a su vez en c:apit<1los. 

En términos generales se refieren a la esfera 

penitenciaria y por lo mismo intei;arar1 derecho penitenciario 

las disposiciones si9uientes del libro primero del Código 

Penal. 

"TITULO CUARTO.- EJec<1c:i6n de las ••r1tenctas 

Unh9rado de 4 c:apit<1los1 

Capit<1lo I.- EJec<1ci6n de Sentencias (Articulos 77 

a 79> 

U521 tM1WCA y TruJlllo. RlOI, Cm1rd y Rlvu. RlOI, CM\oo Pl!ltl lr!otado, llkl11 H9llldl tdlcldn, 
Edl!Qrhl Pom'.a, llll<ico 1986. p¡gi, 12 v IJ 
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Capitulo II.- Trabajo da prasos <Derogado) 

Capitulo III,- Libertad praparatorla <Artlc:ulos 94 

a 97), Anteriormente se consideraba la ratanc:lon en los 

Artlc:ulos 99 y 99, mismos que ac:tualmante se anc:uantran 

Capitulo IV,- Condana Condicional <Articulo 

90)." (153) 

"TITULO QUINTO. - Extinción da la Rasponsabl l ldad 

penal <lntagrado por 10 c:apltulosl 1 

Capitulo I.- Muerte del dallnc:uenta <Articulo 91) 

Capitulo II.- Amnlstla <Articulo 92) 

Capitulo III.- Perdón del ofandldo o legitimado 

para otor;at"lo <Articulo 93) 

Capitulo IV.- Rec:onoc:lmlento de lnoc:enc:la e Indulto 

<>Artic:ulos 94 a 99) 

Capitulo v.- Rehabllltac:lon <Articulo 99) 

Capitulo VI.- Prosc:rlpc:lon <Artlc:ulos 100 a 115) 

Capitulo VII.- Cumplimento de la Pena o Medida de 

sagurldad <Articulo 116> 

Capitulo VIII.- Vl;enc:la y Apllc:ac:lon da una Nueva 

Ley m6s favorable <articulo 117, an relac:lóti al Articulo 56 

del Capitulo I del Titulo III del Libro primero>. 

U53> Cfr. C4dlll0 Pwl Ptr• ti Distrito Federal ., llattrla di Fuoro CoUI v Para toda la lllPalllca., 
Materia di Fuoro Ftdlr1l, Editorial Thlll1, 6,A, di c.v .. lllxlco D.F., 28 di die di 1992, "'"' 4' y 47, 
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Capitulo IX. - Existe11cia de ~'"ª S&ntencia A11te1·1or 

dictada an proceso sasuido por los mismos hechos (Articulo 

119) 

Capitulo x. - Extinci611 de las Medidas da 

Tratamiento de Inimputables <Articulo 118 Bi<l. 

TITULO SEXTO. - Del inc:uenc:ia de Menores (integrado 

por un capitulo. 

Capitulo únic:o. - De los Menores <Articulo 119 a 

122) ". (154) 

Asimismo aparecen disposiciones que tienen relación 

con la materia del Derechc1 Penitenciario: 

"TITULO SEGUNDO. - Penu y Medidas de Seguridad 

(Integrado por 11 caplt.l<los: Penu y medidas de seguridad; 

Prisión, Tratamiento en Libertad, semi !lberaci61;, Trabajo en 

favor de la Comunidad, Confir1amientc•, Sanci6t"I Pec1.miari&, 

Decomiso de Instrumentos, Objeto y Producto del delito, 

Amonestación, Apercibimiento y Cal~c i ón de no ofender, 

Suspensión de D•rechos, Publ icacl6n especial de Sent•nclar. Y 

Vlgila.,cla de autoridad)." <1'35) 

11541 Iblda, plvs. ~o • 56. 
(15:)) !biela, plgs. 26 y 27 
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"TITULO TERCERO.- Aplic:ac:ión de In Sancionas 

(int•grado por HiS cap!tulos los c:ual•• oba•rvan 

di•PoslclonH con particular r•levancia en la etapa da 

ejecución los Cap!tulos II, IV, V v VI relativos a I• 

aplicación de los delitos culposos, a los reincidentes y 

habituales v a los enfermos mentales y sordomudos, as! como 

las disposiciones relativas .. la conmutación de 

sentenciados," e 156) 

3.3 CODIQO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL 

DISTRITO FEDERAL. 

Publc:ado an el Diario Oficial del 29 de agosto de 

1931 a Integrado con 677 art!culos distribuidos en 7 t!tulos, 

a su vez, divididos en capitulo y 6stos en art!culos. 

En t6rmlnos generalas, las disposiciones que por 

referirse a la esfera penitenciaria pueden ser localizadas en 

los t!tulos y cap!tulos siguientes• 

TITULO SEIS.- Integrado de seis cap!tulo11 

U'6l Ibtdol, P491, 39 1 44. 

216 



"Capitulo I. • De la Ejecución de 

<Art!culos 575 a 582) 

Capitulo II. - De la Libertad Preparatori" <Articulo 

583 a 593) 

Capitulo III.- De la Retención <Artlculos 594 a 601 

·D&rogados-> 

Capitulo 

(Articulo 601 y 602) 

IV.- De la Conmutación de Sanc:iones. 

Capitulo v.- De le. Rehabilit .. c!on <Articulo 603 a 

610) 

C:apltulo VI, - Del lndcilto v del Recono.::imiento da 

Inocenc:ie. <Articulo 611 a 618)." (157) 

rITULO SIETE,· Compatanc i a 

(!nt•grado poi" 10 c&pltuloEl ,;iendo el ~1lt!mo1 

"Capitulo X. - De la Direcc:ion Gleneral de Prevención 

y Readaptac:i6n Social y Otras Dependencias (Artículos 673 a 

6771," (158) 

11:171 C«ll90 di Procedi1l111\os Pwl11 Para al Distrito fodml, Editorial !llHls, $.A, di c.v .. Mxico o.F. 
1992, pj¡s, ~3 l ~. 
11:18) lbidll, pl¡s, 4SI a ~3. 
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3, 4, CODIGO FEDERAL. DE PROCEl>IMIENT08 PENALES 

El ordanamianto fue Promulgado al 28 da agosto da 

1934 Y aparece publicado en al Diario Oficial al 30 da a'ilosto 

del mismo a~o. Sa encuentra integrado por un total da 576 

art!culos. El Códi'ilo ast• dividido en 13 titules, los cuales 

contienen diversos cepltulos, 

En relación al Derecho Penitenciario, las 

disposiciones que parecen relacionar$• con la materia y por 

lo mismo integran an su esencia son1 

"TITULO DECIMO TERCERO. - Relativo a la Ejecució" 

<Artículos 528 a 576)1 dividido en siete capltulosa 

Capitulo I.- Disposiciones Generales <Articulos 528 

a 535) 

Capitulo II.- Condana Condicional <Articulo 536 a 

539) 

Capitulo III.- Libertad Preparatoria <Articules 540 

a 548) 

Capitulo IV.- Retención <Derogado) 

Capitulo v.- Conmutación v Reducción da Sancionas y 

Cesación de sus afectos <Artlculos 5~3 a 5~4) 
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Capitulo VI.- Indulto y Reconocimiento de la 

Inocencia del Sentenciado <Art!culos 557 a 569) 

Capitulo VII. - R-..habl litac:i6n <Artículos 569 a 

576)." (159) 

3.~. LEV QUE ESTABLECE LAS NORMAS MINIMA9 SOBRE 

READAPTACION SOCIAL DE SENTENCIADOS. 

La Ley que e .. t .. blec:e las Normas Mínimas sobre 

Readaptaclon Socio.! de Senteru: i &do¡;, 

pr•sidenc:l•l• fue aprobada por el Congreso de la Uni6n el 4 

de febrero de 1971, publicada el Diario Oficial el 19 de maye 

del mismo arlo y vigente 30 días después de su pub! ic:ación. El 

ot"denamiento Jurídico se encuentre. integrado por 10 articulo$ 

m•s c:inc:o transitorios, distribuidos en 6 capítulos. observa 

en su contenido las bases del sistema penitenciario mexic:ano .. 

vigente para la Federaci6n y para el Distrito Federal y que 

adoptado o adaptado er-. va.rios Estados:., o bien, síer1do en todo 

Cll.SO fuente de inspiración leglsll!ltiva de 

penitenciaria nacional, se traduee pot~ lo mi~mo, en e$.Pina 

H~l CódlllO ftdlrll de Proctdi1!1!lto1 Pnln, Editorial lha!s S,A. de C. V., Mxl'o D.F. tm, Pl9S. 
306 1 3U. ' 
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dorsal da lu layas o ra-;lamantos da •J•cuc!On axlst•ntas ••~ 

•l pa!s. 

"La Ley de Normas M!nimas as la respuesta del 

Gobierno de la Repüblica a la impostergabl• necesidad de 

estructurar un sistema penitenciario acorde con nuestros 

mandamientos constitucionales; y 

alcanzado por al país qua, 

instrumento para prote~er a 

co" el grado de dau1·1·ollo 

sin dejar da ser eficaz 

la sociedad alcance otros 

objetivos• readaptar a los delincuentes, favorecer a la 

prevención ca delitos, la reforma y educació" de los reclusoli 

v la necesaria reincorporación social d•l axcarc•lado. 

Nuestra sociedad no debe seguir padeciendo un heterogéneo 

conjunto d• carceles que no llenan siquiera las condicionas 

m!nimas da organización que exi¡¡e este tipo de 

•stablecimiantos 

ha afirmado en 

y cuyas d•fici•ncias las convi•rten como se 

verdaderas azcuelas de d•lincuencta, an 

lu¡¡ares en que se aniquila cualquier posibilidad da •ducación 

y r•adaptaci6n social de los infractoras, El sistema de 

aplicación da las P•nas ha seguido un largo proc•so histórico 

de creciente humanización, al que no es en forma alQuna ajeno 

al Estado mexicano. La iniciativa da Lay recoge las. 

corrientes m•s avanzadas •n la materia y toma •n 
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consideraciól'i. et1 lo c.onducet'1te, las recomendaciones 

adoptadas en el Primer Con9r•so d• las naciones Unidas sobr• 

Prevenc:iOn del Delito y Tratamiento del Delinc:uentEi, 

celebrado en Ginebra en 1955, adicionadas en los posteriores 

Congresos !'Gal izados et1 Londres, E~tocolrno y t~ioto. Proyect.a 

también los sistemas científicos de organización 

penitenciaria., que la pré.ct.ica de muchos F·aíseo;. y la F=·ropia 

experiencia nacionol, indican como aconsejables. La Lay 

pt"oporcion&rá el apoyo .iut• idico necesar le• para cumplir 

c11b .. lmente con la responsl!lbilidl!ld que la Constitución asigna 

a la Federación et1 la esfera de Sl~ competer1•=io, para. plat1eo.t·, 

organizar y 

eunc:ial de 

ejecl~tar la política penitenciaria, aspecto 

la impat"t kiO" de justicia. Nuestro Código 

Fundamental extiende sus 9arantías no sólo a quiénes ajustan 

su conducta a las leyes, sino también a aquel los que las 

infringen. L.a Ley permitirá Sllbztitulr, tan ril.pido c:omo sea 

posibl4i:, las prisiones tradicionales por verdade1·05 centros 

penitenciarios Glte, respecto a los reclusos, sirvan para 

reformarlos y no P•ra deformarlos. La prisión, i:ior su misma 

naturaleza, despierte. en el ser hllmano sentimientos de 

abandono, soledad o an9ustie. que deben, por lo menos, 

atenuarse a través del respeto a sus mi~ esenciales derechos 

y mediante la trar1sformaci6t1 de la~ instituciones carcelaria.'E 
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compr•nsión y la tol•rancia. La s•nt•ncia priva d• la 

libertad y no da la dignidad. El organismo qua •• prov•cta 
' para instrum•ntar la aplicación, aJ•cutar y d•sarrollar •sta 

importante tarea, es la Dir•cción Ganara! da Prev•nción y 

Readaptación Social, d•pendi•nte de la Secr•tar!a de 

Gobernación. Aspecto fundamental da la Iniciativa, inspirado 

en el texto Constitucional, es •1 car,cter de la •ducación de 

los int•rnos que no se prov•cta como una simple instrucción, 

sino como una educación int•gral ori•ntada hacia la r•forma 

moral y da conducta de los r•clusos, para afirmar en •llos •l 

respeto a los valores humanos y a las Instituciones sociales, 

fomentando su capacidad para el trabajo como medio qua 

permita su readaptación. Por otra parte y en cuanto a la 

organización del sistema de trabajo en los centros de 

reclusión, se éonsidera qua no daba tener car,cter aflictivo, 

sino servir como un eficaz instrumento da lib•ración moral y 

·social d• los int•rnos. Es da lntar's p~bllco incorporar a 

los esfuerzos del d•sarrollo nacional el trabajo y la 

capacidad cr•adora d• los Individuos qu• suf r•n p•nas 

privativas de libertad. La soci•dad ha superado, 

definitivamente. la idea del trabajo como castigo, como 

m•dlda de Imposición forzosar •n l•· nu•va concepción 
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P•nitenc1aria el trabajo ez~ en si mismo, un instrumento de 

liberación. Se prohiben los castigos crueles y al uso 

inece•ario de la violet"lc::ia. en contra de los internos. En 

materia de asistencia a excarcelados, capitulo esencial an el 

proceso de retot"no a la sociedad, se fomenta la. creaciót"l de 

Patronatos para Liberados como or9anismos para su orientación 

moral y material, procurá.t"tdoles la oportunidad de una. 

ocupación decorosa v la informaci6n indispensable para 

rae:nc:::auzar sus vidas er1 los árhbi to1:. familiar y social. La 

privación de la libertad se Just.i flca s6lo en tanto tiende .. 
proteger a la comunidad de los transgresores del orden 

Jurldlco V en la medida en que ase lapso puada servir para 

preparar a los reclusos, emoc::ion&l y psicológicamente, " 
comprender la importancia de rezpatar l" Ley, a capacitar los 

para conducirsr. con libertad." <160> 

La Exposición de Motivos de la Iniciativa da Ley da 

Normas Mínimas que sometió el Presidente Echaverrla al 

Congr.so de la Unión, presenta los siguientes aspectos 

sobresal lentes. La obra que el Est.ado real iza en materia de 

Politice Criminal quedarle incompleta v no alcanzarla mejoras 

1160> LtV dt Norw Mínl111 sobro Rllcf¡ptaclOn Socltl dt Stntlncltdol, C_,ltrlo1 dtl Llcenclldo Mirlo 
Hov• P1lencl1, oxposlclón dt 10tlvos y ttxto dt la loy, lllxlco, 1972, Socntorl1 dt &ol>trNclón, 
Dlrtcelón Gwnl dt Pr1V111Ción v R11d11>llclón Social 
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. . 

r•1ultado1 si •• olvidan la pr•v•nclOn d•I dallto y •1 

tratamiento d• lo• d•lincu•nt•s. La L•y d• Norma• Mlnimaa, 

cuyo crit•rlo P•nolOgico d•riva de los mendatos contenidos •n 

el articulo 16 de la Constitución Fed•ral, eat• llamada a 

aervir d• fundamento a la reforma P•nltenclaria nacional. En 

la Ley •e han acogido lo• m•• modernos crlt•rios sobre 

r•adaptaciOn social. En cuanto al sistema que se funda en la 

individualización apoyada •n •I estudio de la peraonalidad de 

cada sujeto y en la adecuada clasificación, se ha creldo 

conveniente acoger el r6glmen progr•aivo t6cnico, que adem•s 

de aparejar la necesaria crenclOn de organismos t•cnicos 

criminolOglcos an los reclusorios, culmina con el tratami•nto 

preliberaclonal, entre cuyas manifestaciones se cuentan loz 

permisos d• salida v las institucion•s abi•rtas. Por lo que 

toca a la organización d•I trabajo, maraca ser subrayada le 

d•b• •xlstlr •ntra las labores que 

desarrollan los reclusos y las condicionas de trabajo •n 

. libertad, a fin de pr•parar a aquellos para su acomodo 

posterior a la liberación. Asimismo, ~• procura la 

concordancia entre la producción carcelaria Y los 

requerimientos del mercado, con el propósito de buscar, 

••te, la gradual autosuf iciencla de los 

r•clusorios. No existe razOn para qua los racluaos qu•den 
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substraidos a la proteccion pracis• da las levas y da los 

raglamantos an cuanto al régimen de disciplina. En 

c:onsec:ue:nc:ia, se determina que tanto las infrac:c:ionas c:omo 

las correcciones disciplinarlas, que en ning~n caso daban ser 

producto de la arbitrariedad, queden puntualmente consignadas 

en los reglamentos c:arc:elarios. Azimizmo, se establece un 

procedimiento sumarísimo para la imposición de sanciones, c:on 

el cual se garantiza el derecho de audiencia y defensa del 

interno. Materia de especial cuidado debe ser la 

reinc:orporac:ión social de los 1 iberados, pues eis sabido que 

con frec:uer1c:ia el rechazo social a Cflle éstos quedan expuestos: 

los conduce a la reiteración delictiva. Por ello se sientan 

las bases para la existencia de Pat.ronatos y a la c:reac:iót"I de 

una Sociedad de Patronatos para Liberados, Una da las 

instituciones m1h: impot·tantes es:, dentro de la Ley, la 

remisión parcial de_la pena, en la que se traducen, de manera 

pr•ctica, los rasultados de la adecuada readaptación social. 

Este sistema cuenta con numerosos antecedentes extranjeros y 

nacionales, y está apoyado por s61 idos argumentos técnico!. 

Por otra parte, se debe ponar enfasis en que. al 

fut1darse sobre la readaptaci6ri social del sentenciado, la 

remisión parcial de la pena enc:uentt·a claro apoyo en el 

articulo 16 de 1 a Const.i tución Federal. 
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Por otra parte, la ~eY que •stabl•c• las Normas 

Minimas sobr• Raadaptación Social da santanciados, as un 

trazo 9anaral da normas minimas qua abarca. Sin ambargo, 

todos los aspectos asencialas dal tratamianto t•cnico 

penitenciario a saber Finalidades, Personal, Tratamianto 

Praliberaclonal, Asistencia a llbarados, Remisión P•rclal da 

la Pena y Normas Instrumentales. 

Se funda an la Individualización apoyada an los 

en la adacuada astudlos da personalidad de 

clDsiflcación, adoptando al 

or9anlsmos t•cnlcos 

cada suJat.o y 

r•91man prograsivo 

multidisciplinarios 

t•cnico, 

an los 

raclusorios culminando en el Tratamianto Prellbaracional y la 

utilización de la Institución abl .. rta. Sobresale en este 

ordenamiento la consi9naclón de la Remisión Parcial da la 

Pana que as una institución importanta si el sujeto ravela 

adacuada raadaptación social como veramos an al si9uianta 

capitulo. 

3.6. RE&U\lllENTO INTERNO DE LA SECRETARIA 

901!ERNACION. 

"El 13 da fabrero da 1989, sa publicó an al Diario 

Oficial da la Fadaración al Raglamanto Intarior da la 
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Secretarla de Gobernacion. En al articulo 2e ze diO a conocer 

el cambio de danominaciOn da la DirecciOn General de 

Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social por 

el da Dirección General de PrevenciOn y Readaptación 

Social." <161 l 

El articulo 19 indica en sus 26 fraccionas, qua 

c:orresponda a la Direcci611 General de Prevenci011 y 

Readaptación Social ejecutar las se1,tencias dicto.das por las 

autoridades judiciales panales et' el Distrito Federal y ·en 

todo al territorio en Materia Federal. 

3.6.1. Articulo 19 

Corresponda a la Dirección General de Prevención Y 

Readaptación Social. 

11 1,.. Ejecutar las sentencias dictadas por las 

Autoridades judiciales penales en el Distrito Federal Y en 

todo el territorio en materia federal1 

11611 Rtil-to ln\lrlor di h S1mtarl• di &obtrnacllin, Diario Ofltlal di la F1dmcllin, Pllbllcado 11 
13 da ftbraro di 1989 y ari villlflth • partir dll di• 1illUl111t1, pi¡, 26. 
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U.· Vi;Uar la eJecucl6n d• las m•dldaa d• 

trataml•nto a adultos lnlmputabl••· •n •I Distrito F•d•ral v 

•n todo •l t•rritorio •n mat•ri• F•daral. 

III.- Aplicar la L•Y qua •stablaca las Normas 

Mínimas sobra la Readaptación Social de los Sent•nclado1<, con 

al fin da organizar •1 Sistema Penitenciario Nacional v 

coordinar los servicios da prevención da la delincuencia y de 

la readaptación social. 

IV.- Elaborar y coordinar, con la participación que 

corresponda a las antldadas fadarativas, los Pro;ramas da 

car6cter nacional en matarla de prevención, readaptación v 

reincorporación social. 

V.

los convenios 

gobiernos da 

Participar an la 

de coordinación 

las entidades 

elaboración y cumplimento 

qua se c•l•bren con 

federativas an matarla 

los 

d• 

.pravanc16n 

orden c:om..:in 

Federal. 

da la delincuencia v para •l traslado 

a establecimientos dependientas del 

da reos da! 

EJacutlvo 

VI.- Coordinar acciones con las instituciones qua. 

dentro del 6mbito da su competencia, puedan apoyar la 
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de las tareas conductas 

infractoras v dal ictlvas. 

VII.- Orientar técnicamente v aprobar los proyectos 

para la construcci611 y remodelac:i6n de estr.blec:imientos de 

readaptac:iót"l social. 

VIII. - Orientar c:or1 la participación da los 

Eztados, los programas de trabajo y producción penitenciarios 

que permitan al interno bastan~e a sí mismo, colaborar al 

mantar1imie1>to de la instltuc16n en que viv" y sufra11•r los 

gatos de su propia familia. 

IX. -

formulación, 

Establecer 

capee i tac i 6rh 

los criterio,. 

eveiluac:i6n y 

de selección, 

promoción del 

personal ~ua preste sus servicios en las instituciones da 

readaptación ~oc:ial, 

X. - Establecer en el area de su c:ompetenc:ia, 

I>elegacionez en los Centros da Readaptación Social, y 

propiciar la Creación da ConseJos Técnicos en coordinación 

con las autot"idadez administrativas respectivas. 
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datos 

XI.- Operar 

criminológico• 

y 

y 

mantener actualizado el 

administrar la biblioteca 

banco de 

d• esta 

Secretarla, an materia penitenciaria y da infracciones. 

XII.- Realizar y promover las investigaciones 

ciant!ficas en torno a las conductas delictivas e infractoras 

y a las zonas crlminóganas, con el fin d• proponer las 

medidas da prevención social necesarias y, con base en ellas, 

definir los modelos da organización y tratamiento en los 

Centros de Readaptación Social. 

XIII.- Operar y mantener actualizado al Archivo 

Nacional de Sentenciados, 

XIV,- Proporcionar 

autoridades compatantas y 

antecedentes penales a las 

expedir, previa solicitud, 

constancias da los mismos, para al aJarciclo da un daracho o 

al cumplimiento de un deber legalmente previsto. 

XV.- Organizar y administrar astablacimi•ntos para 

la ejecución de sentencias y la aplicación de tratamientos de 

readaptación social qua respondan a las condicionas soclo

aconómicas del pals, a la seguridad da la colectividad y a 

las caracterlsticas da los internos. 
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XVI.- Se~alar, Previa valoración de 102 

Hntenciadoz, el lugar donde deb'"n cumplir sus penu1 v 

vh11larr A) que todo interno pat·ticipe e11 las actividades 

laborales, educativas y terapéuticas en los casos en que 

tstas ~ltimas sean nec:esarias; b) que se le prac:tiquer1 con 

oportunidad estudios que muestren su esfu .. rzo v la evolución 

de su tratamiento: Y e> que mantenga relaciones c:on sus 

farnil lares. 

XVII. - Adecuar las modalidades de la sanción 

impuesta, con la edad, sexo, salud o c:ons:tituc:ión física del 

intarno1 

XVIII.- Otorgar y revocar la libertad preparatoria, 

la remisión parcial de la pena. el tratamiento 

pral!beracional. todo lo anterior fundamentado en estudios 

ciue revelen el o;irado de readaptación social para así 

custodiar la seguridad de la "ociedad• 

XIX.- Resolver lo Procede11te 

conmutación de Penas; 

en los casos da 

X><. - Ejecutar los sustitutivos de penas da Prisión. 

ejerciendo la orientación v vio;iilancia necesarios sobra las 
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personas que gozan de •llos, al igual que con los suJ•tos a 

libertad preparatoria y condena condiclonal1 

XXI,- Determinar, previa valoración m6dica 

psiqui6trlca de los adultos lnlmputablas la Institución para 

su tratamiento, la entrega su famil la o la autoridad 

sanitaria, cuando proceda, así c:omo modificar o dar por 

concluida la madida1 

XXII. - Acelerar la ad•cuada reincorporación social, 

gestionando la vinculación entre las actividades da los 

Cantros da Readaptación da Manoras y Adultos con los centros 

y mercados laborales, educativos o asist•nc:ialas que an cada 

caso •• r•quieran1 

XXIII. - Apoyar los traslados 

naclonalu o axtranJeros, de acuerdo con 

-tratados o convenios Internacionales. 

de sent•nclados, 

lo estipulado en 

XXIV,- Resolver de acuerdo con las atribuciones de 

la Sacrataria, sobre la distribución y aplicación da los 

objetos e Instrumentos de infracción o dallto, decomisados, 
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XXV. - lnvest.io;ior las condiciones de los fami liarH 

y expediente11 económicos de las parsonas sornetidn a proceso, 

sentenciada o suJetas a medidas de se9•oridad, con el fin de 

11astionar las medidas preventivas, asistenciales y de 

protección que procedan¡ y 

XXVI. - Las dernás funciones qcie las dis1>0"1c:iones 

legales y reglamentarias le &tribuyari. asi como aquel las que 

le confiera el Ti tu lar del Rarno." < 1G2l 

(162) lbldel. pl91. 35 • 37. 
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CAP:CTUL.O 4 



4. E~ SXSTEMA DE ~XBERTADES 
ANT:CC:CPAl>AS 

4.1 TRATAMIENTO PRELIBERACIONAL 

"El Tratamiento Praliberac:ional es una forma d• 

obten•r la libertad antic:ipadamenta antes dal c:ompurgamiento 

de la Pena privativa de libertad, al otorgamiento de este 

tratamiento debe basarse en el estudio intardisc:lplinarlo de 

la personalidad1 el Artlc:ulo 69 de la Ley de Normas Mlnimas 

en su primera Parte, nos ordena qua •1 tratamiento sar4 

Individualizado tomando en cuanta las circunstancias 

personales del reo, c:on aportac:ión da las diversas c:ienc:ias y 

disc:iplinas pertinentes para la reinc:orporac:ión soc:ial del 

sujeto." < 163>. 

Para la aplic:ac:ión del tratamiento •• adopta el 

régimen progresivo t6c:nic:o1 la pro;resividad signlfic:a que el 

tratamiento sará dinámico, el sentido t6c:nic:o se refiere a la 

ac:c:lón mul tldhc:i.Pl lnarla sobre los fac:tores c:ausalH del 

delito realizadas por c:rlmlnólogos, pslc:ólogos, trabajadores 

sociale~, etc. 

1163> Clr, LIY di Mor111 Mlnlus, di! 4 di Ftbrvo di 1971, 
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Podemos decir que las fases 11enerales d•l rt11imen 

pro11r•sivo t6cnico son1 

1> Fase de estudio, diagnóstico y pronóstico de 

tratamiento1 

en1 

2> Fasa de tratamiento en custodia, dividiendo •ste 

a.- Tratamiento en clasificación 

b. - Tratamiento pralibet"aclonal 

3) Fase de tratamiento en libertad. 

Va hemos dicho que el estudio interdisclPlinario de 

la personalidad da! d•l lncuante es la base, ye que de •I 

habt"ll.n de derivarse el diag.,Ostlco, 

acciOn individual 

Interdlsciplinario 

adecuada, siendo 

al encargado da 

al pronostico y la 

al Or9a.,ismo T'cnico 

realizar el •Etudio, 

diagnostico y pronóstico qua nos sirven para el adecuado 

tratamiento i"dividual. 

"El Consejo T•cnico Interdisciplinar lo le da el 

carll.cter téc.,ico ª" el Régimen Progresivo va que es un Or11ano 

colegiado de consulta, dellb•ración y/o dacl1lón, lnte11rado 

por un grupo de profesionales con especialización, cada uno 

en una •rea determinada de conocimiento, relacionada con el 



estado da privaclOn de 1 ibartad1 cada rniembt·o del 9rupo 

c:ole9ido dab& intervenir en su respectiva lirea en informar 

las medidas que er1 s1.~ concepto resulten m~s apropiadas par& 

lograr el fin prescrito por la pena correctiva. La 

intervención de est.e 9rupo it'\te1·disciplinario de:be operar 110 

sólo para efectos del trahmiento lndividued. sino aslmisrno 

preponer' or ier1taciones 9e1'\eraleE al me.ior funcionamiento de: 

la Institución," <164) 

Asimisrno, el Tratamiento en claslflcac!On, como ya 

anotamos anteriormer1t.e, consiste et'\ ag1·upar a lo! reos ~ei;..:n"I 

chrt.as características~ condiciories v circunstancias en 

tnzti tucior1es especial izadas que permitan crear poblacior1es 

homogéneas cuyo tratamiento obedezcan a principios y a 

prop6s i tos com1.mes. 

Según lo percaptuado en el Articulo 72 de la Ley da 

Normas Mínimas, el •.Htimo período del tratamiento as:: el 

Tratamianto Preliberacional, entendido éste c.omo1 "El 

conjunto de acciones realizadas ba.10 la orientación del 

Consejo T•cnico, consistentes en alternativas que autorizan 

llf.4~ Cfr. tW.0 Cuacho. l'Jlhi')i El ré:¡iaen Progresi'fo Tknico en el 51~te11 i'ffe!!itEf'l!:'Urio en 
~· AAo m~nt. 1:1i, !I v 12 ~ ... ·ti1c. 19Ji. K6..xico [l.f'. ni~. 34~. 
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formar. diversas da mayor libaraci6t~ en el interior o •><t•rior 

d•l raclusorio1 obt•nidas con anterioridad a la r•cuparación 

total d• libartad cons•cuent•mant• a la compur9ación de la 

pana, las cualas tiendan a lograr la mejor r•adaptación 

social dal interno, mediante la disminución de la crisl1; 

derivada del cambio del total •stado da roclusión al total 

estado da recuperación da 1 ibartad." ( 165) 

4.1.1 For••• da Pr•lib•raciOn 

El Articulo 89 da la l•Y que establee• las Normas 

M!nimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, establece 

en Prl118r T6r•ino, el dar información y orientación especial, 

discusión con al interno y sus familiares de los aspectos 

personales y pricticos de su vida •n libertad, esto as, la 

oportunidad da tener pl,ticas de orientación con •l personal 

t6cnico sobre aspectos diversos relacionados con su v'ida el 

libertad ya próxima, d• manera que •aa información y 

orientación sirvan de sólida base para el buen desarrollo de 

las posteriores relacionas del interno con la soci•dad1 •n 

Segundo Ttrmino nos habla da M6todos col•ctivos, aún cuando 

he dicho qu• al tratamiento deba ser individualizado, esto, 

11~) IR.O CUl<ho, Qatavo¡ l!nal el! Ptrod!o Pr1!\tnclarto, 11>. cit. "'9, 147. 
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sin embargo, no impide sino reofirmEI le posible partic:ipac:i6n 

del interno en Programas rasocializadores desarrollados en 

grupo. Siendo el hornbre un ser eminer1temente social, me 

parecen acertados los métodos de terapia colectiva ya que 

reafirman la solidat"ided del hombre con su<:. semejantes y le 

hacen conciencia de pertenecer a un núcleo social1 en 

T•rcar Término. la ct•ncesióti de rnayores 1 ibertades dentro del 

astabl ecimiento es una oportunidad de gozar mayores 

libert.ades en el reclusorio sin infringir las norrnas de 

carácter discipl inat"io, sir--io Precisametite $Et le impulsll &. 

'........_sentirse con mayor individ1..~alidad adquiriendo una seguridad 

en Ei misrno reafi rmat"!do el deseo de reinte•;u·arse a la 

sociedad. En Cuarto Término, el traslado a una insti tuci6n 

abierta viene a reforzar la seguridad del individuo e11 s:i 

mismo y su confianza en. las G\utorid&des que a su vez han 

quedado at.rás para ser sut.tituida!:: por 1& confiar1za 

mencionada de las autoridades. Esta institución es un puente 

de transición donde el interr10. ai:w1 vinculado con la 

autoridad, tiene la oportunidad de iniciar su condición de 

nueva vida 1 ibertaria. En Quinto U.rmino, nos sello.la al 

otorgar permiso de sal ida de fin de se:man& o diaria cot"l 

reclusión nocturna, o bien, salida en días hébiles con 
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r•clusión d• fin da s•mana. Esta •tapa d•l tratamiento •s la 

qu• pon• •n contacto al lnt•rno con la socl•dad, por lo tanto 

es una forma de obt•ner una libertad anticipada, aún cuando 

se encuentra condicionada, es una vía Idónea para fortalec•r 

los nexos familiares, toda vez .que el Interno puada 

aprovachar est• momento d• libertad para vivir y convivir una 

vez m&s con la sociedad, y •n particular con su n~cleo 

familiar, •l cual junto con •l r•cluso mismo son los 

directarnenta beneficiado<:. 

As! puas pod•mos sintetizar qu• el interno cu•nta 

con la oportunidad real da vivir una vez mis •n el seno 

social y da buscar y encontrar trabajo por si mismo, pudiendo 

ser •ste relacionado con la ense~anza adquirida en la escuela 

y taller d•l reclusorio. Asimismo, esta forma de tratamiento 

requiera como complemento la asistencia al Individuo que ha 

recuperado su libertad, para reincorporarlo totalmente a la 

·Vida soclal1 este tratamiento se denomina postliberación que 

debería sar cumplido por el Patronato d• Aslst•ncla para 

Reincorporación Social, Es nec•saria la existencia de este 

organismo pues su principal misión as encauzar las Primaras 

actlvldad•s del hombre liberado, para al•Jarlo de los riesgos 

qua corran •stos al cumplir una sanción, Podamos mencionar en 
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Sexto T6rmino, un comentarlo respecto " la adición de la 

fracción VI de el el tado articulo el cual en términos 

9enerales nia9a esta última form" de t.ratamiento a internos 

que cometiero" los del! tos que ahí establece <Ar t. e fracc. 

VI de la Ley de Normas Mínimas ) • Como ya se di Jo 

anteriormente, el tratamie11to debe bEo.s&rse e:t"I los e¡;tudioz de 

personalidad. ya que no es posible que se califique al 

interno por el delito por el cual se 

responsable. Esta adición es un 

le consideró penalmente 

retroceso al 

Penitenciario ya que c:ontradic:a su caré.c:ter proo;resivo, 

técnico. y por lo tanto sus periodos de estudio, diMnóstico 

y de tratamiento no tendrán validez para la read .. ptaciór, del 

individuo. Antes de la adición publicada en el Diario Oficial 

de fecha 29 de diciembre de 1992, se establec!an criterios 

para el otor9amiento del tratamiento Pralibaraclonal •n su 

fracción V, 

Readaptación 

adelante. 

por parte de la Dirección General de Prevención y 

Social. Estos criterios los veremos m's 

4.2 LIBERTAD PREPARATORIA 

La institución de la libertad preparatoria tiene su 

ori9en próximo en el c,p, 1971 <Art. 71. 72 y 74). Se 

conJu¡;¡aba con la retencióro <actualmerote derogad& est& última 
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exposic:ión da motivo" del Código Panal 1871 dac:ia "Clua para 

otorgar una libertad c:ompleta y definitiva 11 los reo1s. que 

son verdaderos convalecientes da un mal moral, sa obr• con el 

mismo tiento y consideración que sa emplea c:on los que 

c:onvalac:en de •ma grave enfermedad f!slc:a.,, El plan de la 

Comisión ... se reduce a emplear.,. los dos remedios podarosos 

hac l endo pa 1 par a 1 os reos q'"' si t ! •nen una conduc:ta 

arreglada, aola.menta sufrir'n parte de la pena qua sufririat"I 

an caso contrario.,. Libertad Preparatoria ... combinada cot"I 

la ratenc:iOn al reo después da haber extinguido su condana, 

si durante ella ha observado mala conducta, se aproxima al 

zlstema llamado de la santenc:ia lndet.arminada en qua los 

tribunales no sa~alan al tiempo que el c:ondenado ha de 

permanec:er •n la prisión sino que éste queda al Juicio de la 

admlnlstrac:iOn de laa prisiones según la conducta qua al reo 

observe durante su rac:luzión. Actualmente asta figura de 

retención H enc:uentra derogada," ( 166) 

En la actualidad la libertad preparatoria ast' 

reservada a los sentenc:iados a pena d• prisión mediante la 

1166> CtiMCA y Trullllo Ratll, Cvrm y Rlm lilllll Cóclloo Pnl f'mttdo Ed. Porria u. di C.V., 
lllxico 1986, pi;. 246. 
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senteno:i~ ejec:uto.r-i.ei como premio a Ul"l& buena conducta d1.wante 

su reclusión, siemprfl que haya cumPlido lu tres quintas 

par tez de ~u condenC\, si se trata de delitos intencionales, 

de 11> misma en caso de delitos !dolosos) o la mitad 

imprudettcislez tc:ulp~scs); aEi. como previos ir1formes a que se 

refieren el Cód!<;¡o Federa! de Procedimientos Penales en sus 

Arti.<:.uloz 54(1 al 548 y del C6di9c1 de Procedirnierctos Penales 

para el Distrito Federal en sus Artlculos 583 al 593 u! corno 

los requisitos EePialado<: en el Artic<ilo 84 del Código Pet>al. 

La C·mce:;i6n de esta inst.i tuciOr1 produce 

la 1=·ena de f:'t"isi~,,.,, poniendo al rf=O et"l 

libertad, medida -:::¡1.~e ~\Jede revocar~e si éste es condenado por 

r1\.H!!VO del it.o dolosc:• rnediante ser1tE:t'\c1a. ejec:•...ttoriad& , en cuyo 

c•so será de oficio la revocaci6n1 pero Ei el nuevo delito 

f\.1era culposo, la autoridEi.d c:ompeter1te pod1·&. se9ún l& 

9r .. vedad da! hecho~ revocar o mantener la lib•rt•d 

s:>repar•torl., f'mda"do "" resoluci6n <Articulo SG ft•ac:c. II> o 

por Incumplimiento de alguna de las cMdic:iones c:on "IUe fue 

otorgada. <Art. 86 Fracc. I> .. '5Cslvo .:i:ue. se le de una nueva 

oportunidad ª" los términos que se ei&tablecen "" la fr"'cc. IX 

del Articulo 90 del C6di90 Penal. 

El soporte para al otor9a.rniento de esta liberhd 

anticipada. es la pre.s.Ut"lcit!•n de la existencia de la emnienda C• 
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corracción, y la desa1>a1·lción subsecuent& de la 1>all9rosidad 

da! r•o, PrHumlbl• d• un buen comportlkrnianto en al par lodo 

da ejecución de la 1>ena. 

"La libertad condicional constituye uno de los. 

importantes de efectuar l&. individualización 

ejecutiva de la pena. La libertad condicional. tal corno se 

enc:uantra actualmente legislada er1 la mayc•ria de los. f:•aís.e:s, 

es una forma d• cumplir las sanciones penales Privativas de 

libertad, en virtud de la cual se permita al condenado que ha 

dado muestras da readaptación social y cumplido determinada 

put• da su pena privativa. de libertad, descontar el ruto da 

la misma an lib•rtad, sometido a ciertas oblio;iaciones cuyo 

incumplimiento trae como consac:uenc:ia la revocación de la 

l ibartad concedida o que ésta no se compute como cumpl !miento 

de la sanción. Esta institución es llamada también, en 

doctrina v en alo;iunas leo;iislaciones, libertad preparatorio, 

l lbertad provhlonal y revocoble, libertad vio;illada y 

libertad bajo palabra." ( 167> 

La Libertad Preparatoria Importa una modificación 

an el contenido de la relación ejecutiva penal en la madida 

1167) DUOf!ZllJI, liarlo Ir La lndCvicmlimlOn dt !1 P1n1, Editorial M>tltdo Porrot 1967, brm AirH 
Arl*!tilll, ~. 149. 
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ejecutoria e2.tando en libertad, siendt• est.e medio el más 

11 La Libertad Preparatorii\ ne• rn.:idi fic:a ni e:xtin·;1,,113: 

ni reduce: la durac:i6r1 de:: la i:iena er1 :.1 rnisma, sit'lo que 

implica c1.1rnplirla Parcialrnente. en libertad. por el reo para 

quier. la. medida ai.dec:l.li:tdEi Y2\ no es la recluzióth =.i no ur1&. 

libertad condicionada. revocable. tran~itoria y vigilada, que 

técnicamente cor1s:tit1,,4ye ui·1 a1.ltént.ico tr&t.arniento J:>ara -=1Uier1 

no nacesi ta ya e~tar recluido. o:omo lo ieist.1.No anteriormente 

doi;de fu<> rehabilitadc •• " (1€-7) 

Ei; la libertad 1>re1>arator ii!I. la l it•ertad q<1a "" 

concede al cor1dena.do t'lC• es defit'litiv&, sino c:c•ndicior1al. No 

contrariando los prit1cipios de la cos& jl.1z9ada. PI.les como 

sel'i&l& Manzinl. la sentencia condenatoria permanece 

inalterable. no se modificá. Sólo se opera 1.w1a transformación 

en el régimen de e.ieC:t.lci6t1 de la Pet-.a ei le- que hEi. sido:• 

condenado el delinct.~ente por sentencia firme. Aparte de que 

la l ibartad condicional 110 atenta contra 1& pretendid& 

santidad de lei. cosa. juzgada. debe destacarse g1,,1e esta última, 

(1661 l.ABARDINI lléndez, Fernilldo: CO!!d!r!• C!l!\!!i<i!!!!al y Llbert!d Preearatoria. tll revi•\a Jurldica 
Vmcrullna NI~ Oct·Dic de 1975 TOio XXVI. Pll•· 20 y 21. 
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qu• se funda •n los valor•s Juridicos ord•n y seguridad, cede 

cuando la realización de un valor da mayor J•rarquia o ran;o 

-como lo es la Justicia- asi lo exi;e." ( 169) 

4.2.l Natur•lU• Jurldlc• la Lib•rtad 

Pr111>aratorla 

Bajo rubro analizaremos dos cuestiones 

fundamenta la1t1 su •s•ncia Jurldica y la forma da su 

otorgamiento. En el Primer supuesto, voramos si as un acto de 

gracia o una forma de cumplir la pena impuesta. 

Para Rafael D• Pina, es una ;rncia 1170). También 

sobra la misma corriente se pronuncia Gonzal•z Bustamanta, 

quien opina que la Libertad Preparatoria o condicionada 

con,.tituve una co1~cesi6n graciosa 1171), 

a5•veraci6n acarea de zl la libertad 

preparatoria as una ;recia, ha recibido importantes criticas, 

que ense;ulda transcrlbiré1 

Para Ali•.n•., 11 no es un acto de gracia, porque 

11691 llVCZll!l Citado pcr Clllcl1lzol11 l.l lnc!Milall!!Clln,,,. (ti, Cit., pigs, 1:16 V 1'7, 
1170! Vid. ~Editorial Porn:.. 91 Edlclln, lllxlco 1980, pj<¡, TI 
11711 Olccimlo !11 ll!rlttQ, Editorial Porn:.. 9t Edlclln, lllxlco 19911, pj<¡, 330. 
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la sentencia ~ueda firme y e:l c:ot"ldenado cumple la pena. sea 

de una manera o de otra. 11 
( 172> 

11 La. libertad cOt"ldic:ior1al, tarnbié1-. lo dice J'iménez 

de Ast:.a, no es la 9rac:ia. puesto que la pena imp1.~est.a queda 

en Pie." <17'3) 

Es dec:!r. que mientra::. la 1 ibertad 

prepat·atoria c:or1siste er1 una libertad condiciona.de.., c:o1·1 la 

c:al!dad de revoc:able. la grac:ia da una absoluta llbsrtad, c:on 

la c:ar&c:terística de irrevocable. 

La otra c:orr iente proc:larna 1 ibartad 

preparat.oria EiE una forrna de c:umPlir la ¡::.ena irn¡::.uesta en 

sentencia ejecutoria, 

Para Pr-ins, la libertad condicional es una forma 

del c:umplimia1'to de !& c:o11de11r.. (174l 

Para Bernardi y Pessangno, la libertad condicional 

es una mar.era de c:urnplir l& pena im¡::.uesta. (175~ 

1172l li.llENA Citado POr Cllichizoh, <IJ, Cit. pj¡, 159 
11731 JIIElfZ Do Asua, Luis Citado FOr Chichizoll, Ob. Cit. p¡g, 159 
llW PRIHS Citado FOr Chichizoh, (I¡, Cit .. pj¡, 157 
117'l LmWUII, IU!berto P.1. V FESSllGMI, Rodolfo a. Tru1 dt p!!\llO<Jjl y "'Ci1ntil P!!!l\er&íiri• 
Librarla v C111 Editora de E1ilio Ptrrot, Buenos Aim Ar11ntina 1952, pi¡, 173. 
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Para Chichizola es una forma da c:umplir hs 

sanciones privativas de la libertad <Vid, supra, pag, 192). 

Intaresante es lE< opinión da Garc:ia Ramirez q1.1ien dic:e que la 

libertad prep&ratol"ia es un correctivo al sistema de pena 

Previamente determinada. (176) 

Antes de anal izar la nat.uraleza jur !dic:a del 

otorgamiento de la l ibert.ad preparatoria, apuntaré: quo:: 

c:orresponde al Poder Ejecutivo, a través de la Direcc:ión 

General de Preve1·1ci6n y Re11daptac:i6n Social, dependiente de 

la Secretarla de Gobernación, la atribuc:i6n de c:onceder o 

ne~ar a los reos el beneficio de la libertad preparatori&, 

previo informe del direc:tor de! Rec:lusor lo <Art. :564 del 

C.P.P>, ac:omp&ñado adem&s del dictamen que emita el Consejo 

Técnic:o Interdisc:iplinario <Art. 541 del C.F.P.P>, pues éste 

tiene funciones consultivas para la conc:esió" de la libertad 

preparatoria <Art. 9 L.N.M), 

Al9unos autores han sostenido que la naturaleza 

jur !dic:a de la 1 ibertad prepat·ator ia es un derecho que 

adquiera el recluso, cuando ha cumplido con los requisitos 

establecidos en la leY para su otorgamiento. 

<176> L111!slacldn Ponlttrclarll Y Correccional, c.ntlda, ctrdtnas Editor y Distribuidor, 11 Edlcldn, 
Mlxlco 1978, pA9. m. 
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Se;iün afirm .. Marco Del Pont. "la libertad condicional es un 

derecho, que se otorga al cor1der1adot y, et·1 cuanto cumplidos 

todos los req1..'i~itos, no habría ar91.unenteo.ci6n posible Para 

negar este beneficio." ( 177) 

En el Dictamen de ambas Cámaras se Provee el 

Decreto de Reforrnas al (~1di90 F·enc..l F·~1·a.. el [1i$.trito y 

Territorios Federales. en M~teri'i\ del Fuero Cornl.."in y para toda 

la RepObl ica en Mat.eria de Fuero Federal se lee: ARTICULO 94 

"En el encabezadi:• de este artículo r1os. ha parecido en donde 

se dictSi se podré. conceder. debe deci rze se concederá, pue~t·:• 

siempre y cuando el reo cumpla con los requisitos que se~ala 

el precepto. 

Naturalrnent.e, si los cumple. no habré. razón Para 

conceder lo que conte:t1·;a el precepto y ne• una Pot.estad 

discrecional, p1.,,e:s lo discrecional esta en el '=>:~mer1 de loz. 

requisitos que el precepto e:.tablece. 11 
( 178> 

llnl Cfr. POHT, Luis Mmo deh 0.recl'!o Penjtenc!arlo1 lb. Cit., p&gs, 16 v 17, 
117111 a PROCESO LEGISLATIVO de la Lev que Establece las Norias Kinim sobre Readaptaci"1 S<>clll de 
S1ntenci1dos v las Reforoas a los CO<iigos Penal, de Procedi1i1ntos Per,ales del Distrito Federal. Federal 
de Procedi1ientos Penales, Civil v de Procedi11entos Civiles y a la Ley Or9Anica de Tribulales del Fuero 
Caúl del Distrito Federal. lb. cit. p. 340, 
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En la actual redacción da! Articulo 84 del Código 

Panal hay una contradicción en Cllanto a h. forma da 

otor9amianto de la 1 ibartad preparatoria, pues, mientras en 

su parte inicial dice Sa concad•r' libertad preparatoria,., 

siempre y cuando el reo cumpla con los requisitos fijados1 er1 

•I segundo párrafo de la fr. III da! precepto citado se 

menciona que Llenados los anteriores requisito&, la autoridad 

co11Petanta pcdr' conceder la libertad, ••• sujeta a las 

condiciones qua le marca la ley, 

El verbo pcdrán, ninguna duda deja de su carkter 

facultativo. Por lo que concluyo que la libertad preparatoria 

puede concadars•. cuando se reOnen los requisitos fijados por 

la ley, en forma facultativa, por las autoridades ejecutivas 

(Dirección General de Prevención y Readaptación Social), 

1181 •1 

lay ·astablO!ca 

entonces si 

penado que ha llenado los requisitos que la 

pudiera exigir su liberación condicional, 

podría decirse con propiedad que exista un 

dar echo adquirido Por el condenado. Pero, aón quiénes 

sostienen que la libertad condicional es Ut"I derecho subjetivo 

del condenado, 

supadi terse al 

determinados por 

reconocen que su 

mero c:umPlimiento 

otorgamiento 

de los 

no pue:de 

requisitos 

la ley, sino que exige adem6B una 
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aprec:i11c:i6r1 d" la reforma del 

c:ondenado, En c:onsec:uenc:ia, no se trata del rec:onoc:imiento de 

un s1.1pue,;to derecho del P•mado sino de 1.1n acto disc:rec:!on•l o 

fac:1.1lb.tivo del poder estatal, Esta e11 la verdadera 

nat1.1rale:r:e Jur ídic:e. del e.c:to por el c:ual se concede o deniega 

la libertad c:ond!c:ione.l a "n condenado". <179l 

Desprandiéndoze del T!t.ulo Cuarto ir.ti tu lado 

Ejecución da Sentencias,, Capitulo III denominado Libertad 

Praparatoria y Retención, y en muy especial del Articulo S4 

del Códi90 Per1al, trez son los aspectos qua: er, forma 

pr!nc:!pal pueden c:or1siderarse en relación c:on lt. 1 ibertad 

preparatorias 

I.- Requisitos de proc:edenc:ia1 

II, • Condiciones d" ef,,c:tividad1 y 

III. - Situación J.ur idic:a del liberado 

Preparatoriamente:. 

Para la c:onc:esion de la libertad preparatoria es 

neceaario c:;ue concurran los si9uiet,tes::: 

1rm Cll!Cll!Z!lA, L• Indivlill•llmltn dt I• Pw, !l>. m .. p491, 159 1 160. 
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I. Requisitos de proc..i.n<:ia 

1,- Una circunstanci• t•mporal.- Que •l reo h•Y• 

c:umpl ido las tras quintas pru·te:s de su c:ot'\dana, si sa trata 

de delitos dolosos, o la mitad da la misma an caso da delitos 

culposos 

2. - Varias c:irc:1..1nstanc:ias personales.1 

11 a> Clue al reo no haya. 'Zido condenado por elo;uno de 

los delitos contra la saludan materia da psicotrópicos 

previstos en el Articulo 194 y 196 Bis <Art. 85 del C.P.>1 

b> Por el delito de violación previsto en al 

primero y segundo pérrafo fr. 1 Articulo 265 en relación co" 

el Articulo 266 Bis Fracc. <Art. 85 del C.P.>1 

c) Por al delito da Plagio v secuestro previsto por 

el Art. 366 con excepción de la Fracc. VI da dicho articulo 

en relación con su antapanultimo párrafo <Art. 85 del C.P.>. 

d> Por al delito de robo con violencia en las 

personas en ur1 inmueble habitado o destinado para habitac::i61-. 

conforma a lo previsto en el Articulo 367 an relación con los 

Artlculos 372 v 381 Bis. del C.P. <Art. 85 del C.P.), 

e) No ser delincua.,te habitual <Art. 85 del C.P.) 

f) No haber incurrido en segunda reincidencia, -es 
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d•ci r que na la hrcera vez en adelante 'lU• se le decreta 

como r•incidenta- <Art, 85 del c. Pt > 1" < 180l 

"g) Que haya observado buen&. conducta durante 1 a 

ejecución de su pena privativa (fr, I del Art, 84l1 

h> Que del examer1 de pers:onal'idad se s:-rezuma que se 

encuentra socialmente readaptado y en condiciones de no 

volver a delinquir <Fr. II del Art. 94 del C.P.>1 y 

i) Que havc.. reparado o se c:ornprometa a reparar el 

daño c:a1.~sado. su.ieté.ndose a la forma. medidas: y términos que 

se le fijen para dicho objeto si no se puede cubrirlos desde 

luego <Fr. III del Art. 94>." <191> 

La experiencia me ha hecho ver que solo 5e propone 

para el beneficio de libertad preparat.01·ia a quien ya cubl'ió 

la Reparación del da~o o a quien prescribió a su favor el 

pa¡¡o del mismo. 

II. Condiciones d• Efectividad 

11 1! ... Residir en lugar determinado (inc:izo a, del 

Articulo 84 v art. 544 del c.F.P.P.l1 

USO> Diario Oficill de la Fedtrictln, Plblicado ti 10 de Enero de 1994 v vi1111h a partir del ti de 
Ftbrtro dtl 1lsoo alío, pjg, 4, SegiJlda Stcciln. 
(181) Código P1nd para ti Distrito Federal "' Materia dt Futro CoM v para toda la RIPii>llca "'M1ttrla 
dt ftMro Federal, Editorial Thelis S.A. ele C.V .. 3! Edición. lllxico D.F. 1992, plg¡, 45 Y 46, 
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2!.· Qu• •l reo adopte un modo hon•sto de vivir 

<inciso b, del Art. 84. J Actu•lmente H la solicita una 

carta d• ofr•cimiento d• trabajo1 

3!.· abuzo de bebidas 

ambri&gantez y dal empleo de estupefac:ientes, psic:otr6pic:os o 

sustancias prod1.1zc1.n afectos simil11res. salvo 

prascripcion médica (inciso c, del Art. 8411 y 

4!,· Que •• sujete a las medidas de orl•ntaci6n y a 

la vigi lanc:ia de una parsona honrada y de arraii;o, que se 

obligue a Informar sobre su conduc:ta, PrHC!nUndolo siempre 

qua para allo fuere raquerida (inciso d, del Art. 84 del C.f·, 

y Articulo 4 d•l Raglamanto del Patronato Asistencial para 

Ralncorporaci6n Socit.l en al .Distrito FederalJ," <1821 

III. Situación Juridica del llan•ficiado con l• 

Figura de la Llbartad Pr91>aratorla 

Si l• libertad preparatoria 

cumplir con la pena impuesta, lógico as suponer que el 

liberado Pr•paratoriam•nt• •• encuentra cumpliendo la cond•na 

que se le aplic:ó, c:on la diferenc:la de qua la c:umple en 

llb•rtad v no en el reclusorio. 

11821 Ibldol, p69, 46, 
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"Segun Garraud, el liberado c:ondlc:lone.lmente sigue 

siendo un c:onder1ado que debe sufrir todavía una parte de su 

pena, y que: la sufre, en c:larto modo, en libertad. Geor9es 

Vidal también advierte que la libertad c:ondic:lonal no pone 

fin a la condena sino que es un modo de ejecuc:iOr1 de la pena, 

en libertad, bajo c:ondlc:iones y restric:c:lones. no Pone fin a 

h pena sino que modifica el modo de curnplirla." <193) 

"Dado que la 1 ibertad condicional no es otra. cosa 

qua una forma especial de c:urnpl ir las 1tanc:ior1es penales. 

privativas de la libertad, el liberado condicionalmente sigue 

siendo un pene.do. La condena no ha quedado extinguida Por el 

ac:to de la c:onc:esión de la libertad condic:ional y, en 

c:onsecuenc:ia, c:l 1 ibet·ado si9u& sie.,do u" condenado. 

Prec:isanu~nte, por esta circ:unstancle., el liberado sigue 

siendo un c:or1da:nado. Pre:c:izamente, por esta c:irc:unstanc:ia, se 

le puede exigir el c:umplimiento de determinadas obligac:lones, 

qua sin lugar a dudas implica" restricciones a la lib•rtad 

individual." <194> 

"La Pirecci6n General de Pre.vención y Readaptac:ión 

Social al co.,cedet· la libertad preParatori•, admite asimismo 

11831 sm/U! y Georgn Vidll Citados Por Olichizohl IX>, Cit., Pil'• 157 Y 118, 
11841 MCHIZW\, La lndiv!s!Jil!mión dt la Pw. Cl>, Cit. pjg 192. 
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un fU.dor 

entonces al reo 1.1n zalvoconduc:to para q1.1e erns:iiece a di-sfrutar 

de tal beneficio <Art. 567 del c. P.F·. p&ra el t•.F. y Art. '54:< 

del C.F.P.P.>." <ISS> 

''Si el liberado es c:or1dene.do por nuevo delito 

doloso, mediat1te zet"ltenc:ia ejec:1.1toriada., en cuyo casi:• será de 

oficio la revocación~ pero si el nuevo delit•::i fuere c1.~li:+oso. 

la autoridad competente Podrá se9~m la gravedad del hec:hc• 

revocar o mantener la libertad preparatoria fundando su 

resolución <Art. 86 C.P. Fr&cc. II> ." Cl86) 

Es obligatoria la asistencia social que presta el 

Patronato de Asiztencia para Reinc:ot·poraci6n Social en el 

Distrito Federal <Art 4 del Reglamento> 1 asl mismo los 

sentenciados que disfruten de este beneficio quedarán bajo el 

cuidado y vigilancia de la Direcc:i6n General de Prevención y 

Readai:otac:iór1 Social. Esta, c..sí mismo. en el c:azo de: revocar 

le libertad preparatoria 11 reco9era e inutilizara al 

salvoconducto <Art. 591 C.P.P y 549 C.F.P.P.)" (197> 

!18'1 Códi90 do Proctdltitn~I P1111its para 11 D.F. Editorial Thtlis 5.A. di c.v •• lllxico O.F. 1992. pi¡, 
'45. 

Códi90 Ftdlral di Proctdi1i111to1 Pwl11, Editorial Theois 5.A, di c.v .• llbico O.F. 1992, pl9 309, 
!1861 Cfr. Códi90 l'lnll para 11 M. on ~.1terl1 di Fuero CDIU\ y para toda 11 r<Pa>llCI on l!attrll do 
Fuaro Ftdtral, (!),cit. pi¡. 47. 
C187l Cfr. Códi90 de frote<li1lllltOS fenal" para el D.F. (!), cit. pjg, 445. 

Códl90 Ftdlral di Proctdlllll\~I Pl!lllH. Ob. cit •• pj¡, 310, 
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liberado condicionalmente considera ext.ino;uida su pena. 

a q1.1ien la libertad r:irepara.toria le ha '3ido revocada, deber& 

cumplir el res.to de la pena. Lo? hec.hr:•::: qui: originer1 lo~ 

procesos que se lo! sigan. 1nterr1.unpen los Plazos para 

ext.ingui r la sanciór1 <Art.. 8& Fracc. II Se91.mdo Párrafo).'' 

(106) 

4.3 REMIBION PARCIAL DE LA PENA 

Es.ta Instit.uc:16t1 de Libertad Aritic:ipada, "En varios 

paises la han inch1ido, la •:w•l cons!st!o. qlle por c:ada dos 

dla" de labor se reduce lm dla de Pris.i6n; como en Espat-ia, a 

t.rav•s dal Art. 100 del Código PeMl. la orden del 24 de 

febrero de 194~ y al Re9 l arne,,t.o del Servicio de Prisiones. 

<Art. 65 a 75)1 en Blll9ar!a conforme al Art. 23 del Código 

Pe,,al de 195!. E" Mé>'.lc:o en la Ley de Norma;: Mini mas !Art. 

lf>), España parece ser la Fundadora ya qr.1e cuenta con los 

prec.,dentes en el Código Penal de !92EJ. Comenzó en España a 

partir de la orden del 14 de marzo de 1937 conc:ediéndose a 

los prisioneros de guerra y políticos. 11 (1$'9) 

!1881 COdlgo Pwl Plrl el D.F. "'M1terh dtl fuero COIÚ'l V"" toda I• RtPibllCI "'11&\tril dtl f111ro 
Fldtral. (1), tlt., Pi¡, 47, 
U~l Cfr. POO, LuC. Marco dtlr Der!!d!o Penlt!ll!:l!!'!O. Editorial Clrdws, pl¡s, 426 v 421. 
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El Prirnar Párrafo del Art. 16 de la Ley da Norm•• 

M!nirnas, sei'íala el benefic:io de Libertad Antic:!Pada para el 

reo, c:onsiste:nte et¡ ~ue por c:ada dos días de traba 10 debe 

ef1:ctuarse el peirdón de 1.1r1 día de prisión, con lo c:iue :ae 

logra autorizar la di'trnir1uc:i6r1 de Ut"'I 33 ;.; del total de la 

pena en base al trabajo desarrollado en el int.eriori el 

beneficio, sir1 ernba.rgo, queda condic1onado a que el rec:lt.1:c.c 

observe ciertas situaciones general responden 

c:aracteristicas que evidencien su i:irocesc• de readapta.c:i6r1 

social como es, en 

actividades educativas, culturales, recreativas, en sí, que 

el interno revele por otros dat ... os S'-' efec:ti va ree.dapt.ac:ión 

social. 

11 Es indispensable, en res1.1men. q1.1e el interno 

revele: un adecuado proceso de rea.da¡:.taci6n, s111 c:¡ue seo 

suficiente para alcanzar el beneficio. el c:umPl imanto de 

algunos de los aspect.os. si no se re1.n"len loz restantez. Cc•r1 

esto se aclara la confusión en ocasiones operada en l~ mente 

de: los internos o los defensores, quiéne=. creer1 t.ener derecho 

a la alternativa en base solo al desarrollo del trabajo. 

olvidando que le. rnisma es 1.:mic:amer1t.e w·1a. vía rná':. Par~ 

atender mejor el tratamiento penitenciario de readaptación. 
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En rehlcion con ,.¡ ti1>0 de tr&ba.1c• que puede ser 

objeto de consideración para alcanzar el beneficio~ toda vez 

que la ley no lo aclar&, debe estuni?tt"se -=iue cualquier 

ac:ti vi dad socialrnente l'1ti 1 que represente esfi.Jerzo 1 aboral 

encauzado hacie. un fin licito y siernpre que r10 ha.ya sido 

expresamente vetada POt" el cor1sedo técnico. debe ser 

atendible para la aPlicaciór1 del benef1cii::•, e:n base a. w1 

criterio orientado a f~vorecer al interno. fundado en los 

prir1cipios del derecho penetl, siernpr~ que no ze contrarie el 

fin fundamental de la readaptación social del interno1 

ec:ti vi·dades como la~ labores ed1.1c:&t i vas~ pueden ~' deber1 ser 

c:onaideradas como trabaje para los ef~c:tos del beneficio, 

siempt"e qi..1e por la forma de $U desarroll•:i puede. afirmarse que 

observan un contenido readaPtador. 

En 

altarnativa 

el 

d• Parcial 

expresa que la 

debe funcionar-

ir1dependienternar1te de la libertad preparatoria, por lo cual 

la pena de prisión impuesta observa los plazos reducibles~ 

por un& par-te. en relac1ót1 con la 1 ibertad ¡:.reparatoria., 

hasta las dos quintas Part.es en el caso de los delitos 

intencionales y ha~ta la mitad er1 el caso d~ los del 1 tos 

imprudencia.les y, por otra parte, independientemente de lo 



a la r•mision Por el trabajo," (190l 

El Tercer P&rrafo eti su segunda parte:. nos indica 

que •• condiciona el otor9amianto da la Remisión Parcial de 

la P•n• tambi4tn a que el r•o r•pare los dal'íos y Pr•.luicio!. 

causados o garantic:a zu reparación, sujet,ndose a la forma. 

m•didas y término!. qu• se fijen para dicho objeto, si no 

PU•de cubrirla de!.de luego, Debo se~alar que en la Práctica 

no se otorga este benafic:io de Libertad Ant.icipada a los reos 

que no pa9a1"1 el daPio causa.do, 

El Cuarto Párrafo, nos dic:a, que al momento de 

otorgar la Remisión Parcial do la Pena, la autoridad que la 

c:onceda. asto es la Dirección General da Prevención v 

RHdaptacion Social, establecera las condic:ion•E u 

obligacion•s que deber~ observar el reo, conforme a los 

estipulado •n 103 incisos.al y dl da la segunda parte del 

articulo 84 qua se refieren• 

a.> Residir o, en su caso, no rezidir en lugar 

determinado, e informe & la autoridad de los cambios de su 

U!OJ IW.O tuacho, (1), Cit, Pl91, 226 y 227, 
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domic:I lio La dezl9nac:!On del lu91.r de rHidenc:la ze hat"' 

c:oncl liando las c:ire<mstanc:iu da que al r•o puada 

proporcionarse trabajo et"I el lugar que se fije, con el hecho 

de que su permanencia en él no sea un obstáculo para su 

enmienda1 

b > Desempef'ar an el plazo que la resoluc:ión 

determine ofic:io, arte, industria o profesión l!c:itoz, si no 

tuviere medios propios de subsistencia. 

En la prac:t!ca la DirecciOI") General da Prevención y 

Readaptac:ión Social, expide dos ofic:ioz, uno donde notifica 

el benefic:lo de Libertad Anticipada y el otro donde le 

informa al interno las obli9aciones que tlane. dentro de las 

c:uales le lndic:a que deba not!fic;or ceot0 treit,ta d!as de 

anti e: i pac: i ón su cambio de domic:ilio ac:omP•"•d• dicha 

sollc:itud por documentos que acreediten su cambio del mismo. 

Asimismo se le comunica que las infracciones da lo• 

re~lamentos de pol icia, el abandono a le.E obl igacion•s 

familiares, la embrl .. 9<1ez habitllal y todo actllello que lesione 

la moral y las buenas costumbres, son contideradas por esa 
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l>ir•cciOn Gen•ral como mala conducta, as! tambUw1 

ti•ne la obli11aciOn d• prH•ntarse m•nsualrn•nt• a ••a 

institución, a la Subdir•cciOn de EJecuciOn da Sentencias ª" 
Libertad d• dicha dependencia. 

El P•núltimo P•rrafo refiere que dicho beneficio de 

Lib•rtad Anticipada. es revocable por la autoridad que la 

otor9a en los casos v conforma al Proc•dimiento dispuesto 

para la revocación de la Libertad Preparatoria. 

En el Diario Oficial publicado el 26 d• diciembre 

d• 1992, se adiciono el sexto parrafo que dice1 "No "ª 
conceder• la Remisión Parcial de la Pena a los sent•nclados 

por los delitos contra la salud en materia de estupefaciente" 

o psicotrópicos previstos en las fracciones I a IV del 

Articulo 197 <Actualmente reformado, Diario Oficial dal 10 de 

anero d• 1994 y vl11ente a partir del lQ de febrero del mismo 

a~o), salvo que se trate de individuos en loz qu• concurran 

evidente atraso cultural, aislamiento socld v e>etrema 

necesidad econOmlca1 por el delito de violación previsto en 

al primer 

Articulo 

previsto 

v se11undo p•rrafos del Articulo 265, en relación al 

266 Bis fracción I1 el delito de pla9lo v secuestro 

por el Articulo 366 con excepción a lo previsto por 
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la fracción VI de dicho Articulo en relación cor1 su 

antepenO:.ltimo P•rrafo v lo dispuesto en el penO:.ltlmo p•rrafo1 

Por el delito de robo en un inmueble habito.do o destinado 

Para habitación, con violencia an las personas, conforma a lo 

previsto en el Articulo 367, en relación co11 los Articuloz 

372 v 391 Bis del Códi90 Penal para el Distrito Federal en 

Materia del Fuero Com~m v par11 tod& le RepO:.bl ica ª" Materia 

de Fuero Fedaral. "<191> 

Sobre este 0:.ltimo parrafo, reitero mi particular 

punto de vizta, consldet·ando que Articulo 19 

Constitucio11al nos refiere los elementos por los cuales se 

deba l le9ar a la readaptación social del del lncuenta, no 11e 

debió adicionar aEte O:.ltlmo parre.fo del Articulo 16 de la ~ev 

de Normas M!1'1maz •n virtud de que co11tradice el r6c¡¡lma11 

Proc¡¡rasivo, t6cnico e individualizado en al que se basa 

nuestro sistema Penitenciario. 

nm Diario Orlclal di la F1dmclon. Pttillcado el 28 di DlciHl>ra di 1m y vl11111\I a partir dll dla 
llguhn\I, P,9 1 Y 2, 
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4.4 HACIA UN SISTEMA DE UNIFORMIDAD DE CRITERIOS 

PARA SU CONCESION. 

La Sacratarla da Gobernación de 

General da Prevención y Readaptación Social, 

cuenta al •lavado númaro da individuos, cuya 

social, económica y familiar, no les permitla 

la Dirección 

tomat'\do en 

depravación 

el tr,mita 

adecuado de su excarcelación anticipada, y por instrucciones 

del Presidenta de la Rep~blica, Carlos Salinas de Gortari, sa 

instituyó el Programa Nacional Penitenciario, al cual tanla 

d•ntro de sus accionas, conocer realmante la si tuaci6n . 

Ucnico Jurldica de todos los reos dal Fuero Federal en todo. 

la República Mexicana y también los del Fuero Común dal 

Distrito 

eJacutiv~s 

Libertades 

FederalJ esto en acciones coordinadas con los 

da cada Entidad Federativa, para la concesión da 

Anticipadas conforme a los criterios establecidos 

en esta programa vigente hasta Fabraro de 1993 ya que a 

partir de Marzo se denomina programa de Libertad Anticipada, 

con motivo del cambio de Autoridades, modificando lo~ 

criterios establecidos qua a continuación se mencionan• 

En Primar término lo" criterio" del Pr09ra11a 

Nacional da Solidaridad Penitenciaria eran los siguientes1 



al Para •1 Tratamiento Pra1iberaciona1 

1. 

Ejecutoriada 

Encontrarse el 

a disposición de 

Prevención y Readaptación Social. 

interno con 

la DirecciOt"l 

Sentencia 

General da 

2. Tener cubierta o prescrita la reparación del 

da~o en caso de haber sido sentenciado al pago de la mismo. 

3. Haber compurgado aproximadamente al 37~; da la 

sentencia. 

4. Qua· conforma a la valoración criminaUstica 

practicada se determine como sujeto• 

POl"I 

• Del incuar1te Primario 

• Baja peligrosidad 

• Bajos recursos económicos 

Participación en 

centro 

actividades readaptativas del 

5, Ser6n casos prioritarios aquellos propuestos 
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• Enfermedad qua haga 1ncomPatlbl• la aJacuc:iOn da la 

pana c:on sus condicionas f !slcas, mantalas y de 

salud en general. 

• Mujeres 

• Jóvenes menores de 30 a~os 

* Ancianos 

• Indígenas 

• Campesinoz 

• Pesc:•doros 

6. En relación al tipo de enervanter.1 

• Hasta 50 kg. de marihuana 

• Entre 50 kg. a 130 kg. de marihuana cuando tenga 

c:ompurgado el 45r. de su sentencie 

• Hasta 5 k9· en le modalidad de posesión de semilla 

de marihuana 

Hasta 2.5 kg. en le modalidad de posesión de 

semilla de amapola 

• Hasta 100 9ms. de coc:alna 

• Cantidades que rebasen las anteriores quedarAt> 

hasta remisión parcial de la pena. 
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7. Sa encuentran fuera del perfil para 

prelibaración los siguientes casos: 

Cualquier modalidad Y cantidad de goma de opio, 

morfina y herolna 

• Grandes extensiones de siembra, cultivo v cosecha 

da marihuana y amapola. 

e. En relación a pslcotróplcos1 

•Hasta 500 pastillas 

Entre 500 y 1000 pastillas < praliberación con el 

45~ de su sentencia compurgadal 

• M•s da 1000 pastillas, sólo remisión parcial do la 

pana. 

9, En relación a la calidad del suJet.o activo, no 

ser•n obJeto da prel lberación aquel las persor.as. 

• Que sean reincidentes 

• Tengan dlctarnen criml11ológico negat.ivo 

• Cuando en la comisión del delito ocuparan un cargo 

en lnstituciot1es de Seguridad Pública (policías 

preventl vos, Judiciales, custodios> 
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Aquellos Internos que por su dln•mlca delictiva 

utilizaron como victimas a menores de edad, 

enfermos met-.talez, et.e:. 

Delito Sexual para internos da! D.F. v robos con 

violencia que de o.cuerdo 

advlert11n agravantes 

a la din,mica delictiva se 

v calificativas haciendo 

Presumir un grado de p11li9rosid&d relevante. 

bl Para la Libertad Preparatoria, los critarios 

aran los siguiantas1 

1. Cumplida la mitad de su condena en delitos 

imprudencialez, 

2. Cumplidas las 3/~ partas de su condena en 

delitos intancionalaz. 

3, Buena conducta. 

4. Que del examen da su personalidad se presuma que 

•ata socialmente readaptado y en condic:ior1es de no volver a 

delinquir. 

~. Que haya reparado o se comprometa a reparar el 

daPlo causado. 

6, No se otorga a delitos contra la salud. 

7. No se otorga a raincidentes habituales 
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el Para la Ramisión Parcial da la Pana. 

1. Un d!a menos por cada dos d!as de trabajo. 

2. Buena conducta, 

3. 

educativas. 

4. 

daterminante. 

Participe 

Efectiva 

ret;t.tlarmente en 

readaptación social 

5. Repare los d&l'los y prejuicios 

garantice su reparacl611. 

actividades 

como factor 

causados o 

Asimismo, las condicionas requeridas eran1 

del mismo 

A) Residir en domicilio especifico o avisar cambio 

B> Carta de ofrecimiento de trabajo 

C> Abste11erza del 1 

• Abuso de bebidas embriagantes 

• Uso de estupefaclenteE 

• Uso de otras zustancias •nQlo9as 

D) Contar con aval moral 
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Para l• apllcacl6" de la Libertad Prepe.ratorl• o la 

Remlslon Parcial de la Pena. •l computo de plazos se har• en 

•l orden qua beneficie al reo. 

Dentro da Provrama de Libertad Anticipad•, los 

criterios p~bllcados el 2 da marzo de 1993 son los 

sl9ulente111 

al Libertad Preparatoria. 

1. A~r1 cuando en le. ley se •stablece que ssr• a 

peticion da po.rt&, en beneficio da 1011 lnterno11, por JustlclEI 

y equidad, 11e har• de oficio, 

2. Se concedan\. cue.ndo &l <1entenclado haYa CllmPl Ido 

las tras quintas partes de su condena, haya observado buer1&. 

conducta durante la ejecuclon de su sentencia, que del examen 

da su personalidad sa presuma que está socialmente readaptado 

y que haya reparado o varantlce el pa90 del da~o causado. La 

lib•rtad preparatoria no se conceder• en los supuesto5 

previstos en al articulo 35 del Codlgo penal. 

3. En caso de delitos cor.tra l& salud e" los que 
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proceda la libertad preparatoria, deberár1 pedirse: informe:E. 

an todos los casos, a la Procuradur íe. Gener11l de la 

Rep.:<bl ic11. 

Fund11mentos1 Artículos 94 y 95 del Código Penl!ll 

para el Distrit.o Federal en Matarir. de Fuero Com.:.n y para 

toda la Rep.:<blica en Materia de Fuero Federal: 540 a 543 del 

Código Federal de Procedirnientos PetialeE y 563 a 597 dal 

Código de Procedimientos Panales para el Distrito Federal. 

bl Remisión Parcial de la Pena. 

l. En todo ca so se haré de oficio. 

2.Por cada dos d!as da trabajo, sa har6 remisi611 da 

uno de prisión. siempre que el recluso observa buena 

conduc:ta, participe eti actividades educativr.s Y revele 

efectiva readapt11ci6n soc:ial. Esta (1ltima, la readaptación 

social, ser• el factor determinar1te para la conc:a!tión o 

negativa de la remisión parcial de la pena, 

3, La Remisión funcionart. irodepe,,dient.amante de la 

l ibartad preparatoria, Para uta efecto, al cómputo da plazos 

se hart. en el orden que be,,ef icie al reo. 
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4. El otor9amiento da la remisión condicionar•, 

adam•s, a que el reo repare o 9arantice los da~o• o 

prejuicios causadoE. 

Fundamento• Articulo 16 da la Lay de Normas 

Mlnimas. 

el PrelibaraciOn. 

1. En todo caso se har6 de oficio. 

2. 

el Interno 

Se conceder• tratamiento 

hubiese satisfecho el 40r. 

preliberacional cuando 

de le pena Impuesta 

hubiese observado buena conducta en reclusión, repare o 

9arantice el da~o causado y sea primodellncuenta, asl como a 

personas de avanzada edad o enfermos incurables que no 

representen pell9rosldad. La efectiva readaptación social 

ser• el factor determinante para la concesión o ne9at1va de 

la prel!beración, 

3. Respecto a delitos contra la salud, las re9las a 

aplicar s•r'n las que a continuación se axpresan1 
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l. Si se trata de posesión o transporte d• 

marihuana, •1 crit•rio saré el sl9uiente1 

Si el voh1men as inferior a 250 l:i los,, deberé 

compurgar el 40X da la pana, 

• Si el volumen es superior a 250 kilos pero inferior 

a 500, deberé curnpl Ir al 50X da la pena. 

• Si rebasa los 500 kilos, se estaré a los plazos de 

la remisión parcial de la pena. 

• Si se trata de siembra o cosecha, en caso que la 

superficie sea inferior a 1 hectárea, el plazo a 

cubrir ser& del 40X de la pena. Si ai; Euperior a 

hectárea o inferior a 2, al término a. compur9ar 

será del 50X de la pene, y si la superficie supera 

las 2 hectéreas, se estaré a los términos de la 

remisión parcial da la pena. 

Estos criterios no serán ap 1 ic:ados a los 

propietarios del terreno o a quiénes financien la 

siembra o cosecha, con loz ~ue invariablemente se 

estara a los térrninos de la remisión parcial de la 

pena 
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II. Si se trata da coca!na. haro!na. morfina o 

productos similares, las reglas serán• 

• Menos da. 100 .;¡ramo,., 40Y. de la pena. 

• Mh de 100 11rarnoz pe1·0 menoz da 25, 30Y. de la pana 

• Mh da 250 9ramos, hasta la remisión parcial da la 

pana. 

III. Si trata de Posesión, tr•fico, 

transportación o comercio de pastl l laz psicotrópicaz y ZL• 

n~maro es inferior a 500 pastillas, deber• cumplirse al 40Y. 

d• la pena, y ~i se supera el número at"lotado, de:be:r& estarse 

lo dispuesto respecto a la remizión parcial de la pana. 

IV. En todos los casos, además, deber• cumplir5e 

con los requisitos establecidos en al punto c.z. 

4. En todos los casos deberA comprobarse que el 

da~o causado por al delito ha sido reparado o debidamente 

garantizado. 

se dará prioridad a primodelincuantes, Paro tambl•n 

ser• factible co,,sidarar libertades anticipadas mediante 
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tratamiento 1>ral!berac:lot111l • quiénes hciblezen reincidido 1>or 

1 • .u"\a sola vez. 

Estos criterios los funda i.. Secretaria de 

Gob11r11ac:i6n en la equidad, el espiritu de Jus:ticia y respeto 

a los derechos y dignidad humanos, qcie constituyan esancia da 

nues.tras instituc:iotoes. 
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PROPUESTAS 

l. D•rogar las adiciones hachas a la L•Y d• Normas 

M!nimas, públicadas en al Diat"io Oficial de la Fed•raciOn al 

29 d• dlci•mbr• da 1992 y vlgent•s al d!a sigui•nte, ya que 

s• califica al delito y no al delincuente, 

2. No aplicar criterios para el otorgaml•nto da 

Libertades Anticipadas, ya qua 

son los qua van a Indicar 

readaptado o no, 

los estudios da personalidad 

si •l sujeto s• •ncuentra 

lay con 

3. Aplicar las normas 

la finalidad d• que se 

Jur!dlcas consagradas en 

cumplan los objetivos 

la 

de 

r•adaptac!On establecidos en el Articulo 19 Constitucional. 

4, Adicionar a la Ley de Normas M!nlmas los casos 

por los cuales se suspenda el Tratamiento Prellberaclonal. 
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CONCL.US:CONES 

l. El Derecho Penitenciario, es el c:on.iunto de 

normas iur!dic:as que regcilan 11< aJec:uc:ión de las penas v 

medidas da segciridad desde al momento en qe<e se c:onviarte an 

ejecutoriada la sentencia, le:9al izando su ejecución, asimismo 

regula la relación Jur!dic:a·e.ieccitiva panal entre el Et:tado y 

al santenc:iado a partir del instante en que la sentencia que 

impone la condena adquiere el c:arécter de irrevocable. 

2. La Ejecución de la Pena Privativa de Libertad, 

consiste er1 la apl icaci6n de ciertos procedimientos y métodos 

de c:arAc:tar administrativo, téc:nic:o y c:ientific:o da c:ienc:ias 

multidisciplinarias 

soc:iolog!a, ate:. 

readaptadores de 

Consti tuc:lonal, 

como 

par la 

la misma, 

son1 criminolo9:i.a, 

consecución de 

censa.grados et-, el 

psicoloi;ia, 

los fin•s 

Art!c:ulo 19 

3. La EJac:ución da la Pena implica nec:esariamant• 

se lleva a c:abo un estudio de personalidad a c:ada uno de lo!< 

raes. para poder diagnosticar el tratamiento a seguir de 

acuerdo a los rasgos de per~or•al idad que revelen estos 

estudios, azimismo deben sar actualizados per!odic:amente. 
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4. Los estudios da personalidad, despu6s da 

determinar la situación Jur!dica del reo. son desde mi punto 

da vista la base fundamental para al otorgamiento de al9on 

beneficio da libertad anticipada. 

:5. La Dirección (ieneral da y 

Readaptación Social, dependiente de la Secretaria de 

Gobernación, as la institución facultada Jurídicamente par .. 

la concesión o revocación d• los tres tipos da b•n•ficio de 

libertad anticipada, los cuales son1 Tratamiento 

Praliberacional, Llbartad Preparatoria v la Remisión Parcial 

de la Pena. 

6, Esta dependencia, a partir del Programa da 

Solidaridad Penlter1clarl&. y posteriormente el Programa de 

Libertad Anticipada, estableció criterios para el 

otorgamiento de los beneficios de libertad anticipada, los 

cuales no tienen un fundamento Jur!dlco que los legitime, 

d'ndola una discraclo11alida.d a la concesión de acuerdo a la 

autoridad administrativa que esta a car<;o de dicha 

depand•ncia. 

7, Las adiciones que sa hicieron a la La Ley de 

Normas Mínimas en los Artículos e en su Fracción 6~ y 16 en 
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su O:.ltlmo 

Federación 

pt.rrafo, publicadas ero el 1'1a1·10 Oficial de la 

el 26 de diciembre da 1992 vienen a retroceder el 

sistema progresivo Y téct'1co del Derecho Penitenciario, ya 

que vuelve a calificar al delincuente por el delito que 

cometió, eliminando los fines readaptadores del la pena, 

basados en los estudios de personalidad del reo. 

e. Asi 

de las fases dal 

resultado una 

obllo;aciones de 

pues, el Tratamiento Pral iberacional es una 

tratamiento t6cnlco pro11reslvo, dando como 

libertad anticipada condicionada a las 

presentarse an la Dirección General da 

Prevancló" y Ra&daptacló" Soci&l, en caso da qUe el b<meficio 

sa otor11ue en al Distrito Federal, va que no se cuenta con 

las instituciones donde se lleve a cabo su interr1amiento y 

excarcelación sa~alados en la ley1 cuando el beneficio se 

otoro;a a internos del Fuero Federal ª" al i"tar lor de la 

RepO:.blica, si cuenta con Instituciones abiertas cumplan con 

sus obl lgaclones pero en caso contrario pasan lista 

semanalmente en la Dirección de Prevención del Estado y se 

reportan a la D!t"acc:l6" General da Preve,,ci6" y Readaptación 

Social a través da una carta mansulrnente1 cabe hacer mención 

que no se enc•Jentra regulado el procedimiento P&r&. la. 

suspensión de dicha Libertad Anticipada en caso da el 

lnc:umpl imiet1to de las obli~u•clones, 
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9. La Libertad Preparatoria, surglO como un acto de 

9racla hace mas de 100 &Píos, para aquellas personas que 

hablan damostrado una buena conducta durante el cumplimiento 

de la pana privativa de libertad, asimismo existla la figura 

Jurídica de la retención para las personas que denotaban un 

mal comportamiento. actualmente opera como un banaflcio da 

Libertad Anticipada, calificando a loE delincuentes por el 

del! to que cometieron, 11sl tambl'n sa?lalando un Urmlno de 

compurgación de pena a partir del cual Puedan obtener el 

beneficio distinguiendo dos térmlnos1 IQ que es el de dos 

quintas partas para delitos dolosos y 2Q la mitad a los 

delitos culposos. En la actualidad. el otorgamiento de aste 

beneficio sa lleva a cabo sin cubrir •l requi2ito del 

otorgamiento da fianza que se encuentra regulado en nuestra 

ley, 

10, La Remisión Parcial de la Pana, nos Indica que 

sa perdonarit. un dla da prisión por cada dos dlas de trabajo, 

condicionado a que el sujeto revele por todos los medio.: 

posibles indicativos de readaptación, en la pr•ctica se 

adolece de no tener un control de los dlas trabajados por 

parte de la autoridad ejecutora, asl es qua se considera que 

el interno ha comenzado a trabajar desde su in11raso, siendo 

6sto, sa mane.1&n tablas de cómputo para indicar la fecha a 
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partir de 

Remisión 

requiere 

la cual se con"<iderart. para el be1>eflcio de 

Parcial de la Pena. Este beneficio es el 

mayor permane1>cla dentro de la 1n1t.it.uci6n y 

la 

qua 

se 

concede en 1 .. mavorla de los c::asoz a r•os que no alcanzaron 

Tratamiento Pre! 1be1·r.cional y la con los cri ter los el 

Libertad Preparatoria, 

11. Considero que tenlamos una Lev de Normas 

Mlnimas adecuadas antes de las adiciones sufridas. Asimismo 

veo que la Dirección General de Prevención y Readaptación 

función de Social no ha cu~pl ido de rnar1era efic::ierite su 

penas, debido en gran parte a la falta eJecución de 

conti11uldad dentro de sus funcioneg administr&tivas que 

de 

han 

sido como c::onsect.~enc::ia al reiterado cambio da sus: &utoridadas 

que a su vez. cambiari sus criterios para la conc::e~ión de 

libertades anticipadas 
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