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"PROLOao-

Hoy la prisión es cuantitativa y cualitativamente, la más Importante de las 
penas, millones de personas en el mundo entero y millares en la República 
Mexicana se encuentran privados de la libertad, por lo que ha originado que la 
cárcel se encuentre en crisis, las Ideas modernas sobre readaptación social, que 
en la actualidad se denominan en la teoria penal no han prosperado en la 
realidad penitenciaria, por lo demás se atribuye a la prisión un valor crimlnógeno 
y se le Imputa una ineficacia como medio para el tratamiento del delincuente y en 
definitiva, para la prevenslón del delito. 

Las reformas del sistema carcelarlo sólo se producen a menudo como 
respuesta a una crisis violenta, los homicidios, las evasiones, la 
farmacodependencia, los suicidios y otros procesos de la anterior y la nueva 
patología penitenciaria, son fenómenos corrientes y crecientes en estos días. 

Empero nunca ha sido tan necesaria la privación terapéutica de la libertad, 
lejos de desaparecer la cárcel se afianza, ni la despenalización de ciertas 
conductas ni el surgimiento de sustitutivos de la pena de prisión permiten pensar 
seriamente, en una próxima supresión de la pena privativa de la libertad, nunca 
tampoco la prisión ha enfrentado mayor desacreditación, ni exhibido deficiencias 
tan abundantes, hoy más que nunca pues, es preciso revisar a fondo los grandes 
temas penitenciarios y promover la profunda reforma a la pena de prisión. 

SI bien es cierto que la sociedad ha utilizado en todas sus épocas 
instrumentos de control contra aquellas conductas lesivas a los contenidos 
fundamentales de su cultura , también lo es que el principal de ellos es la pena 
que ha hldo de Igual manera modificándose coherentemente con la evoluclón de 
las ideologías dominantes. 

La dirección en la ejecución de las penas ha venido a sustituir a aquél 
ordenamiento moralistico e intuitivo practicado hace un tiempo, y la readaptación 
del. detenido se ha caracterizado en el nuevo concepto de tratamiento del 
delincuente, entendiendo esta última categoría individual como un mal que aqueja 
a la sociedad , que hay no sólo que reprimir, sino curar y readaptar. 

Cuando nos referimos a readaptar quiere decir que la ejecución penal debe 
de alcanzar la readaptación del delincuente, teniendo como parámetro la media
ética cultural del ciudadano común, los medios para lograrlo difieren entre si , 
como difieren personalmente todos los detenidos, que cayendo en el delito una 



sóla ve% se ven privados de la libertad y que posterionnente se arrepienten, son 
personas que siguen conservando sus demás valores éticos vulnerados en una 
ocasión por no reprimir a tiempo sus impulsos. 

Por otro lado no todos los delitos comparten un Juicio moral totalmente 
negativo sobre la personalidad del delincuente, por ejemplo para los delitos 
culposos y los delitos de mera creación politica, el juicio de reprochabilidad social 
es atenuado y no hay la necesidad de readaptar moral y socialmente a sus 
autores. Aún más como y porqué readaptar a una persona inocente como son la 
mayoría de los que se encuentran en los centros de readaptación social y la 
casuística podría todavía llevarnos a situaciones más complicadas aún, que 
tendrían que analizarse más detalladamente, en mi investigación propugno 
porque las penas restrictivas de la libertad personal garanticen los derechos más 
elementales del detenido, dado que muchas veces nos olvidamos de que se trata 
de personas o semejantes a quien hay que respetar. 
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CAPITULO PRIMERO • "GENERALIDADES DEL DERECHO PENAL• 

CAPITULO PRIMERO 

1) DERECHO PENAL 

CONCEPTO.-

Se ha definido el derecho penal objetivamente como el conjunto de 

leyes que determinan los delitos y las penas que en el poder social impone al 

delincuente (cuello calen); como el conjunto de principios relativos al castigo 

del delitos (Pessina); conjunto que asocian el crimen como hecho a la pena 

como su legitima consecuencia (Liszt); o como el conjunto de normas que 

regulan el ejercicio del poder punitivo del estado, conectado al delito, como 

presupuesto la pena como consecuencia jurldica (Mezger); o como el conjunto 

de normas que regula el derecho punitivo (Renazzi) {anónico Hollzendorff); o 

como el conjunto de aquellas condiciones libres para que el derecho que ha 

sido perturbado por los actos, de una voluntad opuesta a él. Restablecido y 

restaurado en todas las esferas y puntos a donde la violación llego (Silvela). 

En el aspecto sociológico según Manizini, es como fenómeno social 

representa aquel conjunto de regias de conduela de la pea, que son el 

producto de la necesidad propia del estado, de dar una disciplina coactiva y 
una eficaz tutela, asi como asegurar la observancia del mlnimo absoluto de 

moralidad considerado como indispensable y suficiente para la segura y civil 

convivencia en un momento histórico. 
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En México Raúl Carranca y Trujillo estima que el derecho penal 

objetivamente· considero: " es el conjunto de leyes mediante las cuales es 

Estado de' fine los delitos, detenninando las penas imponibles a los 

delincuentes y regula la aplicación concreta de las mismas a ios casos de 

incriminación' ". 

"Para Fernando Castellanos: es un conjunto de nonnas que rigen la 

conducta externa de los hombres en sociedad, las cuales pueden imponerse a 

sus destinatarios mediante el empleo de la fuerza que se dispone al estado'". 

Para Ignacio Villalobo: "Es una rama del público interno, cuyas 

disposiciones tienden a mantener el orden público - social de una comunidad 

combatiendo por medio de las penas y otras medidas adecuadas aquellas 

conductas que la dañan o ponen en peligro'". 

11.- FIN DEL DERECHO PENAL 

Derecho Penal es General, es la protección de los intereses de la 

persona humana, o sea de los bienes jurldicos, pero no corresponde al 

Derecho Penal tulelarlos todos, sino solo aquellos intereses especialmente 

merecedores y necesitados de protección dado su jerarqula, la que se otorga 

por medio de amenazas y ejecución de las mismas penas; es decir aquellos 

intereses que se requiera una defensa más energica (Liszl). De aqul arranca 

una distinción entre dos campos: el civil y el penal; correspondiente al primero, 

la reparación de las violaciones por medio de las que no son penales, medios 

pecuniarios indemnizantes; el Derecho Penal es el empleo de sanciones 

1 DERECHO PENAL MEXICANO, Raül Carrancd y Rivas, Raül Carranca y Trujillo, Edi1orial Porrúa, 
México. D.F. 1994. 
'Op.cit.1 
1 LíNEAMIENTOS ELEMENTALES DEL DERECHO PENAL, Femando Casiellanos Tena, De. 
Porrua, México, D.F. 1981 
' DERECHO PENAL MEXICANO, Ignacio Villalobos, Editorial Porrúa, S.A., México, D.F. 1990. 
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penales conforme al limite del poder coercitivo del Estado y mirando ese 
empleo a la defensa social frente a un daño, no solo individual, sino también 
social; y a la reparación particular de una ofensa de caracterlstica valoración y 
de especia! jerarqufa como son: · 

a) Vida 
b) Integridad Corporal 
c) Honor 
d) Libertad Sexual, etc. 

Lo que no puede obtenerse por los medios que el civil adopta y que 
tampoco puede lograrse por el mismo ofendido sin mengua del orden público. 

En la doctrina se hace referencia por algunos a un fin, el derecho penal 
y por otros a varios fines del mismo derecho, como menciona Antolisci; " 
impedir la comisión de los delitos", en otros términos, combatir el triste 
fenómeno de la delincuencia o criminalidad. En realidad, la misión del Derecho 
Penal es la protección de bienes jurfdicos fundamentales, es decir, de "un bien 
vital del grupo o del individuo", dictando al estado al efecto las normas que 
considera convenientes; Hans Heinrich Jesechek opina, " que la misión del 
Derecho Penal es proteger la convivencia humana en la comunidad". 

Asimismo los tribunales han asentado que " la Ley Penal, conforme a las 
nuevas teorías, tiene por fin objetivo defender a la sociedad de los seres 
peligrosos basándose en la responsabilidad social" (Jurisprudencia anales 
Tomo V pag. 599). 

"la tutela del Derecho Penal esta creada por una exigencia del Estado 
para mantener el orden jurldico y las funciones inherente.s a sus órganos; 
cualquiera que sea la jerarqula de quienes la ejercen, cuya autoridad viene en 
mengua y desprestigio cuando otras personas, que carecen de facultad 
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decisoria y poder coactivo, ejercer funciones de tal, entrañando ello lesión a la 

fé pública, que es un bien jurldico colectivo que debe ser protegido mediante la 
tutela penal contra aquellos hechos que lesionan la confianza individual y que 
son susceptibles de engañar a los órganos de Estado"'. 

El Derecho tiene como finalidad encausar las conductas humanas para 
hacer posible la vida gregaria; se ha manifestado • como un conjunto de 
normas que rigen la conducta externa de los hombres en sociedad, las cuales 
pueden imponerse a sus destinatarios mediante el empleo de la fuerza de que 
dispone el estado", ha expresado que el derecho no es sino la sistematización 
del ejercicio del poder coactivo del Estado, más indudablemente tal 
sistematización inspirase en ideas del valor ético y cultural para realizar un fin 
primordial de carácter mediato: la paz y seguridad social. 

Todos los intereses que el derecho intenta proteger son de importancia 
incalculable; sin embargo de entre ellos hay algunos cuya tutela debe ser 
asegurada a toda costa por ser fundamentales en determinado tiempo y lugar 
para garantizar la supervivencia misma del orden social, para lograr tal fin; el 
Estado esta naturalmente facultado y obligado a la vez a valerse de los 
medios adecuados originándose, asl la necesidad y justificación del Derecho 
Penal que, por su naturaleza esencialmente positiva, es capaz de crear y 
conservar el Orden Social. 

'op.cit 1 
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EL IUS PUNIENDI 

Cuando México se hizo independiente se encontró con que la autoridad 

judicial no era más que una parte del Poder Ejecutivo, porque no habla 

entonces la división de poderes que existe en el derecho moderno; del Poder 

legislativo, del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, sino que todos los 

poderes que habla en la nación los ejecutaba la Corona, de manera que era la 

que legislaba, la que aplicaba leyes y persegula a los delincuentes, de manera 

que lodos los poderes estaban confundidos en uno solo; se hizo México 

independiente y este poder de hecho quedo en esa misma forma, se estableció 

la Soberanla del pueblo, pero de hecho los poderes quedaron enteramente 

concentrados en una misma mano, aunque nominalmente se hizo la división de 

poderes, de hecho quedaron confundidos y el Poder Judicial se consideraba 

facultado no solo para imponer la pena, para decidir en el caso Concreto 

Sujeto a su conoc.imienfo, sino que se consideraba con facultades para 

perseguir el mismo Poder Judicial a los delincuentse y por eso entonces se 

estableció la Policla Judicial, es decir, los agentes, que no eran jueces sino 

empleados que estaban a su servicio para buscar las pruebas, averiguaciones, 

detalles, con los cuales se habla cometido un delito y estaban enteramente 

dependientes de él. Vino después en México la Institución del Ministerio 

Público, pero como se han adoptado entre nosotros !odas las instituciones de 

los pueblos avilizados, como se han aceptado y se aceptan, de una manera 

enteramente arbitraria y absurda, se estableció el Ministerio Público, el cual no 

ha dejado de ser más que una entidad decorativa, porque en lugar de ser el 

que ejerciese la acción penal, que persiguiese a los delincuentes, acusándolos 

y llevando todas las pruebas, no hacia más que cruzarse de brazos para que el 

Juez practicara todas las diligencias y el estar pendiente de todos estos actos. 
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Ahora bien cómo hay que deslindar, por qué se trata de hacer una 

implantación definitiva de las instituciones libres, presento este problema: el 

poder va a perseguir a los delincuentes, ¿ a qué rarro pertenece?, desde luego 

no puede pertenecer al Legislativo porque indudablemente no a dar la ley, 

tampoco puede pertenecer al Judicial, porque el va a aplicarlas, entonces lo 

lógico es el Jurldico, que es el Ministerio Público, el cual no es más que un 

órgano del Poder Administrativo, es decir, del Ejecutivo'. 

PUNIBILIAD Y PENA 

Para otros la punibilidad es la acción antijurldica, tlpica y culpable para 

ser cumplida con la amenaza de una pena, es decir, que ésta ha de ser 

consecuencia de aquella legal y necesaria " Ley sin pena es campana sin 

badajo", reza un proverbio alemán. En nuestro derecho se señala el acto o la 

omisión para ser delictuosos, el estar sancionados por las leyes penales lo que 

hace según el concepto de delito se integre con el elemento " acción " con 

propuesta del elemento, punibilidad que es su predicado. 

El requisito de la amenaza penal ocmo elemento constitutivo del 

concepto de delito ha sido criticado para decirse que esta contenido en un tipo 

de Acción punible, antijlruca y culpable, o bien porque, se la pena es 

consecuencia del delito no puede constituir elemento integrante de él, pues 

todo lo que se hace es dar al delito un sello ·externo y definitivo de las demás 

acciones, debe reconocerse que la acción del delito se integra, no con la pena 

aplicada o en la realidad de la vida a la acción descrita por la ley, ni con la sola 

amenaza del tal pena o la combinación de punibilidad, independientemente 

6 Apuntes para la historia del IUS PUNIENDI, Gónzalez de Cossio Francisco 

6 
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que la pena misma se aplique o se deje de aplicar, de donde resulta que la 
punibilidad no es un elemento escencial de la noción jurldica del delito. 

Puede que en todos los casos la ley exige para que existe la punibilidad 
de la acción, en conjunto de condiciones objetivas seleccionadas en los tipos, 
pero en ocasiones también fijan otras condiciones objetivas, también la 
punibilidad esta cualificada por el resultado mismo más o menos graves no 
causado por el infractor; y as! tenemos ciertas sanciones para que el provoque 
públicamente o cometa un delito o haga la apologla de él o de algún vicio, si el 
delito no ejecutaré, pues en caso contrario se aplicará al provocador la sanción 
que le corresponde por su participación en el delito cometido. Todas estas 
condiciones objetivas de punibilidad de la acción ajenas a la acción misma de 
por razones de las personas o de la utilidad social de la impunidad como no 
sanclonables, tal ocurre con las excusas absolutorias. 

CONCEPTO DE LAS CONDICIONES OBJETIVAS DE PUNIBILIDAO 

Ernesto Beling que mantuvo la tesis de absoluta: Independencia de las 
Condiciones Objetivas de la Punibilidad, las define asl: van ciertas 
circunstancia exigidas por la ley penal para la imposición de la pena que no 
pertenecen al tipo del delito, que no condicionan la antijurícidad y que no tienen 
carácter de culpabilidad en la serie de los elementos del delito ocupan el sexto 
lugar según se dice las "Sextas Condiciones de Punibilidad" y sin embargo se 
les suele denominar más comunmente como "Segundas Condiciones de 
Punibilidad", las circunstancias constitutivas de una condición de punibilidad se 
diferencian de una manera clara de los elementos del tipo de delito, en que 
aquellas no son circunstancias que pertenezcan al tipo. Por lo que no se 
requieran que sean abarcadas par el dolo de la gente, sino tiasta cada que se 
den simplemente en el mundo externo. objetivo, por lo cual se le suele 
denominar frecuentemente condiciones efectivas o extrinsicas. 
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En el Lehrbuch del Lizt-Schmidt, se dice que son condiciones objetivas 
de punibilidad " Las circunstancias exteriores que nada tienen que ver con la 
acción delicitiva pero a cuya presencia se condiciona Ja aplicabilidad de la 
sanción''. 

De parecido modo las define Mayer, Frank, Manzini, Merkel y el propio 
Delitalo, más este último observa que para conocer lo que es extrinsico al 
hecho se precisa saber que es el hecho. Este autor estudia el caso de las 
consecuencias de los delitos culposos y - contra Vannini - cree que es un 
elemento constitutivo del Derecho Penal. 

EVOLUCION DEL CONCEPTO DE ESTAS CONDICIONES EXTRINSICAS 

Como acabamos de ver Ernesto Beling mantiene el criterio de que las 
condiciones objetivas de punibilidad son independiente y por lo tanto, diversas 
de la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad; pero cumple confesar que este 
punto de vista sea haya hoy en una completa revisión. 

Leopoldo Zimmer y Erich Land representa esta nueva tesis tendiente a 
relacionar las condiciones objetivas con los restantes carácteres del delito. Muy 

razonablemente, afirma Zimmer que en este problema del derecho punitivo 
donde reina más la confusión y obscuridad, hasta el punto de que el error 
comienza rúbrica, puesto que las condiciones de punibilidad son todos los 
requisitos del crimen antes estudiados (tipicidad, antijuricidad y culpabilidad), 
por su parte rompe la homogeneidad con que Beling presentó las condiciones 
extrislcas y las divide en grupos que a continuación estudiaremos. 
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CLASIFICACION DE LAS CONDICIONES OBJETIVAS DE PUNIBILIDAD 

El Profesor de Munich expone muy concretamente categorías de 
condiciones extrinsícas de punibilidad, Zimmer ofrece un cuadro amplio y 
completo y Land da una certera síntesis: 

a) CLASIFICACION DE ERNESTO BELING 

1.- Desde el punto de vista de su aparición técnico legista ofrece 
estas dos formas: 

1.1 Forma Positiva como la apertura del concurso en la quiebra. 

1.2. Forma Negativa en que la punibilidad, por lo tanto es la forma del 
delito, que sirve para idenlificar las contradicciones existentes entre el hecho y 
el precepto legal, es decir la esencia del delito que ninguna de las otras notas 
expresa como caracterlsticas comunes a todos los hechos tlpicos y a todos los 
hechos illcitos que no son delitos. 

Y asl pues, como no es de suprimirlas sin que el concepto que 
diversifica resulta afectado por ello, no puede considerarse impllcitas en las 
otras dos notas caracterlsticas esencialmente por que no son notas comunes y 
no de diferenciación'. 

Como por estos motivos necesariamente debe de ser indicada, y de 
modo expreso al determinar la forma del delito, siendo preciso reconocer que 
la punibilidad al resumir el delito en su unidad jurldica, surge en el momento 
que el delito surge como hecho punible y que las causas que la excluye son 
causas de exclusión del delito, sin esto es exacto debe negarse que es una 

70p.cit. I 
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consecuencia jurldica del delito, por las razones de que, si as! fuese, estarla 
por fuera de él, por estar más allá del fenómeno que lo produce. 

LA PUNIBILIDAD NO ES ELEMENTO DEL DELITO 

Con lo dicho: Acto humano tip¡camente antijurldico y culpable queda 
completa la definición del delito, pues a pesar de algunas supervivencias del 
pensamiento anterior, el estudio cuidadoso nos ha desembarazado del primer 
espejismo que involucro la pena en !a constitución del delito. Esta es oposición 
al orden jurfdico y nada más; oposición objetiva que se conoce como 
antijuricidad; y oposición subjetiva o culpabilidad. La pena es la relación de la 
sociedad o el medio de que ésta se vale para tratar de reprimir el delito, es algo 
externo y, dados los sistemas de represión en vigor sus consecuencias 
ordinarias por esto es que, acostumbrados a los concepto arraigados sobre 
justicia retributiva, suena lógico el decir que el delito es punible pero ni esto 
significa; que la punibilidad forme parte del delito, ni el delito dejará de serlo si 
se cambiara los medios de defensa de la sociedad. Un acto es punible porque 
es delito pero no es delito porque es punible. 

10 
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UBICACION 

11.- LOS CARACTERES DEL DERECHO PENAL 

El Derecho Penal es: 

A} PUBLICO 

B) SANCIONADOR 

C) VALORATIVO 

D) FINALISTA 

E) PERSONALISIMO 

A) El Derecho Penal es Público, siendo el conjunto de normas que 

regulan las relaciones en que el Estado interviene como entidad soberana y el 

Derecho Privado se ocupa exclusivamente de las relaciones entre los 

particulares, es claro que el Derecho Penal integra una rama del Derecho 

Público al establecer una vinculación directa entre el poder público y los 

particulares destinatarios de su norma. 

B) El Derecho es Constitutivo o Sancionador, aún cuando la opinión 

dominante se inclina a la segunda afirmación analizaremos el porque de esta 

afirmación. Para Eduardo Novoa hace notar que el calificativo de "Secundario 

", atribuído al Derecho Penal al negarle carácter constitutivo, ha despertado la 

repulsa de muchos penalistas por creer que su naturaleza sancionadora lo 

coloca en un plano de inferioridad con relación a otras ramas del derecho. Por 

ello. han tratado de demostrar que el Derecho Penal es tan importante como 

cualquier Derecho Constitutivo, argumentando que él es autonómo en la 

determinación de los hechos punibles sometido a sanc!ones o como lo 

expresan en términos que aún no vemos explicado que es soberano en la 

11 
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acuñación de los tipos. El afán nos parece pueril, que el Derecho Penal sea 

sancionatorio y no constitutivo no le resta ni categorla cientlfica ni jerarqula 

jurldica. Por lo contrario justamente de ahl deriva su trascenedecia, ser apoyo 

instituible para el ordenamiento jurldico general y estar ligado, más que rama 

alguna del Derecho a la eficacia y subsistencia de ese ordenamiento. 

Evidentemente el Derecho Penal no crea las nonmas y en esa virtud, no 

es derecho constitutivo sino simplemente sancionador, por ello es del todo 

aceptable la idea expuesta por Jiménez de Arsúa de que el Derecho Penal 

garantiza pero no crea las nonmas. 

C) El Derecho Penal es Valorativo, sólo admitiendo su carácter 

valorativo, agregamos nosotros es posible comprensión de algunos de los 

problemas que plantean ciertas instituciones del Derecho Penal. La Ley por lo 

tanto regula la conducta que los hombres deberan observar como relación a 

esa realidad en función de un fin, colectivamente perseguido y de una 

valoración de esos hechos. Esas nonmas son reguladoras de la conducta, no 

comprobaciones de hechos, su contenido es una exigencia, un deber ser, no 

luna realidad, un ser. Lo que la Ley natural predice es algo que en sus lineas 

generales efectivamente tiene que ocurrir, lo que una nonma jurldica dispone, 

puede de hecho, no ocurrir. La Ley Jurldica puede ser, efectivamente 

transgredida. No toda transgresión a ese sistema regulador de la conducta 

impuesto en una sociedad conforme a una finalidad y a un sistema de 

valoraciones importa necesariamente, sin embargo una transgresión penal 

dentro de la escala de valores, existe un más y un menos y conforme a la 

jerarqula de cada valor, el Derecho dispone distintas jerarqulas de exigencia. 

El Derecho Penal funciona en general un sistema tutelar de los valores más 

altos, ello es, interviene solamente ante las transgresiones que vulneran los 

valores fundamentales de una sociedad. 

12 
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En conclusión se puede decir, que el Derecho Penal es valorativo, nos lo 
demuestra el hecho innegable de que las normas jurfdico-penafes regulas las 
conductas humanas y al imponer un deber jurfdico determinado bajo la 

amenaza de la pena, penetra del mundo del ser al del haberse, pues siendo el 
hecho del hombre un fenómeno ocurrido en el mundo matñal de relación y por 
ello perteneciente a la categorfa del deber ser. Aún más patente resulta su 
carácter valorativo en cuanto a la juridicción realiza las funciones de aplicar la 
Ley, pues ella requiere como es plenamente sabido, la operaicón de subsimir 
el hecho real en la hipóteses normativa para poder valer aquél y detenninar su 
contrariedad con la norma. De ahf que se afirme que la noción del delito 
responde a un concepto deontológico, pues requiere el valorar la conducta 
humana precisamente dentro del ámbito de la norma. 

D) El Derecho Penal es Finalista, como lo ha proclamado el mismo 
Jiménez Asúa al señalar que se se ocupa de conductas no puede menos de 
tener un fin. Este, al decir de Antolesei •. consiste en combatir el tñste fenómeno 
de la cñminalidad. En realidad el fin del Derecho Penal puede ser mediato o 
inmediato: éste se identifica con la represión del delito mientras el pñmero tiene 
como meta principal el lograr la sana convivencia social. 

Heinrich Jescheck, afirma que la misión del derehco punitivo consiste en 
proteger la convivencia humana en la comunidad y que tal derecho únicamente 
puede imponer limitaciones cuando ello resulte indispensable para la 
protección de la sociedad, el Derecho Penal realiza su tarea de protección de 

la sociedad al castigar las infracciones ya cometidas, por lo que es de 

naturaleza eminentemente represiva, pero cumple esa misión da protección 
por medio de la prevención de infracciones de posible realización futura, por lo 
que posee naturaleza preventiva. No obstante ninguna de esas funciones son 
contradictorias sino deben ser concebidas como una unidad. La función 
esencial del derecho penal tiene, según fa opinión de destacado autor, la 
finalidad de tutela a través del poder coactivo del Estado (protección 

13 
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representada por la pena pública), como lo son los bienes de la vida humana, 
la integridad corporal, la libertad personal de acción y de movimiento, la 
propiedad, el patrimonio, etc. El Derecho Penal determina que tipo de 
contravenciones del orden social constituyen delito y señala las penas que han 
de aplicarse como consecuencia jurldica del mismo. 

E) El Derecho Penal es Personalisimo, porque se debe entender que la 
pena únicamente es para el delincuente por haber cometido un delito, sin 
sobrepasar su esfera personal, resulta que el Derecho Penal tiene también 
como carácter esencial ser un Derecho Personalisimo, lo que ha demostrado 
por el hecho de que la muerte elimina la responsabilidad del delincuentre 
(articulo 9 del Código Penal), elimina la responsabilidad del delincuente, al 
extinguir tanto la acción penal como las sanciones que se hubieren impuesto, 
excepción hecho de la reparación del daño y decomiso de los instrumentos 
con que se cometió el delito y de las cosas que sean afectado u objeto de él. 

RELACIONES DEL DERECHO PENAL CON OTRAS RAMAS DEL 
DERECHO 

El Derecho es un todo armónico y las diferencias existentes entre sus 
diversas ramas son sólo de grado, pero no de esencia, siendo por ello que el 
derecho guarda Intima conexión entre otros, con el Derecho Constitucional, el 
Derecho Civil, el Derecho Administrativo, el Derecho Laboral y el Derecho 
Mercantil. 

Las razones que justifican la relación entre el Derecho Penal y las 
mencionadas ramas del Derecho, encuentran su fundamento esencial el 
carácter sancionador que le hemos reconocido. En efecto, no sólo hallamos en 
casi todas las ramas del Derecho dispositivos que en forma directa e indirecta 
se refieren a instituciones del Derecho Penal, sino que éste eleva a la 
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categorla de bienes tutelados a través de sus normas, mediante la amenaza 
de la sanción penal, a las pertenecientes en estricto rigor a otros derechos. 

a) · La relación del Derecho Penal con el Constitucional, son evidentes 
pues el primero encuentra su razón existencial en el segundo, por ser éste 
superior. Entre los preceptos constitucionales que dan estrcha relación con el 
Derecho Penal, sustantivo y objetivo, son los articulas 10, 11, 13, 14, 16, 17 
18, 21, 22, 23. 

b) El Derecho Penal, al tutelar algunos bienes conectados directamente 
con el Derecho Civil estrecha sus relaciones con éste. El Código Penal 
sanciona el adulterio, la alteración del estado civil, el abandono de personas, la 
bigamia, el despojo de inmueble y otros delitos más que tutelan y garantizan 
en el Derecho Civil. De ahl que se afirma que entre ambas ramas del Derecho 
surgen estrechos y necesarios lazos. 

c) Por idéntica razón el Derecho Penal se relaciona con el Derecho 
Administrativo garantizando a través de la sanción penal la pertenencia de 
bienes superiores del Estado y la administración. Al mismo tiempo el Derecho 
Penal se vale, a veces de instituciones del Derecho Administrativo para hacer 

comprensible el alcance de sus textos. 

Existen también otras ciencias del Derecho Penal que se encuentran 
relacionados con el Derecho Penal, siendo estas primeras como el conjunto 
sistemático de conocimientos extraldo del ordenamiento jurldico positivo, 
referente al delito, al delincuente y a las penas y medidas de seguridad, por lo 
tanto su objeto lo constituye el Derecho Penal y de ahl que se le designe 
también con el nombre dogmático jurldico-penal'. 

Siendo las principales disciplinas las que a continuación se describe: 

1 0p.Cit. I 
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Polltica Criminal.- Se conoce a la disciplina conforme a la cual el Estado 
debe realizar la prevensión y la represión del delito, en realidad, su propósito 
es el aprovechamiento práctico, por parte del legislador, de los conocimientos 
adquiridos por las ciencias penales, para satisfacer los fines propios del 
ordenamiento jurldico. 

Sociologla Criminal.- Es la disciplina que se ocupa del delito como 
fenómeno social y estudia las causas sociales de la criminalidad. Esto es el 
objeto primordial de esta disciplina es el fenómeno de la crimialidad enfocado 
desde un punto exclusivamente social, pretendiendo precisar cuales son los 
factores de esa naturaleza, que originan el delito. 

Antropologla Criminal.- Se encarga de estudiar al delincuente 
investigando sus caracteres anatómicos, psiquicos y patológicos sin perder de 
vista la influencia del ambiente. 

Biologla Criminal.- Es el estudio preferente del fenómeno de la 
herencia, con la trasmisión de enfermedades, tendencias y predisposicones. 

El factor biológico (Bios-Vida Logos-Tratado) de la herencia que 
constituye un fenómeno natural caracterizado por la continuidad de los seres 
vivos a través del tiempo en sus descendientes. 

Psicologla Criminal.- Como su nombre lo indica, estudia la psique del 
hombre delincuente determinando los desarrollos o procesos de lndole 
psicologico verificados en su mente. 

Puede considerarse que la psicologla moderna ya n.o se ocupa, como 
antiguamente de examinar, cualidades aislados, sino conjuntos de rasgos 
(llamados perfiles psicológicos), pues tal noción da a las partes su orientación y 
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sentido. No debe sin embargo confundirsea esta disciplina con la psiquiatrla o 

medicina mental, la cual estudia la mente desde un punto de vista patológico. 

Una derivación de la· psicologla criminal es la pslcologla criminal 

colectiva, cuya pretensión es el análisis y determinación de los factores 

psiquicos productores dei delito ejecutado por grupos o multitudes. 

La Criminalíslica.- Es ei conocimiento especial que se sirve de 

instrumentos eficaces para la investigación del delito y del delincuente. Mas 

que una ciencia se puede considerar un arte, pues utiliza para su fin concreto 

un impreciso número de disciplinas de variados contenidos, como la balística, 

la grafoscopia, la quimica, etc. 

Estadistica Criminal.- Se ocupa de la observación y del cálculo de los 

fenómenos colectivos procediendo mediante la selección de grupos, de hechos 

concretos expresandos en cifras y puestos en orden comparativo. Esta rama 

de la estadistica, es la investigación sistemática y metódica de la expresión 

numérica de la delincuencia, constituyendo un apoyo para la sociologia 

criminal, la cual hace de ella su metódo de investigación y se puede dividir en: 

Inventario.· Consiste en la acumulación de datos bajo un sistema a 

efecto de lograr su clasificación, tomando siempre como base predeterminador. 

Análisis.- Se requiere competencia en el catalogador, esta orientada a 

extraer consecuencias de los datos inventariados mediante su análisis 

completo. 

Deducción.· Es una sintesis del procedimiento estadlstico y habrá de 

proporcionar datos concretos y ordenados sobre una serie de cuestiones 

precisadas de antemano y motivadoras de la investigación estadisitíca. 

17 
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Consideramos a las estadísticas policiales, judiciales y de pns1ones 

como fas de mayor importancia para conocer los factores que producen los 

delitos y fa mayor o menor eficiencia de los medios adoptados para 

combatirlos. 

PENA 

LA PENA.- Es la privación o restricción de bienes jurídicos impuesta, 

conforme a fa ley, por los órganos juridiccionales competentes, al culpable de 

una infracción penal. 

Esta noción comprende los carácteres fundamentales de fa pena. 

La privación o restricción impuesta al condenado de bienes jurídicos de 

su pertenencia, vida, libertad, propiedad; ele. Causa en el culpable el 

sufrimiento caracterfsticos de fa pena. Toda pena cualquiera que sea su fin aún 

ejecutada con profundo sentimiento humanitario; como fas modernas penas de 

prisión, ya que es un mal, siempre es causa de aflicción para el que las sufre. 

La pena ha de ser establecida por la ley y dentro de los limites fijados 

por la misma. El principio de legalidad de la pena, nulla poena sine, que hoy 

tiene ondas ralees, exige que la pena en su clase y cuanlfa se imponga de 

acuerdo con lo ordenado por la ley, asl los preceptos de ésta la sustraen del 

arbítrio de los juzgadores y crean una importante garanlfa jurldica de la 

persona. Aún en el caso de penas indeterminadas, su indetemiinación la 

establece y regula la misma ley. 

18 
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Su oposición está reservada a Jos competentes órganos jurisdiccionales 

del estado, los tribunales de justicia que la aplican por razón del delito, para el 

mantenimiento del orden jurldico y la protección de Ja ordenada vida social. No 

son penas, por lo tanto las sanciones disciplinarias y otras medidas aplicadas 

por organismos no judiciales que aspiran a la consecusión de fines diferentes. 

las penas habrán de imponerse con observancia de las dictadas de la ley 

procesal y como consecuencia de un previo juicio penal. 

Sólo pueden ser interpuestas a los declarados culpables de una 

infracción penal, sin culpabilidad y su declaración previa no concibe la 

imposición de la pena (pulla poena, sine culpa). 

Debe recaer únicamente sobre la persona del culpable de modo que 

nadie sea castigado por el hecho de otro, aqul surge el principio de Ja 

personalidad de la pena. 

2) LA PENA ES JUSTA RETRIBUCJON DEL DELITO 

" del mal del delito" 

Proporcionada a la culpabilidad del reo, ésta es su esencia Intima. la 

idea de retribución exige que el mal del delito siga la aflicción ·de la pena para 

reintegración del orden jurldico violado y el restablecimiento de Ja autoridad de 

la ley infringida, es decir, para la realización de la justicia. la retribución como 

paradigma de la justicia es una idea universal arraigada firmemente en Ja 

conciencia colectiva que secularmente reclama el justo castigo del culpable, 

concepción altamente propicia a Jos intereses sociales que conservan y 
vigoriza, en las masas populares el sentido de justicia y da a la represión penal 

un tono moral que la eleva y ennoblece. 

la pena es siempre retribución. No importa que aún sin pretender 

conseguirlo, produzca efectos preventivos que alejen del delito a los miembros 
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de la colectividad, por medio del mal que contiene, como generalmente se 

admite, ni que aspire directamente a semejante función de prevención general, 

o que se proponga la reforma del penado, no obstante estos beneficiosos 

resultados o laudables aspiraciones, la pena siempre conserva su Intimo 

sentido retributivo. Su esencia de castigo no es la retribución como algunos 

afirman con reproche, una venganza encubierta, no aspira como ésta a 

obtener satisfacción por el agravio sufrido y sus fines son el orden y el 

equilibrio que son fundamento de la vida moral , social, protegerlos y 
restaurarlos en caso de ser quebrantados por el delito, aspiraciones que no 

son como ciertas doctrinas, sostienen ideales y abstractas, sino reales y 

tangibles. 

A pesar de ser fuertemente combatidas, no obstante la incesante y 
áspera campaña que contra ella mantienen las escuelas preventivistas, la idea 

de retribución no muere. Predomina en la ~cetrina penat alemana. Welzel, 

Marudeh, Von Waber, sin contar otros autores conciben fundamentalmente la 

pena como retribución de los delitos (prevención general y especial), en 

retribución, esto es imposición de un mal proporcionado al hecho. 

PREVENCION ESPECIAL Y GENERAL 

Mas la pena no limita su función a la realización del fin primordial de la 

realización de justicia mediante la retribución del mal del delito. Aspira también 

a la obtención de un relevante fin práctico, cual es la prevención de la 

delincuencia, aún cuando éste quede también, y en gran pa.rte, encomendado 

a las medidas de seguridad preventiva actuando sobre el delincuente y 

también sobre la colectividad. Crea en el delincuente motivos que, por temor a 
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la pena, le aparten de la perpetración de nuevos delitos (intimidación) y si es 

necesario (cuando se aplica a sujetos degradados) y posible (en caso de 

sujetos reformables) tiende a su reforma y reincorporación a la vida social 

(corrección), pero si es culpable es insensible a la intimidación y no és 

susceptible de reforma, la pena por razón del peligro que representa, deberá 

aspirar a separarlo de la comunidad social (eliminación). En todos estos casos 
la pena activa directamente sobre el delincuente y realiza una función de 

prevención especial. 

Obra también sobre la colectividad a los hombres observadores de la ley 

les muestra las consecuencias de la rebeidia contra ella y de este modo 

vigoriza su respeto a la misma y a la inclinación, a su observancia; en los 

sujetos de temple moral débil, más o menos propensos a deliquir, crea motivos 

de inhibición que los alejen del delito en el porvenir y les mantenga obedientes 
a las normas legales. Cuando la pena aspira a estos fines realiza una función 

de prevención general. 

Esta postura ecléctica que asigna a la pena diversos fines parece la más 
certera. No es posible eliminar por completo o casi por completo como algunas 

doctrinas modernas sostienen las ideas de retribución y prevención general 

que son bases fundamentales del derecho penal. La justa retribución es le 

médula de la pena, sin ella no es posible hablar de justicia penal. Mas su 

naturaleza retributiva no es con finalidad reformadora, a la que debe aspirarse 

con el mayor empeño cuando tal fin deba y pueda ser alcanzado. 

RELACION ENTRE PENA Y DELITO 

Era principio fundamenlal entre los penalistas de la escuela "clásica del 

derecho penal que la pena deba ser proporcional al delitq. Proporcional en 

calidad, lo que exigia que los delitos más graves fueran castigados con penas 

mas graves y proporcionada en cuantla, que las penas fueran impuestas en 
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mayor y menor grado en correspondencia con la culpabilidad del reo. Esta Idea 

ha sido enérgicamente combatida por las doctrinas modernas y en parte 

abandonadas más a pesar de los ataques lanzados contra ellas aún conservan 

en gran medida su valor. El sentimiento de justicia de instintivo y profundo 

arraigo en la conciencia popular exige penas severas para los crfmenes 

atroces de menos gravedad. Por otra parte conminar e imponer igual pena al 

delito de gravedad distinta inciatarfa , como con razón se ha dicho a cometer 

los más graves, señalar la misma para todos los hechos delictivos, sólo serla 

eficaz para contener los pequeños; por estas razones, en la elaboración de un 

sistema penal, no debe ser descuidada por completo la idea de proporción 

entre delito y pena. 

Pero la propcircionalidad, entre el delito y la pena sólo se concibe 

cuando esta se inspira en un puro sentido retributivo, más no debe olvidarse 

que con gran frecuencia, puede y debe aspirar a la reincorporación social del 

penado, o si fuera necesario, a su segregación de la vida comunitaria, as! pues 

cuando se aplique con carácter de tratamiento reformador o con finalidad 

asegurativa contra sujetos inadaptables, debe corresponder a la personalidad 

del delincuente debe individualizarse más si se impone con estricto contenido 

retributivo o con la sola aspiración de prevención general, su adaptación a la 

persona del reo posee menor importancia. 

Al hablar de individualización es preciso, tener presente que para la 

concepción que rechazan en la pena todo sentido retributivo y de prevención 

general, individualizada, consiste escencialmente en investigar cada caso 

como un determinado hombre ha podido llegar a la comisión de su delito. La 

indiyidualización moderna, consiste en establecer un tratamiento de la 

antisocialidad que se ha manifestado en el acto delictivo y en el que la 

infracción realizada, es contemporáneamente sfntoma y me.dida de lo que se 

desprende que aún estas doctrinas no prescinden por completo del delito 
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ejecutado, sino que lo toman en cuenta aún cuando sólo sea como medio 
exteriorización de la peligrosidad del delincuente. 

Por consiguie'nte como la pena habrá de corresponder de modo primordial 
a la personalidad del delincuente, las bases fundamentales que establecen la 
relación entre ambas son: 

1.- La apreciación de la infracción realizada que puede ser reveladora 
de la personalidad de su autor. Deberá tenerse en cuenta la clase de norma 
violada (un delito contra las personas de un delito sexual, manifiestan 
generalmente una personalidad peligrosa), las circunstancias que revelan, el 
grado de culpabilidad del delincuente, las que en el hecho concurran y tengan 
relación con la peligrosidad del sujeto (como el empleo de medios que revelen 
una especial optiva para Ja comisión de delitos). El resultado más o menos 
dañoso y muy especialmente los móviles del hecho punible, el conocimiento de 
estas circunstancias será de gran utilidad para el de las caracterlsticas 
personales del reo. 

2.- Conocimiento y valoración de las condiciones biológicas, pslquicas 
y sociales del agente será preciso tener presente si se trata de un individuo 
sano mentalmente, loco o anormal mental o de un delincuente primario o de un 
criminal reincidente o habitual de un delincuente por tendencias u ocasional, si 
es jovén o adulto, etc. Deberá indagarse como estas circunstancias personales 
repercuten sobre la conducta de sujetos pues su conocimiento completa el del 
acto y permite conocer su sentido. Todos estos elementos de carácter personal 
y subjetivo deberán ser estimados para la determinación de Ja pena o la 
megida imponibles. Estas mismas bases se hallan establecidas en los 
modernos códigos penales para la determinación de la pena lo de las medidas 

de seguridad, la estimación del delito en toda su objetividad, la de la 

culpabilidad del agente y la de los móviles del hecho asl como las condiciones 
personales del reo. 
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RELACION ENTE LA PENA Y EL DELINCUENTE 

Que la pena debe estar en relación con el delincuente y adaptarse ·a sus 

condiciones personales, la hoy llamada Individualización Penal, no es Idea 

reciente. El antiguo derecho no fue extraño a la idea de individualización penal 

al tomar en cuenta determinadas circunstancias personales del sujeto. El 

derecho romano, el germánico y otros posteriores, practicaron una cierta 

individualización fundada en la estimación de condiciones personales 

privilegiadas que originaban para aquéllos en quienes concurrlan la imposición 

de penas más suaves, carentes de sentido ignominioso, por el contrario, para 

los desprovistos de semejantes prerrogativas eran aplicadas las penas más 

duras e inflamantes. La pena se individualizaba tomando en cuenta el rango 

social del delincuente, pero en la realidad no era esta una verdadera 

individualización, sino tan sólo la apreciación de las circunstancias personales 

que atenuaban o agravaban la pena. 

Es verdad que aqul no se trata de una individualización de tipo 

subjetivo, realizada sobre las condiciones personales del delincuente pero no 

puede afirmarse que su personalidad quedara descuidada por completo, pues 

conforme a la concepción de la ley no se contenta con determinar la pena 

atendiendo de modo exclusivo a la gravedad del delito, al daño originado y a la 

impresión causada por el hecho, sino que se preocupo de proporcionarlas a la 

culpabilidad del delincuente, valorando sus elementos pslquicos se impone a 

tomar en cuenta la personalidad del delincuente y esto ya determina una cierta 

individualización de la pena que haya de ser impuesta. En realidad conforme a 

est'! idea, solo podía practicarse una individualización de la pena, dentro de 

muy modestos limites y de modo especial si la comparamos con la gran 

amplitud que ha alcanzado en el momento presente. El cli!""a favorable a la 

individualización subjetiva surge cuando la estimación de la personalidad del 

delincuente hace su entrada en el campo penal. 

24 



CAPITULO PRIMERO • "GENERALIDADES DEL DEaf.CHO PENAL" 

Mas fa Idea de individualización penal en el sentido de adecuación de fa 

pena a fa personalidad del delincuente, sólo es aplicable, como ya indicamos a 

fa pena como tratamiento encaminado a su reeducación o como medio de 

protección social contra individuos inadaptables en cuyo caso deberá 

adaptarse a fa peligrosidad de estos. No obstante dentro de fa concepción 

retributiva de fa pena como ya manifestamos, cabe también en cierto grado 

una individualización mediante su adecuación al grado de culpabilidad del 

delincuente, dentro .de los que también pueden ser valorados elementos 

subjetivos. Pero sólo hasta aqul negar la función individualizadora de fa pena 

retributiva. 

1.- CLASIFICACION DE LA PENA 

Las sanciones en general se han clasificado en cuatro grandes 

categorlas: 

A) Sanciones Corporales 

B) Sanciones que restringen fa libertad 
individual. 

C) Sanción Pecuniaria 

D) Sanción en contra del Honor 

A) Sanciones Corporales.- Son aquéllas que recayendo sobre el 

cuerpo del condenado, lo privan de fa vida o le producen un sufrimiento o dolor 

físico. Entre ellas destacan la pena de muerte, mutilación, azotes, palos, etc. 
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las podemos clasificar en: 

A:1.· Pena contra Ja Vida. 

A.2.- Pena contra Ja Integridad Corporal. 

A.1.- PENA DE MUERTE.- la pena capital, que fue aceptada 

incueslionablemente por filósofos y teólogos en el siglo pasado, llegándose a 

aplicar en forma frecuente e inmoderada, se discutió su legalidad y eficacia a 

partir del siglo XVII. Fue Beccaria, el primero que se proclamó a favor de Ja 

humanización de las penas, combatiendo especialmente la de la muerte por su 

inejemplaridad e irreparabilidad. 

A partir de Beccaria fueron emergiendo al campo penallstico 

pensamientos disimiles que ponlan en duda su legitimidad y utilidad. 

Actualmente los tratadistas se encuentran divididos siendo clara la propensión 

de la mayorra hacia la abolición definitiva e incondicional de esta bárbara e 

inadecuada medida de represión. 

Formulemos esquemáticamente los argumentos a favor y en contra de 

esta pena máxima. 

Sus defensores invocan como fundamentales los siguientes 

argumentos: 

a) Es legitimo el derecho del Estado de aplicarla desde el momento 

que está por encima del interés social del individuo. Se cumple con un principio 

de justicia y se actúa en defensa de la sociedad. 
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b) La pena de muerte es eficazmente intimidatoria, por lo que 

constituye efectivo medio de lucha contra la criminalidad. Consideran los que 

asl piensan, que la pena capital ejerce intensa coacción moral contra los 

Individuos en general, absteniéndose éstos de realizar actos delictuosos 

por el temor de sufrirlas. Desde este punto de vista es positivamente 

ejemplar. 

e) Elimina a los delincuentes incorregibles, evitando con ello la 

repetición de conductas socialmente dañosas. 

d) Satisface el deseo de venganza privada, restableciendo el Imperio de 

la Ley. 

e) Los delitos graves hieren los sentimientos comunitarios produciendo 

especial indignación; esto justifica emotivamente su aplicación. 

Los argumentos en contra de su imposición se sintetizan en la forma 

siguiente: 

a) La pena capital no es intimativa, pues las estadlsticas demuestran 

que en los países donde se conserva la criminalidad continúa en aumento, se 

agrega que sus influjos intimatorio son nulos, especialmente aquéllos 

delincuentes (criminales habituales fanáticos o pasionales), que carecen de 

sensibilidad moral, y son excepcionalmente, por su elevada peligrosidad 

revelada y por la existencia de indicios de incorregibilidad, a quienes se les 

aplicaría. 

Tampoco es ejemplar, y prueba de ello es el hecho de que algunos 

criminales lo hablan presenciado anteriormente. 
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b) Es por naturaleza de carácter irreparable. No permite ningún recurso 

reparatorio contra los errores judiciales, dándose casos de verdaderos 

inocentes._que han sufrido su ejecución. Es la habilidad humana lo que impide 

que este pena se aplique dentro de los estrictos marcos de la justicia 

retributiva. 

c) La pena tiene por fin rehabilitar al delincuente conviertiéndolo en un 

ser apto para la vida social: La pena de muerte suprime al delincuente 

impidiendo que aquélla complemente su preponderanle finalidad social y 

humana. 

d) Es ineficaz en la prevención de la delincuencia, por que elimina al 

individuo pero no a los factores antropológicos flsicos y sociales que siguen 

ejerciendo Influjo en la criminalidad. 

A los anteriores argumentos, Raúl Carrancá y Trujillo y Francisco 

González de la Vega, agregando especiales razones reconocidas en nuestro 

medio nacional 

Raúl Carrancá y Trujillo expone: " A los anteriores argumentos sobre su 

procedencia en general, agregaremos otras más contingentes, que miran a la 

sociedad mexicana de tan acusadas desigualdades: que la pena de muerte es, 

en México, radicalmente justa e inmoral, porque en México el contingente de 

delincuentes que estarán amenazados de condena judicial de muerte se 

compone, en su gran generalidad, de hombres económica y culturalmente 

inferiorizados; los demás delincuentes, por su condición económica y social 

supj:!rior, no llegan jamás a sufrir la irreparable pena; además el delincuente de 

estas otras clases sociales delinque contra la propiedad y sólo por raras 

excepciones contra la vida e integridad personales y aún en estos casos su 

delito es pasional y no tendría jamás como consecuencia la pena de muerte. 

Por lo tanto, está pena se aplicarla casi exclusivamente a hombres humildes 
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de nuestro pueblo; hombres que son delincuentes porque son victimas de la 

incultura, de la desigualdad y miseria económica, de la deformación moral de 

los hogares en que se han desarrollado, mal alimentados y tratados por la 

herencia alcohólica y degenerados por la depauperación. El Estado y la 

Sociedad entera son los principales culpables de esto, y en vez de escuelas de 

la solidaridad social que los adopte a una vida humana y digna y de la 

elevación de su nlvel económico, que borre para siempre su inferioridad 

ancestral, el Estado optará lindamente por suprimirlos. Una vez más habrá que 

recordar que las sociedades tienen los criminales que se merecen.' 

La pena de muerte es ejemplar, pero no el sentido ingenuo que le otorgan 

sus partidarios; es ejemplar porque enseña a derramar sangre. México 

representa, por desgracia, una tradición sanguinaria, se mata por motivos 

pollticos, sociales, religiosos, pasionales y aún por puro placer de matar; la " 

Ley Fuga ", ejecución ilegal de presuntos delincuentes, es otra manifestación 

de la bárbara costumbre; las combuisiones pollticas mexicanas se han 

distinguido siempre por el exceso en el derramamiento de sangre, es 

indispensable remediar esta pavorosa tradición. " 

A.2. PENAS CONTRA LA INTEGRIDAD FISICA 

Estas penas que producen dolor flsico y quebranto moral (azotes, 

apeleos, mutilaciones, etc), se aplicaban frecuentemente siglos atrás; en 

nuestros tiempos han quedado proscritas en la inayorla de los palses, por 

considerar que causan efectos contraproducentes a los fines de lndole social 

que persiguen con la imposición punitiva. Estas penas son irreparables, 

ade.más ni intimidan, ni rehabilitan al delincuente, y sl lo humillan y le reavivan 

9 DERECHO PENITENCIARJO. CARCEL Y PENAS EN MEXICO, Raúl Carrancá y Rivas, Editorial 
Pomia S.A., México, D.F., 1974. 
"Op Cit. 9 
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tendencias antisociales volviéndolo contra la propia sociedad donde descarga 
su profundo y explicable resentimiento. 

En nuestro pals, el Articulo 22· Constitucional los prohibe: "Quedan 
prohibidas las penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, 
el tormento de cualquier especie, las multas excesivas, la confiscación de 
bienes y cualquier otra pena inusitada y trascendental"". 

B) SANCIONES QUE RESTRINGEN LA LIBERTAD 

De las penas contra la libertad la más importante es la prisión o sea la 
privación de la libertad mediante reclusión en un establecimiento especial con 
un régimen especial también. 

La pena de prisión es relativamente moderna, las prisiones en el 

derecho romano solo fueron para recluir a los acusados antes de su sentencia 
evitando su fuga; en el derecho canónico, el presidiurn era lugar de penitencia, 
pero en los conventos y por las influencias canónicas fueron funcionando las 
cárceles. Las "torres" medievales, las casas de hilados y los aserraderos de 
madera se dedicaban a la custodia de los deudores remisos a quienes se 
obligaba a pagar mediante trabajo. Vinieron después las casas de trabajo o 
disciplinarias, de Londres (1555), Amsterdam (1630), Hamburgo (1620), 
Danzing (1630), para vagos malvivientes, prostitutas, criados rebeldes y 

menores pervertidos, esto en Florencia (1677) y por último Clemente V inaguró 
el f-!ospital de San Miguel en Roma (1704) para jóvenes delincuentes. 

11 CONSTJTIJCJON POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Dr. Miguel Borrell 
Navarro, Editorial Sista, S.A. de C.V. México D.F. 1994. 
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menores peivertidos, esto en Florencia (1677) y por último Clemente V inaguró 

el Hospital de San Miguel en Roma (1704) para jóvenes delincuentes. 

Proclamando enérgicamente que en México nadie tiene derecho a matar, 

ni el Estado mismo. El Estado tiene una grave responsabilidad educacional, 

debe enseñarlos a no matar; la forma adecuada será el más absoluto respeto a 

la vida humana, asl sea la de una persona abyecta y miserable. 

Por otra parte la pena de muerte es estéril, infecunda e inocua. Se ha 

reseivado históricamente a los homicidios calificados, especialmente de 

premeditación; el asesino que prepara su delito siempre tiene la convicción de 

aludir la acción de justicia; en su cálculo no entra ni la pena de muerte ni 

sanción alguna, salvo que, como afirma Ferri, a la postre resulta esencialmente 

imprevisor y olvlda siempre algún dato que permitirá, no evitar et delito, ya 

consumado, sino oponerte la sanción. Es el caso tlpico que demuestra la 

inuUlidad de la pena de muerte es su aplicación en los delitos de rebelión; 

tenemos ciento treinta ai\os de aplicar la pena de muerte para las rebeliones. 

El recrudecimiento último de los delitos de sangre y la iniciativa de la 

restauración de la pena de muerte, son sintomas de un mismo mal. 

La prisión, es una de las fundamentales penas que restringen la libertad, 

consiste en la internación del reo a consecuencia del delito cometido, en 

establecimientos especiales por tiempo previamente determinado en la 

sentencia respectiva. La prisión afecta la libertad de tránsito, "Libertad 

Ambulatoria" (Soler), sin embargo el quebranto a tal bien se justifica 

plenamente en el fin social que se persigue: represión y prevención de la 

criminalidad y rehabilitación del delincuente. 
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Una vez determinada la fUnción y fin de la pena de prisión se desarrolló 

un verdadero movimiento penitenciario que se reflejó en diversos sistemas que 

fueron creados, y estos son los siguientes: 

a) SISTEMA CELULAR O FILADELFICO (SOL!TARY-SYSTEM).· Se 

caracteriza por el aislamiento del reo durante el dla y fa noche. Se esperaba su 

recuperación social mediante la meditación sobre el delito realizado que era de 

esperarse en su soledad. 

Este sistema además de costoso, pues requerla un número de celdas, 

igual al número de reclusos, resultaba inapropiados. La incomunicación 

absoluta, contraria a la naturaleza humana, causaba a menudo en el recluso 

una compleja serie de trastornos o alteraciones mentales. Aristóteles ya habla 

observado que para vivir solo, se precisa ser un dios o una bestia. 

b) SISTEMA MIXTO O AUBURIANO (SILENT SYSTEM 1893).· 

Conforme a este régimen al reo se le aislaba durante la noche, haciendo 

durante el dla vida común con el resto de los reclusos. Se esperaba la 

enmienda del crimen mediante un inhumano sistema de trabajo, donde el 

silencio y la ardua actividad eran mantenidas a latigazos y severos castigos. 

c) SISTEMA PROGRESIVO O INGLES (SEPARATE SYSTEM 1824).· 

En este sistema el penado pasaba por varias etapas según era el avance de 

su recuperación social, hasta lograr su plena libertad. El reo iniciaba el 

cumplimiento de su sentencia en reclusión celular, donde era observado; 

enseguida pasaba a la etapa del sistema auburia (Sistemas Mixto); 

posteriormente y de acuerdo con los avances revelados, al recluso se le 

permitla, bajo vigilancia, salir del penal a visitar a familiares, después se le 

suprimla la vigilancia y pasaba a la libertad condicional. 

32 



CAPITULO PRIMERO. "6ENERALIDADES DEL DERECHO PENAL" 

Este sistema presentada variantes: el régimen inglés y el irlandés o de 

croflon, el primero, el reo por su buena conducta se hacia merecedor de 

boletos ovales al recibir un número determinado le servlan de paso a la 

siguiente etapa. Crofton introdujo un periodo a la etapa de libertad condicional 

en el cual el reo podla durante el dla salir del penal o prestar servicios 

laborales en faena agrlcola o en fábrfcas. 

En este sistema, la pena llego a ser indeterminada, sujetándose· la 

libertad del reo al avance progresivo en las diversas etapas. 

d) SISTEMA REFORMATORIO (1876).- En este sistema, la sentencia 

también es indeterminada, caracterfzándola una vigilancia del reo 

postcarcelaria. La reforma del penado en este sistema, se pretende lograr 

mediante el trabajo en talleres, aprendizaje de un oficio o profesión, gimnasia y 

diversas prácticas deportivas. 

e) CLASIFICACION O BELGA (1921).- Este sistema procura 

individualizar el tratamiento. Para ello separa a los reos tomando en cuenta 

diversos factores, sexo, edad, procedencia (rural o urbana), naturaleza del 

delito cometido, móviles que inducen al delincuente a deliquir, etc. 

El trabajo en talleres, aprendizaje de una profesión u oficio, prácticas 

deportivas, sometimiento del reo a sistemas educacionales son formas 

empleadas para lograr la recuperación social del penado. 

Este sistema requiere preparación técnica personalizada, que deberá 

est¡¡r integrada por maestros, psiquiatras y trabajadores sociales. 

La legislación penal mexicana ha adoptado este si~tema. El Código 

Penal para el Distrito Federal en su Articulo 78, establece el sistema, 

procedimientos y medidas que se imponen para la correción del penado. 
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La aplicación de estas medidas y el logro positivo de sus objetivos, 

dependen primordialmente de la existencia de centros penitenciarios 

adecuadamente construidos, dotados de talleres de trabajo y campos 

deportivos, ademas del personal técnico especializado que es decisivo para el 

tratamiento resocializador de Jos penados." 

LAS DIFERENTES CLASES DE PENAS 

1.- RELEGACION: Consiste en el envío del delincuente a una colonia 

o territorio alejado de los centros de población o de la metrópoli, para residir 

forzosamente en ella, pero sin reclusión carcelaria. 

En nuestro país la relegación fue incluida en el catálogo de penas por 

decreto publicado en el mes de agosto de 1980, designándose como 

coloniapenal de las Islas Marías (archipiélago; formado por tres islas: María 

Madre,Maria Magdalena y María Cleofas). El Código Penal incluyó en su 

relación de penas a la relegación que se aplicaba a los delincuentes 

habituales y a los responsables de los delitos de vagancia y malvivencia. En 

1938 quedó derogado el Articulo 24 Fracción 11, suprimiendo definitivamente 

esta pena de la legislación punitiva. A pesar de ello, se ha venido aplicando la 

relegación fundándose la autoridad en el Artículo 18 Constitucional. 

"Op. Cit. 9 
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PRISION 

2.: Concepto: • Por prisión se entiende hoy la pena que mantiene al 
sujeto recluido en un establecimiento ad hoc ( o este mismo establecimiento 
destinado a tal efecto), con fines de castigo, de eliminación del Individuo 
peligroso respecto al medio social, de incuización forzosa del mismo mientras 
dura ese aislamiento y de readaptación a la vida ordenada lo que eliminarla su 
peligrosidad y lo capacitaria para volver a vivir libremente en la comunidad de 
todos los hombres 11 •. 

Esta palabra "prisión" de prehension, prehensionis, o aprehesión, 
significa originalmente la acción de asir o coger una cosa o una persona o bien 
aquello con que se ata o asegura el objeto aprehendido; y en la historia de la 
pena recuerda las cadenas, los grillos, cepos y demás instrumentos empleados 
para asegurar a los detenidos. 

Como lugar o edificio destinado para la reclusión es sinónimo de cárcel 
cuya probable raiz coercere (cum arcere) alude también al encierro forzado 

en que se mantiene a los reos. 

La palabra "presidio" deriva de praesidium, hace referencia a la 
guarnición de soldados que se ponian en un castillo o fortaleza para su 
custodia y mando; pero tomado el continente por el conlenido, llegó a significar 
ese castillo o esa fortaleza, se usaron para mantener en ellos a los detenidos o 
penados alcanzando asl el vocablo su significado actual. 

La palabra "penitenciaria" sin dejar, de evocar fundamenlalmente la idea 
de privación de la libertad difiere de las anteriores, por c;uanto supone un 
régimen o tratamiento que se encamina a procurar la regeneración o la 

11 PRJSION ABIERTA, Elias Newman, Editorial de Palma, Buenos Aires, 1984. 
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enmienda de Jos reclusos, ya que viene de la voz latina "puenitentia" que 

implica el arrepentimiento y la correción que se esperaba obtener, desde los 

primeros ensayos correccionalistas, por el aislamiento celular con visita y 

consejo de teólogos y moralistas, etc. 

En Gante apareció, por fin una verdadera prisión (1775), tras ésta y con 

la generosa campana de Howard (1726-1790), nació la Escuela Clásica 

Penitenciaria que lleno todo el siglo XIX, organizándose cientlficamente las 

prisiones como establecimiento donde se cumplen penas de privación de Ja 

libertad. 

3.- CONFINAMIENTO: El confinamiento consiste en Ja obligaclón de 

residir en un determinado lugar y no salir de el; el ejecutivo hará la designación 

del lugar conciliando, las exigencias de Ja tranquilidad pública con la salud y las 

necesidades del condenado; cuando se trate de delitos politices, Ja 

designación la hará el Juez que dicte Ja sentencia (Artlculo 28 del Código 

Penal para el Distrito Federal). 

Se diferencia de Ja relegación en esta el delincuente compurga su 

sentencia en una colonia penal, en el confinamiento el reo reside en un 

poblado o ciudad. 

En los especlficos tipos de los delitos politices (traición a la patria, 

espionaje, sedición, motln, rebelión, terrorismo, sabotaje, conspiración) no se 

señala est pena, de ahl cabe razonar la imposibilidad de que el juzgador la 

aplique en los delitos enunciados por prohibición expresa del Artlculo 14 

Cor¡stitucional que dice: En los Juicios del Orden Criminal queda prohibido 

imponer por simple analogla y aun por mayorla de razón, pena alguna, que no 

este decretada por una ley exactamente aplicable al delito qu.e se trata ". 

14 Op.Cít.11 
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Si en el deltto de que se trata no se menciona la pena de confinamiento 

esta no podrla aplicarse por la autoridad judicial, aunque Jo indique eh fonna 

genérica el precepto 28 del Código Penal para el Distrito Federal. (Prohibición 

de ir a lugar detenninado o residir en el restringe la libertad de tránstto). 

Se aplica en el caso dispuesto en el Articulo 322 del Código Penal de 

Lesiones y Homicidio. 

4.- PENAS CORTAS DE PRJSION.- Actualmente se ha dicho que las 

penas de prisión no constituyen una eficaz medida de fucha contra el 

delincuente, el temor al castigo, no reeduca por el corto tiempo de duración, y 

si causan enonne pe~uicio en quienes fas padecen, pues el ponerse el 

infractor en contacto con los verdaderos criminales reciben influencias insanas 

de tal modo que al adquirir la libertad se encuentran mas avezados y 

adiestrad os para fa comisión delictiva. 

Con el objeto de eliminar estos inconvenientes fas legislaciones 

actuales, incluyendo la nuestra han adoptado diversas instituciones que operan 

como sustitutivos de las penas cortas de la libertad, tales como: 

a) Conmutación de Sanciones.- Los artfculos 73, 74, 75 y 76 del 

Código Penal para el Distrito Federal se refieren a ella. 

b) Apercibimiento.- Consiste en Ja conminación que el Juez hace a 

una persona cuando ha deliquido y se teme con fundamento que esta en 

disposición de cometer un nuevo delito, ya sea por su actitud o por amenazas, 

de que en caso de cometer éste, será considerado como reincidente (Artículo 

43 del Código Penal para el Distrito Federal) y asf con fa nueva legislación 

penal reformada no alcanzara la libertad, beneficio que otorg~ fa ley. 
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c) Sanción contra el Honor o contra ciertos derechos.- Son aquéllas 

que, como su mismo nombre indica, tienden a privar al delincuente de 

determinados derechos como consecuencia de la indignidad o incapacidad 

para ejercerlo. La suspensión de derechos es de dos clases: 

• La que por ministerio de ley resulta de una sanción como consecuencia 

necesaria de ésta y 

• La que por sentencia formal se impone como sanción En el primer 

caso, la suspensión comienza y concluye con la sanción de que es 

consecuencia. En el segundo caso, si la suspensión se impone con otra 

sanción privativa de la libertad, comenzará al terminar esta y su duración será 

la señalada en la sentencia. 

La pena de prisión produce la suspensión de los derechos si se llega a 

cometer el delito y al juzgársele por él se le considerará como reincidente 

(Articulo 44 del Código Penal para el Distrito Federal). Su escaza aplicación se 

limita al delito de amenaza. 

d) Amonestación.- Consiste en la advertencia que el Juez dirige al 

sentenciado, haciéndole ver las consecuencias del delito que se cometió 

exhortandolo a la enmienda y conminándolo con que se le impondrá una 

sanción mayor si reincidiera (Articulo 42 del Código Penal para el Distrito 

Federal). 

e) Condena Condicional o Suspensión condicional de las 

sanciones.- Esta medida es la más importante que se ha adoptado contra las 

penas cortas de privación de la libertad. La ejecución de la pena privativa de 

libertad se suspende, quedando el sentenciado en libertad condicional 

(articulo 90 del Código Penal para el Distrito Federal). 
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CAPITULO SEGUNDO 

PENA DE PRISION 

1.- BOSQUEJO HISTORICO 

a) INFLUENCIA DEL DERECHO CANONICO. 

Los apologislas del derecho canónico, expresan que las ideas de 

fraternidad, redención y caridad de las iglesias, fueron trasladadas al derecho 

punitivo procurando corregir y rehabilitar al delincuente. Los más entusiastas 

manifiestan que en tal sentido las conquistas alcanzadas en plena edad media, 

no han logrado cuajar actualmente en forma definiliva en el derecho secular 

entre ellas se menciona la individualización de la pena conforme al carácter y 

temperamenlo del reo. Hay quienes contradictoriamente pretenden quitar valor 

a lo que según parece conforma una adjudicación excesiva del derecho de la 

Iglesia. El profesor Schiappol, acierta con la verdadera Etiqueta Conceptual y 

pone las cosas en su punto. Tras reconocer la gran influencia de la ley mosaico 

sobre la de ley Iglesia. Explica que la fuente principal del derecho penal 

canónico lo constituyó el libri poenitentials que contiene una serie de 

inslrucciones dada a los confesores para la administración del sacramento de 

la penilencia. En el se regislran, una a una, dichas penitencias respeclo de 

todos los pecados y delitos "fuesen o no penados por la ley secular". La 

influencia sobre el derecho común se ejerce, según schiappoli, en dos 

direcciones, por una parte resulte incontestable que la penitencia que implica el 

encierro durante un tiempo a fin de compurgar la falta, pasa al derecho secular 

convertida luego en la sanción privaliva de la libertad represiva de los delitos 

comunes, pero por otra parte es igualmente exaclo que la pena no pierde su 

sentido vindicante. "La pena o penitencia tiende a reconciliar con la divinidad, 

39 



CAPITULO SEGUNDO. "LA PENA DE PRISION" 

pretende despertar el arrepentimiento en el ánimo del culpable pero de ah! no 

se sigue que deje de ser una expiación y un casti¡:o". 

Consistla en la detrusio inmonasterium, o reclusión que sufrlan los 

clérigos que hubiesen violado una norma eclesiástica; cuando en cambio se 

trataba de castigar a los herejes, se los alojaba, teniéndose en cuenta la 

gravedad de sus delilos, en régimen común (murus largus) o celular (morus 

arctus o arctissimus). 

Verificase de tal forma que la Iglesia no tenla un sistema único de 

penitencia, sino régimenes diversos cuya ejecución podlan llevarse a cabo en 

un monasterio o en prisión episcopal según fueran los tipos de delincuentes y 

la gravedad de sus delitos. Sostiene Kahn que el régimen del encierro podla 

ser delerminado por el Juez en la sentencia y que los gastos de alimentación 

ocasionados por los penados corrlan a su cargo, más si estos careclan de 

recursos eran alimentados por cuenta del obispo. "La prisión canónica - acota -

era más humana y suave que los suplicios y mutilaciones del derecho laico 

pero serla exagerado quererla equiparar a la prisión moderna. 

b) PRIMEROS ESTABLECIMIENTOS DE TIPO CORRECIONAL 

El RASPHUYS.- En la segunda mitad del siglo XVI se inicia un 

movimiento tendiente a construir establecimientos, correcionales. Se alberga 

en ellos a mendigos, vagos, jóvenes discolocos y prostitutas, es decir la escala 

más débil de la criminalidad. 

. La más antigua fue la House Of Correction de Bridewell (Londrés) 

fundada en 1552, a las que siguieron otran en distintas ciudades inglesas: 

Oxford, Gloucester, Salisbury, etc. 
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e) .• EDAD MEDIA.· Salvo algunos casos esporádicos (fines del siglo 

XVI) durante la edad media la Idea o noción de la pena que priva de la libertad 

permanece sepultada en la ignorancia. El encierro existe con el carácter 

preventivo descrito siendo la persona el reo sometida a los castigos y 
sufrimientos corporales más cruentos. La amputación de brazo, pierna, ojo, 

lengua, manos, la mutilación, el quemar las carnes a fuego y la muerte 

precipitada por la mano del verdugo de las formas más diversas, constituyen la 

distracción favorita de heterogéneas multitudes afectas a los espectáculos de 

horror. 

La noción de libertad y respeto a la individualización humana no existla y 

las gentes quedaban al arbitrio y merced de los detentadores del poder, 

quienes a su vez se debatlan en la inestabilidad reinante tlpica; por otra parte 

de los estados que buscan organizarse institucionalmente. No importa la 

persona de los reos, su suerte ni la forma en que se les deja encerrados, locos 

delincuentes de todas las calañas, mujeres, viejos y niños esperan apiñados 

entre si en horrendos encierros subterráneos como los vade in pace, "El 

primero fue construido en el siglo XII por el abate del monasterio de San 

Marino der Campl, quienes ah! ingresaban no volverlan a ver más la luz", o en 

calabozos y estancias de palacio y fortalezas, el suplicio y la muerte, una 

copiosa literatura ha hecho tristemente célebre a estos grotescos instrumentos 

afectados a un destino para el cual no habla nacido. As! por ejemplo, la 

célebre Torre de Londrés, fue originariamente un palacio purificado; la no 

menos célebre Bastilla de Parls una fortaleza, la Torre de Temple también en 

París, palacio y tesorerla de los templarios; Bicétre se construyó para 

residencia episcopal. Los plomos sirvieron de aposentos en el palacio Ducal de 

Ven.ecia. De los lúgubres lugares de encierro en los sótanos de este palacio los 

reos eran trasladados en los dlas que deblan cumplirse las ejecuciones 

debiendo pasar por un puente con implacable realismo, la muchedumbre lo 

denominó "Puente de Suspiros'', que aún subsiste, aludiendo a las últimas 

exhalaciones de quienes transitaban hacia su fin. 
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Una nómina que aunque muy incompleta resulta gráfica para 
semblantear esta época de la historia no debe omitir al a salpétriere, los 
cachots de chatelet, los techos de plomo, los Oubliettes y Aljubes, su solo 
recuerdo hace innecesario un mayor comentario. 

Pero el acontecimiento más notorio, por su singular trascendencia en la 
historia penitenciaria, lo constituye la fundación de las prisiones de Amsterdam, 
tanto es asl que para algunos autores este acontecimiento marca la iniciación 
del penitenciarismo. 

Se trata del Rasphuys (1595) para hombres y el Spinnhyes (1597) para 
mujeres, vagos y méndigos, también alojaban a personas cuyos parientes 
declan encerrarlas deseosas de enmendar la irregularidad de sus vidas. 

Alll se trabajaba continuamente y en ello debe verse como lo recuerda 
Sellin; el influjo luterano, adverso a la limosna y el principio Calvinista según el 
cual la faena diaria no debe aspirar a los goces o pláceres sino a la fatrga y al 
tormento. Los reclusos eran ocupados en el Rasphuys (el mismo nombre Jo 
indica), en el respaldo de Madera de determinada especie arbórea que luego 
servirlan como colorante; las mujeres, por su parte, en la "casa de hilanderla" 
hilaban lana, terciopelo y raspaban tejidos. 

La finalidad de correción que se tuvo en mira se complementaba con la 
inflicción de un duro castigo ante el menor slntoma de indisciplina. 
Menudeaban los azotes, latigazos, cepos, ayunos y la horrible "celda de agua", 
en la cual el recluido solo se podla salvar achicando con una bomba el agua 
que invadfa la celda y amenazaba ahogarlo. 

De ahf que. se ha dicho que los liberados de estas casa más que 
corregirlos sallan domados. 
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En el afio de 1600 se creó en Rasphyus una sección para menores 

dlscolos e Incorregibles enviados por su propio padre. La Instrucción y la 

asistencia religiosa complentaban lo que hoy llamarlamos tratamiento 

penitenciario. 

La influencia ejercida por los establecimientos de Amsterdam fue 

considerable. Las ciudades componentes de la Liga Hanseática erigieron 

prisiones con trabajos forzados. Bremen en 1960, LObeck en 1613, Osnabrock 

1621, Harnburgo en 1629 y Dantzing en el mismo año. En Bélgica se creó la 

mansión de Force de Grand en el castillo de Gerard, la diable, donde los 

internos trabajaban en el raspaje de madera, estableciéndose un peculio, que 

se les pegaba cuando recuperaban su libertad. Igualmente el influjo llegó a 

Suecia, donde se erigió el Schellenweerke bajo el principio de trabajo continuo 
y útil. 

d) - Evoluciones posteriores.- Felippo Francl, Juan Mabillon, 

Clemente XI y Vilain XIV. Los siglos XVII Y XVIII recogieron las exorbitancias 

de la represión penal del medioevo, pero mientras que esa época de la 

historia, la mayor parte de las atrocidades fueron consecuencia de las 

necesidades de Organización Institucional o de imponer hegemonfas 

religiosas, no se puede decir lo propio en la edad moderna. Los paises 

aparecen organizados y por tanto la fuerza flsica, la dureza de las leyes y el 

número de suplicios que con igual o mayor prodigalidad se siguieron 

articulando, resulta poco menos que incomprensible. En otras palabras resulta 

más abominable por ser consideradas más inútiles. 

La tortura paso a formar parte del proceso penal. Constituyó un modo 

habitual de indagar para esclarecer la verdad. No importaba c¡ue el acusado no 

la resistiera y muriera. Los doctores de la época seguirían manifestando 

enfáticamente "questio est veritatis per formentum". En cuanto a las penas, se 
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procuraba graduarlas conforme al modo de infligir la muerte. Los tribunales las 

aclaraban con gran cuidado y detalle. 

Por entonces el sacerdote italiano Felippo Franci, que Ignoraba la 

existencia de los establecimientos holándeses, tomó una idea perteneciente a 

Hipóito Francini, y fundo en Florencia el Hospicio de San Felipe Neri, alojaba 

vagos e hijos descarriados en régimen de separación celular. Para que los 

reclusos no se reconociesen o trabasen relación entre si, exlstra la obligación 

de llevar capuchas que cubrlan sus cabezas, so pena de graves castigos. Un 

monje benedictino, Juan Mabillon, gratamente impresionado por esta obra que 

conoció a su paso por Florencia, escribió un libro titulado 'Reflexiones sobre 

las Prisiones Monáticas' (1690-1695), proponla la reclusión de los penitentes 

en celdas semejantes a la de los cartujos cada una de las cuales debla tener 

un pequeno jardín a fin que los reclusos en las horas francas pudiesen 

cultivarlo. En las ceremonias de culto deblan permanecer considerablemente 

separados, cada cual con su respectivo capuchón; la alimentación era frugal y 
los ayunos frecuentes. No reciblan visitas del exterior, a no ser la del Superior 

u otras personas autorizadas. 

A juzgar por el Ululo de su obra es muy probable que Mabillon no se 

propusiera Influir en la justicia secular, en la cual la severidad ordenaba todos 

los procesos y todas las ejecuciones. No obstante debe citársele como un gran 

precursor en momentos en que aún no se habla pensado en la enmienda 

moral y la regeneración del delincuente. 

En Italia a principios del siglo XVIII surgieron también ideas positivistas

refo_rmistas. El papa Clemente XI creo un Hospicio de San Miguel en Roma 

(1704). Albergaba para su corrección a jóvenes delincuentes y a su vez fue 

asilo de huérfanos y ancianos. Más tarde alojó a jóvenes (me.nares de 20 años) 

reacios a la disciplina paterna. El lema de la Institución constituye de por si un 

slmbolo: "No obstante constreñir a los perversos por la pena, si no se le hace 
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honesto por la disciplina"; y ello se reflejó en la "sistematización del trabajo y 

en el sometimiento a la educación religiosa." 

Los pilares en que halló perdurables basamentos este régimen fueron: 

1) Trabajo 

2) Aislamiento 

3) Silencio 

4) Enseñanza Religiosa, 

Las penas disciplinarias eran considerablemente severas. 

Llegáse asl en esta apretada sfnlesis al último cuarto del siglo XVl11, 

cuyo hecho fundamental lo constituye la promoción de una figura 

excepcionalmente importante en el mundo de la penologfa, el burgomaestre 

Juan Vilain XIV fundador del celebérrimo establecimiento de Gante (Bélgica) 

en el año 1775 según Barnes y teeters, "si bien Vilain puede considerarse 

como un decidió partidario de la disciplina, sus innovaciones en materia de 

administración correccional le ganan el apodo de "Padre de la Ciencia 

Peninteciaria". 

El régimen fincaba en una rudimentaria clasificación de los reclusos. En 

varios pabellones totalmente separados inclula criminales, méndigos y 

mujeres. Aunque embrionariamente aparece, pues, la individualización 

penitenciaria sobre la base de la cuantia de la pena. El trabajo se efectuaba en 

común durante el dla y por la noche se procedia al aislamiento y los castigos 

corporales. En su Memoire sur le moyens de Corrigier les malfaiterus et 

faineants a leur propre avantage et de les renre utiles a 1 eta!, que cita Ruiz 

Fun.es, manifiesta: "vale más conmutar esas penas (castigos corporales) por 

defenciones y es preferible constreñir a estos vagabundos a que vivan en la 

casa de fuerza y corrección". Entonces la referida memoria C?n las palabras de 

San Pablo "Qui noluit operari, non manduca!". (Quien no trabaja no come), 

recomienda que cada delincuente sea condenado a un año de encierro por lo 

4S 



CAPITULO SEGUNDO. "LA PENA DE PRISION" 

menos, pues en esa forma podrla reformásele mediante la enseñanza de un 

oficio. En cambio se opone a la prisión perpetua. Previo servicio tales como 

adecuada atención médica, trabajo productivo, celdas individuales y una 

disciplina voluntaria sin ninguna semejanza a la crueldad. 

e) El Presidio.- La palabra "presidio" ha variado considerablemente 

su acepción, la voz latina "praesidium" implica guarnición de soldados, 

custodia, defensa, protección, plaza, fuerte, ciudad amurallada y con esa 

significación, genuinamente canstrense, pasó a la iengua española. Hoy no 

podria conferirsele ese sentido sin incurrir en un arcalsmo tan adosada se halla 

a la penalidad privativa de la libertad y a su forma de ejecución. 

En la promoción y evolución penológica de este Instituto adviértese dos 

hechos que son comunes: 

- un sentimiento vindicatorio ligado a otro utilitario, y 

- tal evolución es ajena a los progresos cient!ficos operados en le 

penologla. 

f) Las Galeras.- Con cierta simultaneidad algunos estados europeos 

entre los siglos XVI y XVII, decidieron rescatar a ciertos condenados a muerte 

para dedicarlos a diversos servicios. Uno de estos servicios fue el de Galeras. 

Los penados o galeotes manejaban los remos de las embarcaciones y el 

Estado, sirviéndose de ello mantenla de tal modo la preponderancia naviera 
(económica y militar). 

Atados unos a los otros por cadenas que prendlan de sus muñecas y 
tobi!los, amenazados constantemente por el látigo que no les permitlan la 

menor pausa, pasearon sus llagas - como se ha dicho alguna vez - por todos 

los mares conocidos. Representaban un capital económico Y. por otra parte, la 

penalidad se cumplla con su lnsilo sentido de expiación. 
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Se ha expresado que las galeras, eran presidios flotantes y ello es 

exacto en la medida que las galeras al propio presidio. 

g) .- Los presidios Arsenales.- El progreso de la ciencia y de la 

técnica modificaron la formal sanción, pero no su sentido. Descubierto su vapor 

y perfeccionandos los medios de navegación, la galera, además de costosa, 

fue Inaplicable por inútil. El Estado, como bien acota Salillas la hizo encallar en 

la costa y los penados dejaron los remos para tomar las bombas de achique en 

los diques de los arsenales, fue un expediente productivo a tono con las 

necesidades de los nuevos tiempos. La situación de los penados que atados 

por cadenas de dos en dos, se desplazaban en el cumplimiento de la ruda 

tarea, continuaba siendo penosisima. 

h) Galera para Mujeres.- Entre los primeros tipos de prisiones 

conocidas en España cabe mencionar las galeras para mujeres, no se trata por 

cierto, de una prisión flotante. Las condenadas por delitos, vida licenciosa, 

prostitución, proxentismo y vagancia ingresaban a un edificio "Casa de 

Galeras", donde se intentaba su corrección mediante un régimen atrozmente 

duro. El reglamento que redactó por encargo del Rey Sor Magdalena de San 

Jerónimo y que se aplicó en los establecimientos de Madrid, Valladolid y 

Granada contemplaba que "para las mujeres que ahora andan vagando y 

están ya pérdidas es necesario castigo y rigor y esto ha de hacerse en estas 

nuevas galeras". A las que ingresaban "se les rapará la cabeza a navaja 

como lo hacen a los forzados en las galeras". La comida era mi, el trabajo 

infernal, aplicándose cadenas, esposas, mordazas, cordeles, "que de sólo ver 

estos instrumentos se atemoricen y espanten". En caso de evasión disponia 

que. una vez recapturadas fueran herradas y señaladas en la espalda con los 

armas de la ciudad y "si volvieren por tercera vez seran ahorcadas a la puerta 

de las mismas galeras". 
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1) Repercusión en América.- El ritmo acelerado en que se suceden 

los hechos y las reformas especificas y concretas dieron como resultado la 

dignificación del ser humano aún los que se hallaban en prisión, echaron 

ralees y cobraron luces propias en los hacientes Estados de América del Norte, 

tierra de paz, podrlan dedicarse a cuestiones como la reforma carcelaria y 

construir "prisiones cientlficas", mientras Europa se debat!a en las 

conspiraciones y vivla en plena época del terror. 

La prisión de Walnut Street en Fildelfla, fundada en 1784, es un 

ejemplo. A principio del siglo XIX los más jóvenes Estados iniciaron la 

construcción de nuevos establecimientos. La pena privativa de ta libertad ha 

alcanzado universal aceptación, sustituyendo en muchos casos la pena de 

muerte y demás penas corporales. 

j) Unificación de la Pena Privativa de la Libertad.- La mayar parte 

de los legisladores establecen variadas clases se sanciones privativas o 

restrictivas de la libertad, ellas van desde el simple arresto a los trabajas 

forzados, pasando par la reclusión y finalmente a la pena privativa de la 

libertad atendiendo a las circunstancias del penado, la naturaleza del hecha y 
la gravedad del misma, previa proceso seguido ante un Juez quien determinará 

la duración de la pena, a tratamiento aplicable." 

k) En México, el primer establecimiento penitenciario más importante 

de la República, es la Pera Penitenciaria del Distrito Federa, en 1901. 

EPOCA PRECORTESIANA 

a) AZTECAS.- El Derecho Penal precartesiana fue rudimentario, 

sfmbalo de una civilización de las leyes, es decir, el máximo qe evolución moral 

de acuerdo can una valarativa. 

"op. cit.13 
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La restitución al ofendido era la base principal para resolver los actos 
antisociales en contraste con nuestro sistema del castigo al culpable. El 
destierro o la muerte era la suerte que esperaba al malhechor que ponla en 
peligro a la comunidad, un ejemplo tomado al azar de los delitos y castigos 
pone de manifiesto el temor a la Leyes Aztecas y el porque de que nunca haya 
sido necesario recurrir al encarcelamiento como medio para hacer cumplir el 
castigo de un crimen sin embargo, se empleaban jaulas y cercados para 
confinar a los prisioneros antes de juzgarlos o de sacrificarlos. 

Desde luego, tales jaulas y cercados cumplfan la función de las que hoy 
llamamos cárceles preventivas, siendo estas consideradas como una pena de 
prisión. 

Ahora bien, aunque nunca fue necesario recurrir al encarcelamiento 
como medio para ejecutar el castigo de un crimen imaginemos la severidad 
moral, la clase de amenaza que empleaba el estado, y como las actualizaba 
llegando el caso, con el propósito de conservar su imponente cohesión polltica. 

Los Aztecas, mantenlan a los delincuentes potenciales (practicamente a 
toda la comunidad) bajo el peso de un convenio tácito de terror. Por lo mismo 
no era necesario recurrir al encarcelamiento; el catálogo de las penas para la 
cárcel carecla de sentido, pues si cabe el término, se podrla hablar de una 
"readaptación apriori", es decir, de una evitabilidad del crimen. 

Fray Diego Durán ofrece una visión más clara de la que podria ser 
prototipo de cárcel precortesiana: habrla una cárcel a la cual le llamaban de 
dos maneras, una era cuauhcalli, que querla decir "Jaula o casa de palo", y la 
segunda manera, era petlacalli, que queria decir "casa de 13steras". Era esta 
cárcel una galera grande, ancha y larga, donde, de una parte y de la otra habia 

una jaula de maderos gruesos, con una plancha gruesa por cobertor y habla 
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por arriba una compuerta y metlan por ahl al preso y tomaban a tapar, y 
ponlanle encima una losa grande, y empezaba a padecer mala fortuna. La 

ejecución de la muerte era rica en procedimientos, ahorcaduras,lapidación, 

decapitación o descua"rtizamiento. 

Es imposible en tal acopio de dalos, ignorar lo que parece ser una 

verdad inevitable, o sea que a pesar de haberse conocido entre los aztecas la 

pena de pérdida de la libertad, (lo que hacemos extensivo a los texcocanos y 
tlaxcaltecas), prácticamente no existla entre ellos un Derecho Carcelario. 

Conceblan el castigo por el castigo en si, sin entenderlo como un medio para 

lograr un fin. Cabe decir que vivlan en pleno periodo de venganza privada y de 

la ley del talión, ( ojo por ojo y diente por diente) tanto en el Derecho Punitivo 

como en la ejecución de las sanciones. 

Los Mayas.- La civilización maya presenta perfiles muy diferentes 

de los aztecas, más sensibilidad, sentido de la vida más refinado, una 

delicadeza connatural que ha hecho de los mayas uno de los pueblos más 

interesantes de la historia. Es lóglco que tales atributos se reflejen en su 

Derecho Penal. 

No podemos olvidar que el maya fue dueño de una ética evolucionada 

que se ha indentificado en no pocas ocasiones con un sentido metafisico y 
espiritual de la vida. Para los homicidas la pena era la de talión. El batán la 

hacia cumplir y si el reo lograba ponerse prófugo los familiares del muerto 

tenlan el derecho de ejecutar la pena sin limite de tiempo, siendo una 

venganza privada y de sangre, solución común a las comunidades sociales 

primitivas. Pero se habla transitado ya de la pena de muerte a la pérdida de la 

libertad dándose asl un paso significativo hacia una superior evolución. En 

efecto si el homicida era un menor pasaba a ser esclavo perpetuo de la familia 

del occiso, para compensar can su fuerza de trabajo, el daño reparable 

pecuniariamente. 
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Ahora bien el tránsito de la pena de muerte a la pérdida de la libertad 

equivale sin duda a una importante evolución ética, aunque se tratará de una 

pérdida de la libertad equiparable a la esclavitud. Esto quiere decir que las 

penas y la forma de castigar de los pueblos prehispánicos revelan sus 

inclinaciónes morales y su grado de evolución culhiral. Los mayas sin duda 

lograron en este sentido niveles superiores a los aztecas. A tal conclusión nos 

lleva el estudio comparativo de la penologfa maya y azteca, que es un 

termómetro de la evolución cultural espiritual y religiosa. 

Conclusión.- Entre nuestros pueblos primitivos, la cárcel se uso en 

forma rudimentaria y desde luego alejada de toda idea de readaptación social, 

la severidad de las penas y las funciones que les estaban asignadas hicieron 

del Derecho Penal Precortesiano, un Derecho Draconiano. Y como esta era la 

tendencia; la cárcel aparece siempre en un segundo o tercer plano. los 

Aztecas sólo usaron sus cárceles (Cuauhcalli, Petlacalli) para la riña y las 

lesiones a tercero fuera de rifla. El teilpiloyan, servía para los deudores que 

rehusaban pagar sus créditos y para los reos que no merecían pena de 

muerte. 

los Mayas por su parte nada más usaban unas jaulas de maderas que 

utilizaban como cárcel para los prisioneros de guerra, los condenados a 

muerte, los esclavos, prófugos, los ladrones y los adúlteros. 

los Zapotecas a su vez, conocían la cárcel para dos delitos: la 

embriaguez entre los jóvenes y la desobediencia a las autoridades. 

los Tarascos empleaban las cárceles para esperar el dfa de la 

sentencia. 
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EPOCA COLONIAL 

Se ha dicho que la Colonia fue una espada con una cruz en la 
empuñadura. Por un lado hirió y mato, por otro evangelizó. la colonia tuvo que 
legislar en parte con dureza y en parte con bondad, abundaron las leyes 

tutelares de efecto negativo, a las que ya nos referimos en el capitulo anterior; 
as! que Ja bondad, si bien se prensa, resultó contraproducente, pero no habla 
otro camino, las nuevas leyes, al fin y al cabo fueren una especie de filtro por el 
que pasó la cultura europea, española. La Colonia, ya lo hemos dicho en otra 
ocasión, es victima de la falsa apreciación histórica, de los complejos de los 
resentimientos y se han lanzado sobre ella prejuicios e Incomprensiones como 
sino hubiera sido la fragua de la mexicanidad. 

la Colonia representó el trasplante de las Instituciones Jurldicas 
Espallolas a territorio Americano, por ejemplo, la ley 2 del Titulo 1 del libro 11 de 
las leyes de Indias, que dispuso que " en todo lo que no estuviese decidido ni 
reclamado por las leyes de esta recopilación o por cédulas provisionales u 
ordenanzas dadas y no revocadas para las Indias, se guarden las leyes de 
nuestro reino de Castilla, conforme a las de toro, asl en cuanto a la sustancia, 
resolución y decisión de los casos, negocios y pleitos como a la fama y orden 
de sustanciar". 

Ahora bien la recopilación de las leyes de los renos de las Indias, de 
1680, constituyó el cuerpo principal de las leyes de la Colonia, completado con 
los autos acordados, hasta Carlos 111 (1759) a partir de dicho monarca 
comenzó una legislación especial más sistematizada. la famosa Recopilación 
se compone de IX libros dividido cada uno de ellos en titules integrados por 
buen golpe de leyes. A pesar de que por su sabidurla y elevación de miras se 
consideran las leyes Indias un verdadero monumento jurldic9, lo cierto es que 
la materia está tratada confusamente; no obstante en el libro VII nos 
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encontramos con un tratamiento más o menos sistematizado de policla, 

prisiones y Derecho Penal. 

El libro VIII con diecisiete leyes, también es importante en la materia, se 

denomina "De los Delitos y Penas y su Aplicación" y señala penas de trabajos 

personales para los indios, como las de azotes y las pecuniarias debiendo 

servir en convenios, ocupaciones o ministerios de la República y siempre que 

el delito fuera grave, la pena serla adecuada aunque el reo continuando en su 

oficio y con su mujer. Algo importante es que sólo podlan los Indios ser 

entregados a sus acreedores para pagarles con su servicio y a los mayores de 

16 años podlan ser empleados en los transportes donde se careciera de 

caminos y bestias de carga. Los delitos contra los Indios deblan ser castigados 

con mayor rigor que en otros casos. 

Ahora bien en las leyes de Indias se recopilaron las disposiciones 

legales concernientes a la administración y gobierno de los territorios del 

Nuevo Mundo, Felipe 11 ordenó en 1570 el estudio de la documentación real y 

los actos del gobierno, expidió para el de las Indias y que se juntasen en un 

sólo cuerpo una vez aclaradas las disposiciones dudosas y conciliadas las 

contradictorias. Después de múltiples intentos y de la publicación en 1596 de 

unos sumarios de la recopilación general de leyes en 1660 se nombro una 

junta, varias veces renovadas, a que dió por terminadas sus trabajos veinte 

años más tarde. Hasta entonces se publicó en Madrid en 1680 la recopilación 

de leyes de los reinos de la India, mandadas a imprimir y publicar por su 

Majestad Católica del Rey Don Carlos 11. 

LAS LEYES DE INDIAS 

En las leyes de Indias en materia de cárceles, como ya sabemos se 

guardaba respetable distancia entre las leyes y su aplicación. La recopilación 

de las leyes de los reinos de las Indias de 1680 se compone de nueve libros 
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divididos en titulas integrados por un golpe de leyes cada uno. El titulo VI del 
libro VII, con veinticuatro leyes denominado "De las cárceles y carceleros". y el 
VII con diecisiete leyes "De la visita de las cárceles. El titulo VIII, con veintiocho 
leyes, se le denomina "De los delitos y penas y su aplicación y también es de 
especial interés para nosotros dicho título señala penas de trabajo personales 
para los Indios. 

A continuación trascribiremos cada una de las leyes de los tltulos que 
hemos citado, comentando aquéllas en que nos parezca conveniente hacerlo 
y de acuerdo al tema que nos ocupa. 

TITULO SEIS DE LAS CARCELES Y CARCELEROS. 

Ley Primera.· Que en las ciudades, villas y lugares se hagan 
cárceles. 

Mandamos: que en todas las ciudades, villas y lugares de las Indias, se 
hagan cárceles para custodia y guarda y guardia de los delincuentes y otros 
que deban estar presos, sin costal de nuestra real hacienda y donde no 
hubiére efectos, háganse de condenaciones aplicadas, a gastos de justicia y 
sino lo hubiére de penas de cámara con que de gasto de justicia sean 

reintegradas las penas de cámara". 

(Notese aqul la primera disposición, veinte años antes de que tenminara 
el siglo XVII, para que se hicieran cárceles en México). 

Ley Segunda.· Que en las cárceles haya aposentos apartados para 
mujeres. 

"Op.Cit9 
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Los alguaciles, mayores, alcaldes y carceleros tengan prevenido un 

aposento aparte donde las mujeres estén presas y separadas de la 

comunicación de los hombres, guardando .toda honestidad y recato y las 

justicias lo hagan cumplir y ejecutar". 

(Es importante senalar que las Leyes de Indias, en pleno siglo XVII se 

preocuparon por la mujer reclusa y ni que decir que en ese entonces no se 

concebla la posibilidad del trato sexual entre los detenidos). 

Ley Tercera.- Que en las cárceles haya capellán y la capilla este 

decente. 

En todas las cárceles de nuestras ciudades, villas y lugares haya un 

capellán, que diga misa a los presos y para estos se den los ornamentos y lo 

demás necesario de penas de cámara y tenga el carcelero que la capilla o 

lugares donde se· tiene misa este decente". 

Ley Décima.- Que los carceleros no reciban de los presos, ni los 

apremien, suelten ni prendan. 

Mandamos: Que los alcaldes y carceleros no reciban dones en dinero, 

ni especie de los presos, ni los apremien, ni den solturas en las prisiones, más 

ni menos de lo que deben, ni los prendan o suelten sin mandamiento, pena de 

incurrir en la prohibición de los jueces que reciben dádivas y las otras penas en 

derecho establecidas". 

(Por lo visto la Justicia a nivel de ejecución de las sanciones, ya se 

compraba. Lo mismo alcalde y carceleros que jueces, reciblan dones en 

11 Op.Cit9 
11 Op.Cit9 
11 Op.Cit9 
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dinero, especie y dádivas. La compra venta de la justicia es asunto muy viejo, 

sin embargo a nosotros los mexicanos conviene recordar que las Leyes de 

Indias lo proscribieron. El dato es muy importante porque la prevaricación 

administrativa dentro de las carceles impide la verdadera readaptación social 

del sentenciado). 

Ley Veinte.- Que el preso en quien se ejecutare pena corporal, no 

sea vuelto a la cárcel por costas ni carcelajes. 

Mandamos: Que después de ejecutadas penas corporales en los 

presos de azotes, vergüenzas públicas o clavar la mano, o semejantes, no 

sean vueltos a la cárcel por lo derechos, ni costas de la justicia, escribano, ni 

carceleros y luego donde se acabare a ejecución, sean sueltos para que se 

vayan, excepto sino otra causa o razón de que el paciente no padezca mayor 

afrenta y si el alguacil lo volviere a la cárcel y el carcelero lo recogiere para el 

efecto susodicho incurra en pena de un ducado para los presos de aquella 

cárcel"'. 

(Es increlble que hubiera tiempo en que en la Ley tipificaran tales 

penas; la vergüenza pública, exposición pública de un reo, sacarlo a la 

vergüenza, los azotes, el clavar la mano, o cualquiera otras penas semejantes, 

corresponden al periodo más bárbaro del Derecho Primitivo, o sea, al de la 

venganza pública, más bárbaro tal vez que el de la venganza privada o de 

sangre, pues es el estado quien se atribuye formas crueles de castigo, 

suponiéndose que el Estado en comparación con el aislamiento del individuo 

implica una superación social, por lo tanto actualmente que lejos esta el mundo 

del _concepto de readaptación del delincuente. 

'° Op.CitS 
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PRINCIPALES DELITOS Y PENAS CORRESPONDIENTES DURANTE LA 
COLONIA 

se habrá notado que en la lista de delitos y penas de ta época colonial 

se repiten los mismos delitos con penas semejantes. 

Esto ocurrió con muchisima menos frecuencia en las listas que 

ofrecemos sobre delito y penas en la época prehispánica. La razón salta a la 

vista, una absoluta desorganización en materia legislativa y una disimilitud de 

criterios y de doctrinas alarmante. En cuanto al robo, la penalidad era entre la 

muerte la horca y con posterioridad descuartizamiento del cuerpo para poner 

las partes en las calzadas y caminos de la ciudad, en otros casos, de robo 

sólo se castigaba con azotes y cortadura de las orejas debajo de la horca. 

Sobre lo particular no se debe perder de vista que se trataba entonces de una 

legislación eminentemente pragmática, que se hacia casi al compás de la 

misma vida criminal. Sin embargo no era una legislación improvisada ya que 

voluminosos cuerpos de leyes, que se remontaban a los primeros siglos de la 

historia legislativa de España, servían de inspiración y modelo. 

No es posible omitir que la penalogla colonia, como ya se ha visto 

instituyó un sistema de crueldad inaudita, pero no se olvide que en la colonia 

fueron en realidad tres siglos de prolongada conquista, hasta que vino la 

Independencia. 

Si algún juicio imparcial cabe sobre la colonia es el que la descubre, 

como una época que marcó la pauta de la actividad legislativa en México. 

Puesto que la Colonia representó el trasplante de las instituciones Jurldicas 

Españolas a suelo mexicano, se puso una actividad febril en la materia. Se 

puede decir que ahl se descubrió que era lo legislable, o sea, surgieron las 

necesidades y se agudizaron los rasgos del carácter. Ciertas bases 
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fundamentales, por lo que toca al espíritu de la ley se colocaron entonces; en 
medio de tan fértil y abundante creación de leyes o del reajuste de las leyes 
antiguas a las nacientes necesidades, afloró la psicología de un pueblo en 
formación, si hoy consultamos la legislación colonial, refleja algunas zonas de 
esa psicoiogla y ésta es una aportación importante. 

SIGLO XIX 

LA CONSTITUCION DE 1857 

Es ía Constitución de 1857 un cuerpo de leyes de elevado valor jurídico 
y moral. La Constitución decretada el 4 de Octubre de 1824, habla establecido 
que la nación, adoptaba el sistema federal y habla seilalado, que partes eran 
las integrantes de la Federación, al que denominamos estados o territorios. La 
Constitución de 1857 mantuvo igual sistema, es decir, consolido el 
Federalismo y la Organización Nacional de México, con lo que la Nación, como 
tal, surgió a la vida pública. En la Constitución de 1857 se fundamentaban 
ciertos principios de carácter jurídico penal que han permanecido vigentes 
hasta ía fecha. Por eso es necesario repasarlos. El artículo 22 decía a la letra: 

Artículo 22.· "Quedan para siempre prohibidas las penas de mutilación 
y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquiera especie, 
la multa excesiva y cualquiera otras penas inusitadas o trascendentes"." 

Otro hecho importante en la Constitución de 1857 es la argumentación 
contra la pena capital, es una de las páginas más brillantes en la historia del 
Congreso Constituyente de 1857, si tenemos en cue~ta que la idea 
abolicionista se produjo en el seno de tal Congreso y a las puertas de las 

"Op.Cit9 
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reformas, es fácil concluir en que el esplritu liberal mexicano, plasmado en 

mucho en la Constitución de 1857 se opone a la pena capital y mantiene en pie 

la dignidad del hombre, que comprende la integridad flsica y moral del 

delincuente. 

Los defensores que apoyan la abolición de la pena capital son : Don 

Ignacio Ramlrez Zarco, Guillermo Prieto y Jase Ma. Mata. 

NUESTRO SIGLO XX 

De ninguna manera nuestro siglo XX ha permanecido ajeno a las 

corrientes ideológicas del mundo entero, de hecho desde finales de 1789 el 

mundo borró innumerables fronteras ideológicas y geográficas, es asl como las 

metas que hemos obtenido dentro de nuestra evolución penintenciaria hallan 

su origen muy a menudo en otras zonas del mundo y del pensamiento 

universal. En este sentido cabe mencionar que desde mucho antes de 1789 lo 

que sucedia en Francia repercutia en Europa y más allá de ella. No hay duda 

pues que con la Revolución Francesa la libertad fue elevada a un rango 

supremo incluso en el caso de los delincuentes privados de ella. En realidad en 

Francia no hizo en esos momentos sino rescatar un pensamiento de alpino, es 

decir, la prisión debe servir solamente para retener a los hombres, no para 

castigarlos, modelo de cárcel privativa que perduró durante siglos, pero la 

verdad es que la prisión ocupaba incluso al declinar el siglo XVII, un lugar 

secundario en la escala de las penas, este dato es importante por que apenas 

en ~iglo y medio, puede decirse que ha evolucionado el Derecho Penitenciario 

desde sus concepciones mas modestas. 
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No es posible omitir, a pesar de la dura experiencia mexicana duranle la 

Colonia lo positivo de muchos aspectos de la influencia religiosa frente al 

barbarismo de las penas. 

Esto Jo conocimos durante Ja Colonia Mexicana, lo importante es 
senalar que tal fónnula nació del concepto que se tenla de prisiones; un hecho 

significativo y de influencia perdurable hasta casi nuestro siglo, es la 

arquitectura de los lugares donde se privaba de la libertad como eran Jos 
conventos. 

Ahora bien hay ciertos hechos de estadlsticas penintenciarias que vale 

la pena tener en cuenta; Los condenados constituyen la parte más númerica 

de los detenidos, pero no la única, también se encuentran en los 

establecimientos penitenciarios aquéllos individuos inculpados o acusados, 
sujetos a detención preventiva y que aguardan ser juzgados, ellos 

naturalmente contribuyen a la explotación demográfica en las prisiones". 

ASPECTO SOCIOLOGICO DEL SENTENCIADO 

A) ANTE EL ESTADO 

POLITICA CRIMINAL 

Esta ciencia tiene como objeto de estudio los medios de prevensión de 

las conductas antisociales, medios que son propuestos ¡:¡or el resto de Ja 
enciclopedia de las ciencias penales. 

:
20p. cit. 9 
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Varias definiciones se han dado de esta materia, asl Ferri dice que es el 

arte de apropiar a las condiciones especiales de cada pueblo las medidas de 

represión y de defensa social, que la Ciencia y el Derecho establece 

abstractarnente, siendo polltica crirnoniológica será el arte de escoger los 

mejores medios de gobierno, la polltica criminológica será el arte de escoger 

los mejores medios preventivos y represivos para la defensa contra el crimen. 

Tornando en cuenta que el fin del derecho criminal es la lucha contra el 

delito, podernos decir que la polltica criminal es la ciencia o el arte de los 

medios que se sirve el estado para prevenir y reprimir los delitos. El concepto 

de delito, a que la política se refiere, es más amplio que el ordinario; es decir, 

comprende no sólo los hechos que son delitos objetivamente o subjetivamente 

tan sólo, a lo que se aplican medidas de seguridad. 

No sólo habla de reformas o lucha por medio del Derecho Penal, sino de 

prevención (impedir) o reprimir la denominada delincuencia o criminalidad que 

nosotros por razones bien conocidas llamarnos antisocialidad. 

Siendo un conjunto de actividades socialmente conscientes 

encaminadas a conseguir unas metas determinadas, mientras que en el 

sentido más estrecho del término estas actividades se realizan en el estado o 

más bien por intermedio del estado. 

POLITICA CRIMINOLOGICA Y DERECHO 

Algunos autores consideran que la politica crirnonológica es 

simplemente aprovechamiento práctico por parte del legislador, de los 

conocimientos adquiridos para las ciencias penales, a fin de dictar las 

disposiciones pertinentes para el logro de la conservación básica del orden 

social. En este mismo sentido pronuncia Langte: "yo entiendo por polltica 
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criminal la reforma regular de la legislación penal, aprovecho del bien común, 

polltica criminal es polltica de legislación penal. 

Otros tienen un concepto más amplio, considerando que la polltica 

criminológica no se reduce tan sólo a legislar o des-legislar sino a tomar 

medidas preventivas de carácter social, económico y psicológico. 

Además estamos de acuerdo con Versale en que en verdad, es a la 

polltica democrática mas que al Derecho al que debemos pedir la solución de 

la crisis de la justicia penal y del contra de la criminalidad. El Derecho y la 

técnica jurídica pura no suficiente para combatir racional ni eficazmente al 

fenómeno de la delincuencia. 

La Política Criminológica no es en primer lugar, ni exclusivamente la 

tarea de los juristas, es en verdad la tarea, tanto del representante del pueblo 

como de las autoridades democráticas, de los especialistas de las vastas 

ciencias del hombre y de la comunidad. 

Los penalistas creen que lo más importante es la armonía del sistema, 

en realidad lo importante es la operatividad. La bondad del sistema se mide por 

la forma como resuelve el problema práctico. 

En realidad una buena, adecuada y correcta politica criminológica 

lograría evitar las conductas antisociales antes que produjeran daño alguno 

para aquél o aquéllos que se han visto afectados por alguna injustificación por 

parte de los representantes del estado. 
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POLITICA LEGISLATIVA 

Como hemos asentado; es inaceptable el considerar· la politica 
cñminológica como una ciencia jurldica en sentido estricto como la consideran 
Jiménez de Asúa y Gagen mucho el simple cambio de legislación. 

Aún jurldicamente la polltica criminológica solamente es crear nonnas, 
sino la aplicación correcta de las mismas, podrlamos con buen cñterio dividir la 
polltica criminológica en diferentes momentos y veremos que solamente 
algunos de ellos intervienen dentro de las ciencias jurldico-represivas." 

En México padecemos de una verdadera legislomanla, le damos a la 
Ley atribuciones mágicas que no tiene cuando queremos resolver un 
problema, hacemos una Ley y creemos que con eso se resolvió el problema lo 
que hace que tengamos una de las colecciones de leyes más impresionantes 
del mundo. 

As! pues no es raro que ante la comisión de algún crimen con 
caracterlsticas sensacionales se llege a desatar tan conmoción colectiva que 
lleve al pals a la promulgación de leyes casulsticas, eminentemente represivas, 
que en modo alguno contribuyen a la erradicación del mal perseguido. 

Estos dos fenómenos, la inflación penal y la superstición de la ley han 
sido abundantemente, estudiados por los criminólogos contemporáneos, y se 
consideran en lodo el mundo como graves problemas a resolver por la politica 
criminológica lo que indica la necesidad de deslegislar que des-legislar. 

lJ Socialismo y Delincuencia, Tacaven Robeno, editorial Trillas S.A.1 México, D.F. 1990 
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La Ley lejos de ser sentida como protector puede ser percibida como 
violencia, esotérica, inflacionista y cambiante, ya que no puede ser conocida 

razonablemente. 

Desde luego que es básico el arte legislativo, ya que no se trata 
unicamente de hacer leyes, sino de hacer leyes coherentes, de hacer leyes 
que se cumplan; no que nunca se van a cumplir, es simplificación y este es 
uno de los puntos en que la criminologla es básica, pues nos presentamos con 
el dilema de si el legislador debe imponer la pena legislando de acuerdo con 
los conocimientos que le da la criminologla o de acuerdo a lo que el piensa que 
debe ser, o de acuerdo a lo que conviene al partido al que pertenece. Ya 
Vallarta señalaba que " El legislador no puede justificar con brillantes juegos 
de palabras que nada dicen en la esfera de la práctica.'º' 

Podrlamos proporcionar muchos ejemplos de aberraciones en el 
aspecto legislativo y aún podrlamos ver como en muchas ocasiones la Ley en 
lugar de convertirse en un instrumento regulador o normativo del delito se 

convierte en un factor criminógeno. 

Uno de los fenómenos mas interesantes estudiados por la criminologla 
son los casos en que tratando de prevenir un delito, se provocó la comisión de 
otros delitos más graves; por lo tanto, deben existir tres requisitos 
fundamentales que deben exigirse a un sistema fructlfero y son: 

1.- Claridad y ordenamiento conceptual 
2.- Referencia a la realidad 
3.- Orientación en finalidades polltico criminales. 

"op.cit.23 
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POLITICA PENITENCIARIA 

Ya mencionamos que sólo en ocasiones es necesario legislar, ahora 

bien, la Ley debe ir acompañada de los medios para cumplirse, es decir, debe 

estar instrumentada; eso lo veremos muy claro en la cuestión penitenciaria, en 

que bella leyes sin instituciones, edificios, presupuesto y personal capacitado y 
seleccionado, queda tan sólo en buen deseo. 

La Polltica Penilenciaria, representa uno de los problemas claves y es 

donde se han encontrado mayor número de fracasos y frustacciones, aunque 

también en algunos casos excepcionales "exitos". 

En mucho la Polltica Peninteciaria no puede funcionar adecuadamente, 

por la lentitud del poder judicial, que llega a alargar los procesos por más de un 

año, con la consiguiente aglomeración y sobre población en la prisión 

preventiva. 

Es necesario no sólo transformar las prisiones en instituciones de 

tratamientos, sino buscar el mayor número de sustitutivos de la pena de prisión 

que ya ha mostrado con la mayor amplitud de su ineficacia. 

Son válidas las críticas a la criminologla y a la politica criminológica en 

cuanto a que se han convertido en crimininologia carcelaria y política 

carcelaria. 

La pena de prisión debe ser el último y desesperado recurso de defensa 

social, no es posible continuar con el abuso que da la prisión, tanto preventiva 

como penitenciariamente se ha hecho. 
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Creemos que la penologla debe ser la base de la Política Penitenciaria 

ya que es la ciencia que más datos aporta al conocimiento de ta eficacia (o 

ineficacia} de las penas. 

No cabe duda que gran parte de la Politica Penitenciaria debe dirigirse a 

la atención de los sujetos que ya han cumplido una pena. 

El principio por el que debe regirse toda la Pol!lica Penitenciaria es el 

principio de necesidad pues sólo deben ejecutarse las penas estrictamente 

indispensables para los fines de prevención. 

ANTE LA COMUNIDAD 

Lo que se ha indicado en relación con los límites y con los procesos 

contrarios a la reeducación, que son caracterfsticas de la cárcel, se integran 

con un doble orden de consideraciones que afectan radicalmente todavla más 

el carácter contradictorio de la ideofogla penal de la reinserción. Estas 

consideraciones se refieren a la relación entre quien excluye (sociedad) y entre 

quien es excfufdo (detenido). Toda técnica pedagógica de reinserción del 

detenido choca con fa naturaleza misma de esta relación de exclusión. No se 

puede excluir e incluir al mismo tiempo. 

En segundo lugar la cárcel refleja, sobre todo en fas caracteristicas 

negativas, a fa sociedad, fas relaciones sociales y de poder de la subcultura 

carcelaria, tienen una serie de caracteristicas que la distinguen de la sociedad 

extf?rior y que dependen de fa particularfunción del universo carcelario. En su 

estructura más elemental, sin embargo dichas relaciones no son sino fa 

aplicación en forma menos justificada y más "pura", de .las características 

lipicas de fa sociedad capitalista. Son relaciones sociales basadas en el 

egoísmo y en la violencia legal en cuyo seno los individuos socialmente más 
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débiles se ven constrenidos a funciones de sumisión y explotación. Antes de 

hablar de educación y de reinserción es, pues menester hacer un exámen del 

sistema de valores y de modelos de comportamiento presente en la sociedad 

en que se requiere reinsertar al detenido, tal exámen no puede, creemos, sino 

llevar a la conclusión de que la verdadera reeducación, deberla comenzar por 

la sociedad antes que por el condenado. Antes de querer modificar a los 

exclufdos es preciso modificar la sociedad de exclusión. De otro modo 

subsistirá en quien desee juzgar de modo realista, la sospecha de que la 

función verdadera de esta modificación de los excluidos, es la de perfeccionar 

paclficamente la exclusión integrando más que a los excluidos en la sociedad, 

a la relación misma de exclusión en la ideolog!a legitimadora del estado social. 

El ciudadano, siempre mayor de la sociedad punitiva consagra al 

encarcelado una vez finalizada la detención y que continúa rastreando su 

existencia y de mil modos visibles e invisibles, podrla interpretarse como la 

voluntad de perpetuar con la asistencia anterior y posterior a la detención de 

modo, tal que el universo se tenga constantemente bajo el fuego de una 

observación cada vez más cientlfica que a su vez hace de ella un instrumento 

de contra y observación de toda la sociedad parece en realidad bastante 

próxima a la linea de desarrollo que el sistema contemporáneo. Es un nuevo 

panóptico que tiene cada vez menos necesidad del signo visible (Los muros) 

de la separación para asegurarse el control perfecto y la perfecta gestión de 

esta zona particular de marginación que es la población criminal. 

ANTE EL HOMBRE MISMO 

A fines del pasado siglo, coincidiendo en gran parte con los 

"Negadores" del lus poniendi, e! austriaco Vargha clamó contra la 

"servidumbre penal", pero como hemos advertido son los escritores modernos, 

con alegatos de más nueva y fina psicologla, los que denuncian el fracaso de 
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las largas penas privativas de la libertad, que con la muerte, son las únicas las 
que sus defensores adscriben objetivos expiatorios o intimidantes. 

Los investigadores han probado que la prisión mata espiritualmente al 
hombre, destruye en él todo el resorte activo y toda reacción útil a la vida en 
común y arroja por sus puertas, al término de la pena según su duración, un 
pobre sujeto desalentado y radicalmente estéril para la comunidad o un ser 
más rencoroso, más inadaptado, más agresivo que el que entró en la 

penitenciaria. 

Lo:; efectos del encarcelamiento en el psique del preso no terminan al 
ser integrado a la libertad, se ha demostrado que el psique del penado, incluso 
en la vida libre, permanece poderosamente Influido por la prisión. He aqul las 
manifestaciones de esta perniciosa influencia: incapacidad de la memoria, 
ilusionismo fantástico, Insatisfacción de la vida efectiva, defectos en el dominio 
de si mismo, disminución del impulso de sociabilidad, la falta de alegria en el 
trabajo y en última instancia ausencia de decisión y de voluntad. 

Con el hombre que ha sido sujeto a la ejecución de una pena y que 
posteriormente alcanza su libertad, se ha demostrado que la vuelta a la vida 
libre es penosisima. Sólo después de largo tiempo y a veces tras varias crisis 
nerviosas se logra su adaptación a la sociedad, y sólo parcialmente se recobra 
el uso de las facultades psiqulcas tal como lo exige la lucha por la existencia. 
Muchas veces los presos quedaron recluidos a lo que se llama un hombre 
Reto. 

Las cifras de reincidencia que aumentan de año en año de muestran 

paulatinamente que el sistema punitivo aún en vigor, produce a lo sumo, 
eficacia, preventiva general, pero que desde el punto de vist;:i de la prevensión 
especial es completamente estéril. Los reclusos sufren, a causa de la pena 
privativa de la libertad un grave déficit de naturaleza pslquica y material, sin 

68 



CAPITULO SEGUNDO. "LA PENA DE PRISION" 

que la sociedad obtenga en cabio de ello un beneficio agradable. Al contrario: 

cada uno de estos hombres que la penitenciaria destruye representa a la vez 

una pérdida para la sociedad, creándose asl una situación antieconómica e 

inmoral. 

Análogas manifestaciones figuran en casi todas las opiniones de los 

penados y ellas comprueban que los reclusorios preventivos van por buen 

camino cuando Intentan dotar a la ejecución de la pena privativa de libertad, de 

un sistema que permita a los reclusos con respeto la pena, y este objeto se 

puede conseguir a través de una Investigación continúa y exacta de prejuicios 

de carácter médico, psicológico y pedagógico, respecto a la eficacia de la pena 

preventiva de la libertad. Y en consecuencia hay que ir necesariamente a una 

transformación del sistema vigente, en el orden de ejecución de las penas y 

acaso a una situación completa de ésta por otros medios mejores. La finalidad 

que ha de perseguirse es la correción por medio de la educación. 

En la ejecución de la pena tiene también suma importancia el 

psicoanálisis, la razón es que el delincuente no basta con mejorar las 

condiciones de vida para obtener su readaptación a la existencia en común, 

sino que es necesario mejorar sus reacciones psiqlcas que son las que 

impiden su ajuste a la vida social. Este tratamiento debe tener dos fases: la 

primera, Psicoterápica, que debe hacer conscientes los motivos inconcientes 

de su conducta, en la segunda, el Psicópata, debe darse cuenta de la realidad 

social en que vive, de cómo y por qué, debe someterse a ella y saber si 

reincide sufrirá las consecuencias desagradables o sea, el castigo de su 

actividad antisocial." 

"La lucha en México V.S. Enfcnnedadcs Metales, Sánchez Gal indo Antonio, Editorial Porrúa, S.A., 
México, D.F. 1990. 

69 



CAPITULO SEEiUNDO. "LA PENA DE PRISION" 

111.- LAS PRISIONES PREVENTIVAS Y DE EJECUCION 

1) GENERALIDADES.· 

A) Prisión Preventiva, es una base de las Instituciones privativas de 
libertad más compleja del procedimiento penal. Su problemática es múltiple y 
en algunos aspectos hasta contradictoria. Se cuestiona su fundamentación, la 
manera de regularla y su procedimiento a plantear por los procesalistas, como 

un mal necesario. 

B) Por ser prisión preventiva una privación de la libertad, es necesario 
con el fin de precisar su naturaleza, recordar que la privación de la libertad 
puede presentarse como pena o como medida cautelar. 

C) La privación de libertad es pena cuando deriva de una sentencia 

condenatoria definitiva, dictada por el órgano jurisdiccional tras un proceso en 
el que ha quedado plenamente demostrado el cuerpo del delito y la 
responsabilidad del inculpado. 

Se entiende por pena la real privación o restricción de bienes del autor 
del delito, que lleva a cabo el órgano ejecutivo para la privación especial y 
determinada en su máximo por la culpabilidad y en su mínimo por la 
repersonalización. La pena se sustenta en la punición dictada en fa sentencia 
penal, la cual a su vez se apoya en la punibilidad elaborada por el legislador. 

D) La privación de la libertad es medida cautelar (de carácter personal) 
cua.ndo se determina como precaución provisional para cubrir una necesidad 
relacionada, inmediata o mediatamente con el procedimiento penal. 

E) Entre las medidas cautelares privativas de la libertad cabe destacar 
por su trascendencia, la detención y la prisión preventiva. Estas dos medidas 
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tienen la misma naturaleza, la diferencia estriba en la duración que legalmente 
e~ta dispuesta para cada una de ellas. 

F) La áetención puede ser administrativa o judicial. La primera, tiene 
como finalidad especifica el evitar la fuga del Indiciado para ponerlo a 
disposición del juzgador; la segunda se decreta para hacer posible la apertura 
del proceso. La duración de estas dos detenciones varia de acuerdo con las 
diversas legislaciones. 

G) La Prisión Preventiva a pesar de ser fácticamente privación de la 
libertad, no es una pena, pues ni es consecuencia, de la culpabilidad del sujeto 
ni está decretada en una sentencia final. Es una medida cautelar meramente 
provisional, dictada en una resolución judicial Igualmente provisional. 

2.- CONCEPTO.-

Los procesalistas han conceptualizado a la prisión preventiva en función 
de sus respectiva ideologlas y de la legislación a la que se refieren. En esta 
fonna, manifiestan lo siguiente: 

Fenech: "Es un acto cautelar por el que se produce una limitación de la 
libertad individual de una pena en virtud de una declaración de volunlad judicial 
y que tiene por objeto el ingreso, de esta en un establecimiento destinado al 
efecto, con el fin de asegurar los fines del proceso y la eventual ejecución de la 
pena,.". 

26 LA PRISION PREVENTIVA, DOCTRINA Y CONSTITIJCION MEXICANA, Edilorial Talleres 
Gráficos de Ja Nación, Oiga Islas de Gonz.!Jez, M~xico D.F. 1989. 
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Carrara: "Se llama detención preventiva al encarcelamiento de una 

persona por la sola sospecha de su culpabilidad, antes de que haya sido 

condenado"". 

Manzini: "La custodia preventiva (o detención o encarcelamiento 

preventivo), es el estado de privación de la libertad personal en que, a los fines 

del proceso penal, viene a encontrarse el imputado a consecuencia de la 

ejecución de una mandato o de un orden de arresto o de captura, o de la 

legitimación de arresto, sin mandato; o de la convalidación de la detención o de 

la constitución o de la constitución en la cárcel"". 

Ciaría Olmedo: "La prisión preventiva es una rigurosa medida de 

corrección perional adoptada por el Juez penal de la instrucción contra el 

imputado a quien se le procesa por un delito conminado por lo menos con 

pena privativa de la libertad. Su cumplimiento efectivo consiste generalmente 

en relegar a ese impulado en una cárcel para encausados con el propósito de 

sujetarlo a la autoridad y vigilancia del tribunal mientras se Instruye el proceso, 

como medio de asegurar el desarrollo del mismo y la efectiva ejecución de la 

posible condena"". 

Ricardo Leven: "La prisión preventiva tiene igual finalidad que la 

detención a la que practicamente prolonga y si se quiere acentúa tratándose 

en el fondo de la misma medida precautoria"". 

Jesus Rodríguez y Rodríguez: "Es la medida privativa de la libertad 

impuesto excepcionalmente al presunto responsable de un delito grave en 

21 Op.cit. 26 
21 Op.cit.26 
"Op.cit 26 
30 Op.cit. 26 
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virtud de un mandamiento judicial, antes del pronunciamiento de sentencia 

finne'"'. 

3.- FINALIDAD 

la finalidad de la pena de prisión preventiva ha sido sumamente 

discutida por los teóricos del derecho procesal penal. Esa finalidad plural , se 

relaciona con el proceso, con la ejecución de la pena y por ello, es de orden 

social infortunadamente y esto es inevitable, colisiona con lntéreses del 

individuo y de la propia sociedad. 

los procesalistas postulan entre otras las finalidades siguientes: 

a) la efectil'a realización del proceso. 

b) El aseguramiento de la ejecución de la sanción privativa de la 

libertad. 

c) Impedir que el acusado oculte, altere o destruya los medios 

probatorios. 

d) El impedir que el acusado se ponga de acuerdo con sus 

cómplices para subvertir el proceso mediante la distorsión de los medios 

probatorios. 

e) El impedir la comisión de nuevos delitos, por parte del 

acusado. 

Un análisis por somero que sea, revela que la detenninación precisa de 

los fines de la prisión preventiva no es sencilla y tampoco simple. 

11 Op. cit26 
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En atención al primer objetivo "La efectiva realización del proceso", 
resulta válido afirmar que no es necesaria la prisión P.reventiva para llevar a 
cabo el proceso. Lo único necesario es que el sujeto acuda a: la práctica de 
todos los aetas procesales en que se requiera su presencia; y para lograrlo, no 
hace falta tenerlo trás las rejas. Esto demuestra en la realidad judicial, que un 
porcentaje de procesos se realizan a pesar que el inculpado se encuentra en 
libertad. Tales son los casos en que la punibilidad no es privativa de la libertad 
o, los casos en que el sujeto recupera su libertad mediante caución protesta. 

En cuanto al "aseguramiento de la ejecución de la sanción privativa de 
la libertad"; este objetivo se ve claramente reducido a los supuestos en que la 
punibilidad es necesariamente privativa de la libertad; y aún con esta reducción 
la ejecución de la pena no queda plenamente asegurada cuando el sujeto 
obtiene su libertad cauciona!, o bajo protesta, pues en tal situación se corre el 

riesgo de la fuga. 

Por lo que respecta a la finalidad de impedir que el acusado oculte, 
altere o destruya los medios probatorios, pueden citarse como objeción, los 
casos en que el sujeto tiene la firme convicción de su inocencia y por lo mismo, 
más bien colabora para el esclarecimiento de la verdad a efecto de alcanzar su 
plena reinvidación, también pueden mencionarse las hipótesis en que el sujeto 
aún no sintiéndose inoce~te, presta de buena fé, la colaboración que se 
requiere. 

Tampoco son admisibles como objetivos el "impedir que el acusado se 
ponga de acuerdo con sus cómplices para subvertir el proceso mediante la 
dist9rci6n de los medios probatorios", o el "impedir ta comisión de nuevos 
delitos por parte del acusado". Basta con pensar en que un gran número de 
sujetos, desde el interior de la prisión preventiva, controlan bandas de 
delincuentes asl por ejemplo, los narcotraficantes, los tratantes de blancas, etc. 
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Como pueden advertirse varias de las finalidades propuestas o 

aceptadas hasta el momento por los especialistas, resultan débiles como 

justificantes, sólidas de la prisión preventiva. 

4) PRESUPUESTOS 

A) La Pena Privativa de la Libertad. 

La Doctrina actual sostiene casi en forma unánime que para la 

procedencia de la prisión preventiva es indispensable que la pena aplicable al 

delito cometido y por el cual va ser procesado el sujeto sea privativo de la 

libertad y no alternativa con otra, es decir, que la pena sea necesariamente 

privativa de la libertad. 

Esta exigencia es obvia en virtud de que si la pena prevista por el 

legislador para el delito cometido no es privativa de la libertad, en 

consecuencia o siéndole está señalada en forma alternativa con otra, cabe la 

posibilidad de que el Juzgador en la sentencia final imponga la pena no 

privativa de la libertad; en consecuencia resultarla completamente injusta y 

hasta absurdo privar al inculpado de su libertad durante el proceso, a Ululo de 

prisión preventiva. Además se darla el caso de que la medida cautelar fuera 

más represiva que la pena. 

Por otra parte, cuando la pena no es necesariamente privativa de 

libertad, las probabilidades de que el acusado se sustraiga a la acción de la 

injusticia son de tal manera insignificantes que no dejan márgen para justificar 

la p¡isión preventiva. 
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B) DELITOS GRAVES 

Los especialistas en la materia, aseveran que la prisión preventiva debe 

limitarse a los delitos graves; esto es, que para la aplicación de estas medidas 

cautelares no es suficiente que el delito se sancione con pena privativa de la 

libertad, si no que es imprescindible introducir una segunda restricción. La 

gravedad del delito. Ello porque en los delitos graves, cuya pena es 

obviamente también grave, el riesgo de la fuga si es considerable. 

C) PROBABLE RESPONSABILIDAD 

Otro requisito insoslayable para la determinación de la prisión preventiva 

es la existencia ya desde el momento en que el Juez va a decidir sobre su 

procedencia, de pruebas que hagan presumir la culpabilidad del sujeto. La 

carencia de estas pruebas, precisamente a la culpabilidad cancela la 

justificación de Ja medida y por ende, imposibilita al Juez para privar 

precautoriamente de su libertad al sujeto. 

D) RESOLUCJON JUDICIAL QUE LA DECRETE 

Un requisito fundamental es el pronunciamiento de un mandato que 

provenga, de autoridad judicial plenamente fundado y motivado, este requisito 

evita detenciones arbitraria. 

E) DURACION 

Los Juristas coinciden en que Ja prisión preventiva se inicia con el auto 

que la decreta y termina con la sentencia final. Sin embargo a pesar de estar 
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precisados con toda exactitud los momentos en que comienza y concluye el 
intervalo que media entre uno y otro de esos momentos procedimentales, que 
constituyen precisamente la duración de la medida cautelar, queda 
completamente Indeterminado. 

A este respecto hay quienes sostiene que la duración de la prisión 
preventiva no puede ir más allá de la duración del proceso, la cual parece 
adecuado; no obstante en virtud que los procesalistas discrepan en cuanto al 
momento que da inicio al proceso, el plazo no queda bien determinado. 

F) SISTEMAS O MEDIDAS PARA SU DURACION 

Con el fin de aminorar al máximo los danos que se causan al sujeto 
sometido a prisión preventiva, se han Intentado sistemas legales que 
pretenden limitar en todo lo posible, la duración de la prisión preventiva. Dichos 
sistemas se pueden sintetizar en tres: el de caducidad, el de revisión y el 
ecléctico. 

De acuerdo con el primero, la prisión provisional o preventiva está sujeta 
a un plazo determinado que, llegando a término si más de paso a la libertad. El 
de revisión como su nombre lo Indica, establece como obligación de la 
autoridad revisiones periódicas para detectar si subsisten los motivos que 
dieron origen a la privación de la libertad. El tercero prescribe las revisiones de 
la autoridad y a la vez determina plazos que den fin a la medida preventiva. 

G) SU INCLUSION EN EL TIEMPO be DURACION DE LA PENA. 

En base a la realidad que muestra que la prisión preventiva, aún cuando 
no es una pena, si es una auténtica privación de la libertad, decreta en forma 
anticipada para asegurar los fines del proceso. Los estudiosos de la polllica 
criminológica han sostenido que lo menos que pueden hacer para compensar 
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el grave sacrificio de la libertad es computar en la pena, el tiempo de la prisión 
preventiva. 

5) CRITICA 

En todo el mundo civilizado se visualiza a la prisión preventiva como una 
medida extrema e indeseable que no debe aplicarse si no el caso de inevitable 
necesidad, como última ratio de carácter excepcional cuando no exista otra 
medida menos perjudicial que garantice el cumplimiento de los fines del 
proceso o la ejecución de la sanción privativa de la libertad. 

Por ello, la Polltica Criminológica de los paises cuyo sistema de derecho 
es democrático se orienta a ta búsqueda de otras medidas que por desgracia, 

no siempre es posible encontrar tas Idóneas para ta consecución de tos 
mismos fines y que dando prevalecia al principio de inocencia sean menos 
severas, menos datlinas, menos represivas y más acordes con tos derechos 
humanos. En otras palabras se tiende a restringir ta privación de ta libertad en 
los casos en que no está precedida del respectivo proceso y del concluyente 
juicio de culpabilidad y se busca su restricción en virtud de los graves danos 
que ocasiona et procesado a su familia , a la justicia, a ta economla y a ta 
sociedad. 

Los perjuicios más importantes y tos que han dado lugar a ta polémica 
sobre ta legitimación de ta medida y que siempre y en todo momento se debe 
tener presente ocasionados por ta prisión preventiva son tos que recaen en et 
sujeto al que se le impone: 

a) Implica ta privación de ta libertad del procesado. 

b) Segrega al procesado de su núcleo familiar y de su ámbito social. 
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c) Conlleva la pérdida del trabajo. 

d) Produce sufrimientos flslcos o materiales, psíquicos y morales del 
procesado. 

e) Somete al procesado a la contaminación carcelaria; cárceles 
Inadecuadas e insalubres, hacinación y forzosa convivencia con delincuentes, 
quizás habituales o culpables de delitos graves. 

f) Da lugar a una desigualdad entre los procesados, fos que sufren 
prisión preventiva y los que no la padecen. 

g) Disminuye considerablemente las posibilidades reales de defensa. 

'h) Constituye por si misma un medio de coacción para el inculpado, 
quien psicológicamente se siente completamente desprotegido y en 
situaciones de inferioridad frente a las autoridades. 

i) Genera un trato despectivo y atropellante por parte del personal de la 
prisión. 

j) Suscita juicios por parte de periódistas y en general de la opinión 
pública que atacan la dignidad y buen nombre del procesado. 

k) Estigmatiza y como consecuencia genera desprecio en un séctor 
considerable de la sociedad y 

1) Constituye una injusticia irreversible e irreparable en todos los casos 
de sentencia absolutoria. 

Son también graves daños para la familia del procesado, ya que: 

ESTA 
SALIR 

TESIS 
BE LA 

Nn DEBE 
BIBLJQTECA 

79 



CAPITULO SEGUNDO. "LA PENA DE PfUSION" 

1) Sufre una mutilación; la pérdida de uno de sus miembros. 

2) Pierde el sustento económico o al menos padece Ja disminución de 
dicho sustento. 

3} Sufre un laserante quebranto social, mora y muchos casos el 
desprecio de su especifico entorno social. 

La Justicia en todos los casos cede su reinado a la injusticia pues la 
prisión preventiva: 

1) Priva de su libertad al procesado sin que proceda una sentencia 
condenatoria. 

2) Reduce considerablemente las probabilidades reales de aproximación a 
la verdad material y en consecuencia, disminuye las probabilidades de aplicar 
correctamente la norma penal sustantiva al caso concreto. 

3} Obliga al Juez en Jos delttos leves a aplicar el máximo de la 
punibilidad, para tratar de justificar lo injustificable la prolongada prisión 
preventiva del procesado. 

4} Da lugar en un número importante de casos de delilos leves, a una 
inconcebible sentencia de condena dictada con el exclusivo fin de salvar al 
sistema de injusticia penal. 

5) Se traduce en un daño irreversible e irreparable en todos los casos 
de sentencias absolutorias. 
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La economla se ve asimismo afectada por el elevado costo de los 

recursos humanos y materiales que son necesarios para la operatividad de la 

prisión preventiva. " 

6) EJECUCION 

REGLAMENTO PE RECLUSIONES Y CENTRO PE ReADAPTACJON 

SOCIAL QEL PISTRITO FEDERAL 

ANTECEDENTES: 

En el al'lo de 1900 exislla en lo que hoy es el Distrito Federal las 

·cárceles de la "Acordada" y "Belem", con el tiempo y a consecuencia de Jos 

danos que esos locales sufrieron en el transcurso de los distintos movimientos 

armados que se sucedieron durante Ja época, obligó a las autoridades a 
trasladar a los procesados que albergaban, al tristemente célebre "Palacio 

Negro de Lecumberri", inaugurado por el entonces Presidente de la República 
General Porfirio Dlaz. 

La instalación citada dió custodia a los Infractores de la Ley durante el 
transcurso de 76 años, establecimiento que a su cierre ya era insuficiente para 

albergar a los procesados que por su personalidad no tenlan derecho a la 
libertad privisional. 

Durante este tiempo, en el año de 1957 se inaguró la Penitenciaria del 

Distrito Federal, la cual alberga, .desde su creación hasta la fecha, a los 
sentenciados ejecutariados. Dos años más tarde en 1959 en\ra en funciones el 

Centro de Sanciones Administrativas éste fue inaugurado por el entonces 

"op. cit 25 
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Presidente de la República Lic. Adolfo Rulz Cortlnez el dla 22 de febrero y 
desde entonces alberga a quienes cometen alguna infracción al Reglamento 

de Policla, o la desobediencia a un mandato judicial cuya sanción no exceda 

de 15 dlas. 

Hasta 1970, los reclusorios ubicados dentro de la Ciudad de México, 

dependían orgánicamente de la Oficina de Gobierno de la Dirección de 

Gobernación del Departamento del Distrito Federal, sin embargo los titulares 

de los principales Centros de Reclusión {Lecumbeni, Santa Martha AcatiUa y 
Cárcel de Mujeres) acordaban directamente con el Oficial Mayor y en 

ocasiones especiales con autoridades superiores del propio Gobierno de la 

Ciudad. 

Esto naturalmente impedía que las actividades del Sistema Penitenciario 

se desarrollaran coordinadamente, por lo que el 29 de Diciembre del ano de 

1970, es promulgada la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal; en 

ésta se establece que corresponde a la Dirección Jurldica y de Gobierno del 

Departamento del Distrito Federal, la administración de las cárceles y 
Reclusorios Generales ubicados en el Distrito Federal, así como dirigir y 
coordinar el sistema penitenciario. 

La Dirección Jurldica y de Gobierno surgió de la fusión de la Dirección 

de Asuntos Legales y de la Dirección de Gobernación, antes de darse la fusión 

orgánica mencionada, los Reclusorios del Distrito Federal dependlan de la 

Oficina de Gobierno la cual estaba adscrita a la Dirección de Gobernación . 

... "ARTICULO 34.- Durante la prisión preventiva con medida restrictiva 

de'la libertad corporal, aplicable en los casos previstos por la Ley se deberá: 
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l.· Facilitar el adecuado desarrollo del procesado penal, esforzándose 
en la pronta presentación de los internos anle la autoridad jurisdiccional en 

tiempo y forma. 

11.· Preparar y rendir ante la auloridad competente que los requiera, la 
individualización judicial de esta pena con base en los estudios de 
personalidad del procesado. 

///.• Evitar mediante el traiarniento que corresponda la desadaptaclón 
social del interno y propiciar cuando proceda su readaptación utiíizando para 
este fin el Ira.bajo y capacitación para el mismo y la educación y, 

IV.· La prisión preventiva se realizará en los reclusorios destinados a 
este efecto y conforme a las modalidades de este reglamento. 

ARTICULO 35.· La prisión preventiva se realizará en los reclusorios 
destinados a estos efectos y conforme a las modalidades de este reglamento. 

ARTICULO 36.· El régimen interior de los establecimientos de 
reclusión preventiva estará fundado en la presunción de la Inculpabilidad o la 
inocencia de los internos. 

ARTICULO 37.
exclusivamente a: 

Los reclusorios preventivos estarán destinados 

/.. Custodia de indiciados 

11.- Prisión preventiva del procesado en el Distrito Federal. 
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III.· La custodia de reclusos cuya sentencia no haya causado ejecutoria. 

IV.· Custodia preventiva de procesados de otra entidad, cuando asl se 
acuerde en los convenios correspondientes y, 

V.· Prisión Provisional durante el trámite de extradicción ordenada por 
autoridad competente. 

ARTICULO 38.~ El indiciado permanecerá en la instancia de ingreso 

hasta en tanto sea resuelta su situación jurldica en el término constitucional, en 
caso de dictarse el auto de formal prisión, será trasladado inmediatamente al 
centro de obseivación y clasificación respectivo. 

Quedan prohibidos los trabajos de limpieza y mantenimiento en el área 
de ingreso por parle de los Indiciados. 

ARTICULO 39.· Sin perjuicio de lo dispuesto por el articulo 15 de este 
reglamento, para instalar transitoriamente a las mujeres indiciadas, los 
reclusorios preventivos para hombres contarán con una estancia femenil 
separada de las instalaciones destinadas a aquéllos. 

En caso de dictarse auto de formal prisión, serán inmediatamente 
trasladadas al correspondiente reclusorio preventivo para mujeres ... "" 

" LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS M!NIMAS SOBRE READAPTACION SOCIAL DEL 
SENTENCIADO, Editorial Porrúa, México, D.F. 1994. 
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.. .'ARTICULO 15.· Los reclusorios para indiciados y procesados serán 

distintos de las destinados a sentenciados y de aquéllos en que deban 

cumplirse arrestos. 

Las mujeres serán internadas en el establecimiento diferente de los 

destinados a hombres. 

Los internos sentenciados y ejecutoriados no perrnal]ecerán en un 

reclusorio preventivo por más de 15 d!as para realizar los trámites relativos a 

su translado a las instituciones destinadas a la ejecución de su pena. 

En ningún caso los indiciados y procesados podrán ser trasladados a la 

penitenciaria. 

As! también los sentenciados y ejecutoriados que se encuentren en la 

penitenciaria, por ningún motivo podrán regresar a los reclusorios preventivos, 

aún en el caso de la comisión de un nuevo delito .. .'" 

.. ."ARTICULO 40.· Al ingresar a los reclusorios preventivos, los 

indiciados serán invariablemente examinados por el médico del 

establecimiento a fin de conocer con precisión su estado lisico y mental. 

ARTICULO 41.· Desde su ingreso a los reclusorios preventivos se 

abrirá a cada interno un expediente personal que se iniciará con las copias de 

las resoluciones relativas a su detención, consignación y traslado al reclusorio 

"Op. Cit. 33 
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de airas diligencias procesales que correspondan en su caso de los 

documentos referentes a los estudios que se hubieren practicado .. :" 

.. ."ARTICULO 43.- Los directores de los reclusorios preventivos 
cuidarán bajo su más estricta responsabilidad que por ningún motivo sea 
internada en los mencionados reclusorios, persona alguna sin la 
correspondiente documentación expedida por autoridad competente en las que 
conste la consignación o la causa de la internación en el caso de los supuestos 

a que se refiere el Articulo 13 del presente reglamento. 

Cuando se remita alguna persona sin tales documentos, el funcionaria o 
en su caso el encargado del establecimiento en ese momento tomará los datos 
de aquéllas e informará de inmediato a la autoridad superior la negati11a de 
recibir a dicha persona .. ." 

.. ."ARTICULO 13.- La internación de algunas personas en cualquiera 
de los reclusorios del Distrito Federal se hará unicamente: 

l.- Por consignación del Ministerio Público 

11.- Por resolución judicial 

/11.- Por señalamiento hecho, con base en una resolución judicial por la 
Dirección General de Prevención y Readaptación Social dependiente de la 
Secretaria de Gobernación. 

IV.- En ejecución de los tratados y convenios a que se refiere el 
Articulo 18 Constitucional y, 

"Op.cit.33 
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V.- Para el caso de arresto por determinación de autoridad 

competente. 

En cualquier caso, tratándose de extranjero el Director del Reclusorio o 

el funcionario que haga sus veces, comunicará inmediatamente a la Dirección 

General de Servicios Migratorios de la Secretarla de Gobernación y a la 

Embajada o Consulado correspondiente el ingreso o egreso, estado civil, 

estado o salud, el delito que se le imputa, asl como cualquier situación relativa 

aél..."" 

.. ."ARTICULO 44.- De conformidad a lo dispuesto por la Fracción XVIII 

del Articulo 107, el Director o encargado de un reclusorio preventivo que no 

reciba copia autorizada del auto de formal prisión de un indiciado dentro de las 

setenta y dos horas que señala el Articulo 1 g Constitucional, contadas desde 

que aquél este a disposición de su Juez, deberá advertir a éste sobre dicho 

particular en el acto mismo de concluir el término y si no se recibe la 

constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes pondrá al indiciado 

en libertad levantando el acta administrativa correspondiente .. ."" 

.. ."ARTICULO 48.- Son modalidades de la prisión preventiva, cuya 

adopción cuando fuera conducente al tratamiento de los internos pueden 

proponer los consejos técnicos interdiscipiinarios por conducto de los 

directores de los reclusorios: 

f.- Visitar en grupo guiado y con fines educativos y culturales o de 

recreación y esparcimiento otros sitios e instituciones y, 

"Op.cit31 
"Op. cit 33 
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/f.. Seilalar para su realización un sitio alterno al ordinario en el que se 

haya disminuido el rigor de las medidas cautelares .. ."" 

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL.· 

.. ."ARTICULO 18.· Sólo por delito que merezca penas corporales 

habrá lugar a la prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se 

destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separadas. 

Los Gobiernos de la Federación y de los Estados organizarán el sistema 

penal, en sus respectivas jurisdicciones sobre las bases del trabajo, la 

capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación 

social del delincuente. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares 

separados de los destinados a los hombres para tal efecto. 

ARTICULO 19.- Ninguna detención podrá exceder del término de tres 

dias, sin que se justifique con un auto de formal prisión, en el que se 

expresaran: el delito que se impute al acusado, los elementos que constituyen 

aquél, lugar tiempo y circunstancias de ejecución y los datos que arroje la 

averiguación previa, los que deben ser bastantes para comprobar el cuerpo del 

delito y hacer probable la responsabilidad del acusado. La infracción de esta 

disposición hace responsable a la autoridad que ordene la detención o la 

consiente y a los agentes, ministros, alcaldes o carceleros que la ejecuten. 

11 Op.cit 33 
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11.· Todo mal tratamiento que en la aprehensión o en las prisiones, toda 
molestia que se Infiera sin motivo legal; toda gabela o contribución en las 
cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las 
autoridades .. ." " 

" Op. cit 11 
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CAPITULO TERCERO 

" LOS SUSTITUTIVOS DE LA PENA DE PRISION " 

A) CONCEPTUALIZACION Y TIPOLOGIA. 

La palabra conmutar es sinónimo de sustituir y ésta a su vez significa 

cambiar, permutar o reemplazar, sin embargo, a pesar de que estos dos 

conceptos son sinónimos nuestro Código Penal les da un sentido en cierta 

forma algo variada, dejando la sustitución para delitos Comunes y Federales 

y a la conmutación para Delitos Políticos. 

En razón a lo anterior el presente tema se referirá ampliamente a la 

sustitución y en forma más breve a la conmutación, por lo que tenemos el 

concepto de "SUSTITUCION", manejado de dos formas: 

Una forma Genérica en la que se maneja la sustitución como una 

alternativa que se da en razón del fracaso de la prisión, esto es, que 

debido a la crisis en que se encuentra la prisión es necesario buscar algunos 

sustitutos que queden en lugar de ésta. 

Carrancá y Rivas señala que de las mejores cárceles puede deducirse 

que son criminógenas, que corrompen en un índice alarmante y que preparan 

a la reincidencia. 

La prisión tiene muchos defectos, mismos que se enunciaron en el 

capitulo anterior de los cuales los más importantes son: 

a) Disuelve el núcleo familiar; 
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b) Es una pena cara y antieconómica; 

c) Tiene efectos indeseables tales como la prisionalizaclón, la 

estigmatización, el contagio criminal, la neurosis que conduce a la violencia y; 

d) Cuando se llegan a liberar reclusos, éstos suponen un mayor 

peligro social, en virtud de no ser readaptados. 

Por otro lado la prisión brinda pocas utilidades o beneficios y se 

señala un bajo índice en la rehabilitación y readaptación de los condenados, 

sin embargo, se ha reconocido "Universalmente" que Ja cárcel constituye 

todavía, el único remedio a los delincuentes más peligrosos en cuanto a que 

las exigencias de defensa social imponen el aislamiento de éstos para no 

provocar ulteriores daños a la colectividad. 

La forma específica en que también se ha manejado la sustitución es 

la que se da en razón a Ja pena corta de prisión. Ojeda Velázquez señala 

que "La reclusión carcelera puede resultar inútil en relación a personas 

que han cometido delitos no graves y a los cuáles les han sido infringidas 

penas cortas de prisión. 

Rodríguez Manzanera, manifiesta que las penas cortas de prisión 

carecen de ventajas pero tienen una innumerable variedad de desventajas 

como son: 

- No existe tratamiento; 

- Tienen un costo enorme; 

- Son inútiles para obtener la corrección del culpable; - No tienen sentido 

intimatorio; 

- No reportan ninguna utilidad ni beneficio; 

- La familia queda abandonada; 

- Estigmatizan al delincuente. 
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Esta última forma ( sustitución especifica } es en la que nos enfocaremos 

al hacer el estudio de la sustitución por lo que daremos una definición 

basada en el ARTICULO 70 DEL CODIGO PENAL: 

" Es un beneficio que le otorga el Estado a un condenado a través de 
su poder judicial y el cual va a consistir en cambiar la pena de prisión ya 

sea por una multa, por trabajo, en favor de la comunidad o por tratamiento 

en libertad o semilibertad, esto siempre y cuando se trate de penas cortas y 

se satisfaga lo dispuesto en los artículos 51 y 52 ""' 

B) NATURALEZA Y EVOLUCION 

La sustitución nació de la idea de combatir las penas cortas de 

prisión que como ya indicamos antes no reportan ningún beneficio pero en 

cambio acarrea muchos males. 

El Código Penal en 1871, ya contemplaba dicho beneficio at señalar en 
su capítulo VIII, del TI!ulo Quinto, Artículo 237, que la sustitución se 

otorgará por el juez en el momento en el que pronunciara sentencia 
definitiva; aquí se hace la mención de que dicha sustitución se otorgó a 

cambio de la pena capital cuando el condenado era mujer y tuviere 70 años o 

que existieran circunstancias atenuantes, o que al momento de la 

aprehensión hubieran pasado 5 años de haber cometido el delito. En este 

tiempo la pena capital era la máxima pena, y las sanciones que en este tiempo 

fungían corno sustitutas eran prisión extraordinaria, extrañamiento, 
apercibimiento, multa y caución de no ofender. 

" CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERA, Editorial Porrúa, S.A, México, D.F., 199~ 
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Por su parte el Código Penal de 1929, en sus artículos referentes a la 

sustitución señaló algunos cambios sin modificar de fondo la idea que se 

tenía sobre este tema, aumentando en forma muy breve algunos delitos que 

podían ser sustituidos como era la vagancia, la mendicidad, y el 

encubrimiento, además se les otorgó dicho beneficio a los reincidentes y al 

delincuente habitual que tenían penas (como arresto mayor o prisión que no 

excediera de dos años) además de que se tuviera la convicción o un motivo 

fundado para creer que con un cambio de medio y de género de vida, se 

podía enmendar a dicho delincuente. 

Por último el Código Penal vigente también lo contempla en el Capítulo 

VI del Título Tercero en sus artículos 70 al 76 y en donde señalan las 

características para que dicho beneficio pueda ser otorgado al condenado; 

El articulo 70 del Código Penal para el Distrito Federal señala nuevas 

facultades que tiene el juzgador, como la de sustituir la pena de prisión, que 

se traduce en un arbitrio judicial, restringido, impuesto por los artículos 51 y 

52, del citado Código, los cuales señalan que la individualización de 

la pena debe adecuarse en cuanto a su naturaleza, cuantía, duración y 

forma de ejecución a las características personales del delincuente, como 

peligrosidad, de este delito cometido y particularidades del mismo. 

De esta manera y bajo éstos términos el Juzgador podrá otorgar la 

sustitución de la prisión en los siguientes casos: 

1.- Por trabajo en favor de la comunidad, semilibertad cuando la pena 

impuesta no exceda de cinco años. 

El artículo 27 en su Tercer Párrafo, del multicilado Código sustantivo 

señala que " El trabajo en favor de la comunidad consiste en la presentación 
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de servicios no remunerados, en Instituciones Públicas Educativas o de 

Asistencia Social o en Instituciones Privadas Asistenciales . 

El trabajo será en jornadas y su destino será distinto al que utilizare para 

el trabajo que represente su fuente de subsistencia, quedando dicha labor 

bajo la orientación y vigilancia de la autoridad ejecutora. 

Asimismo señala este articulo que cada día de prisión será sustituido por 

una jornada de trabajo y la extensión de dicha jornada la fijará el Juez según 

las circunstancias del caso, sin que el trabajo resulte degradante o 

humillante, señalándose en este caso, que aunque el Juez tenga la 

facultad de fijar la jornada, ésta según el articulo 61 de la Ley Federal del 

Trabajo, no podrá rebasar 8 horas, la Diurna 7 horas, la Nocturna 7 horas y 

7 horas y media la Mixta. 

También el articulo 27 de la Legislación penal mencionada señala en su 

párrafo segundo que la semilibertad implica alteración de periodos de 

privación de la libertad y según las circunstancias del caso será: 

1.- Externación durante la semana de trabajo o educativa, con reclusión · 

de fin de semana; 

2.- Salida de fin de semana con reclusión durante el resto de ésta; 

3.- Salida Diurna con reclusión Nocturna. 

Haciendo énfasis en que dicho articulo señala que la semilibertad no 

excederá tampoco de la pena de prisión sustitutiva. 

· 11.- Por tratamiento en libertad si la prisión no excede de 4 años. 

El tratamiento en libertad, nos expresa el articulo .27 del Código en 

cuestión, consiste en la aplicación de las medidas laborales, educativas y 

curativas en su caso autorizadas por la Ley y Conducentes a la readaptación 
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social del sentenciado bajo la orientación y cuidado de la autoridad 

ejecutora, y su duración no debe exceder a la pena de prisión sustituida. 

El artículo 1 B Constitucional claramente señala que los medios para 

poder llevar a cabo la readaptación social d~ los delincuentes se basarán en 

el trabajo, la capacitación, para él mismo y la educación. 

Asimismo el articulo Segundo de la Ley de Normas Mínimas de 

Readaptación Social de Sentenciados, señala basándose en lo estipulado 

constitucionalmente que " El sistema penal se organizará sobre la base de 

trabajo, la capacitación para el mismo, y la educación como medio para la 

readaptación social del delincuente". 

Por lo que dicho tratamiento en libertad se deberá basar en el sistema 

penal estipulado constitucionalmente y el cual llevará a cabo la Dirección 

General de Prevención y Readaptación. 

111.- Por multa si la prisión no excede de 3 años. 

El articulo 29 del Código en cuestión señala que la multa consiste en el 

pago de una suma de dinero al Estado. " Este mismo artículo señala que la 

mencionada suma de dinero se fijará por días de multa, los cuales no 

rebasarán los quinientos y cada dia equivaldrá al salario minimo diario 

vigente en el lugar y en el momento en el que se consumó el delito. 

Por otro lado el penúltimo párrafo del artículo en cuestión señala que 

"cuando el condenado se negara sin causa justificada a cubrir el importe de 

la multa, el Estado podrá exigir mediante el procedimiento coactivo a dicho 

pago ", situaéión a la que no se le debe encuadrar dentro de la sustitución, 

ya que cabe hacer la observación de que si dicha s'ustitución es un 

beneficio que se le otorga al condenado, éste no debe negarse si no 
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tiene una causa justificada al pago de la multa, ya que si lo hiciere se 

estaría negando a dicho beneficio, dejando al juzgsdor la oportunidad de 

ordenar la ejecución de la pena de prisión. 

El artículo 39 en su última parte señala que la autoridad a la que 

corresponde el cobro de la multa podrá fijar plazos para el pago de ésta. 

Anteriormente para este efecto, se requería que el reo hubiera satisfecho 

los requisitos señalados en la fracción I, inciso b) y c) del artículo 90 del 

Código en cita, siendo los requisitos de la condena condicional. 

(DEROGADO D.O.F. 10-01-94). 

Por otro lado el articulo 71 del capítulo que se refiere a la sustitución de 

sanciones, señala que esta quedará sin efecto y se ordenará la ejecución de 

la pena de prisión o en su caso apercibimiento, cuando el condenado no 

cumpla con las condiciones que le fueron Impuestas. 

C) FUNDAMENTO LEGAL 

CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

El último párrafo de este articulo fue reformado el 1 O de enero de 1994, 

mediante el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO 70.- La prisión podrá ser sustituida a juicio del juzgador 

apreciando lo dispuesto en los artículos 51 y 52 en los términos siguientes: 

1.- Por trabajo en favor de la comunidad semilibertad cuando la pena 

impuesta no exceda de cinco años. 

11.· Por tratamiento en libertad si la prisión no excede de cuatro años, o; 

111.- Por multa si la prisión no excede de tres años." 

"Op. Cit 40 
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El primer párrafo de éste artículo fue reformado el 10 de enero de 1994, 

mediante el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO 71.- El juez dejará sin efecto la sustitución y ordenará que 

se ejecute la pena de prisión impuesta cuando el sentenciado no cumpla las 

condiciones que le fueran señaladas para tal efecto, salvo que el juzgador 

estime conveniente apercibirlo de que si incurre en nueva falta se hará 

efectiva la sanción sustituida o cuando al sentenciado se le condene por otro 

delito, si el nuevo delito es culposo el Juez resolverá si se debe aplicar la pena 

sustituida." 

En caso de hacerse efectiva la pena de prisión sustituida se tomará en 

cuenta el tiempo durante el cual el reo hubiera cumplido la sanción sustituida. 

ARTICULO 72.- En el caso de haberse nombrado fiador para el 

cumplimiento de los deberes inherentes a la sustitución de sanciones, la 

obligación de aquél concluirá al extinguirse la pena impuesta cuando el 

fiador tenga motivos fundados para no continuar en su desempeño, los 

expondrá al juez a fin de que este, si los estima justos, prevenga al 

sentenciado a que presente nuevo fiador dentro del plazo prudente que 

deberá fijarle, apercibido de que se hará efectiva la sanción si no lo 

hace. En caso de muerte o insolvencia del fiador, el sentenciado deberá poner 

el hecho en conocimiento del juez para el efecto y bajo el 

apercibimiento que se expresa en el párrafo que precede, en los términos de 

la fracción VI del articulo 90". 

ARTICULO 73.· El ejecutivo tratándose de delitos políticos, podrá hacer 

conmutación de sanciones después de impuestas en sentencias irrevocables 

conforme a las siguientes reglas: 

"Op. Cit.40 
"Op. Cit. 40 
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1.- Cuando la sanción impuesta sea la de prisión, se conmutará en 

confinamiento por el término igual al de los dos tercios del que debía durar la 

prisión, y; 

11.- Si fuere la de confinamiento se conmutará por la mulla a razón de un día 

de aquél por un día de multa." 

ARTICULO 74.- El reo que considere que al dictarse sentencia reunía las 

condiciones para el disfrute de la sustitución y conmutación de la sanción, y 

que por inadvertencia de su parte o del juzgador no le hubiera sido 

otorgada podrá promover ante éste que se le conceda, abriéndose el 

incidente respectivo en los términos de la fracción X del artículo 90." 

En todo caso en que proceda la sustitución o la conmutación pena, al 

hacerse el cálculo de la sanción sustituida se disminuirá además de lo 

establecido en el último párrafo del artículo 29 de éste Código, el tiempo 

durante el cual el sentenciado sufrió prisión preventiva. 

ARTICULO 75.- Cuando el reo acredite plenamente que no puede cumplir 

algunas de las modalidades de la sanción que le fuere impuesta por ser 

incompatible con su edad, sexo, salud o constitución física, la Dirección 

General de Servicios Coordinados de Prevención y readaptación social 

podrá modificar aquella siempre que la modificación no sea esencial. 

"Op. Cit. 40 
"Op. Cit. 40 
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ARTICULO 76.- Para la procedencia de la sustitución y la conmutación 

se exigirá al condenado a la reparación del daño, o garantía que señale el 

juez para asegurar el pago, en el plazo que se le fije". 

EJECUCION DE SENTENCIAS 

ARTICULO 77.· Corresponde al Ejecutivo Federal la ejecución de las 

sanciones con consulta del Organo Técnico que señale la Ley." 

ARTICULO 78.- En la Ejecución de las sentencias y medidaspreventivas 

dentro de los términos que en estas señalan y atentas las condiciones 

materiales existentes el ejecutivo aplicará al delincuente, los procedimientos 

que se estimen conducentes para la corrección, educación y adaptación 

social de éste, tomando como base todos los procedimientos. 

l.· Separación del delincuente que revelen diversas tendencias 

criminales, teniendo en cuenta las especies de los delitos cometidos y las 

causas y móviles que se hubieran averiguado en los procesos, además de 

las condiciones personales del delincuente. 

11.· La diversificación del tratamiento durante la sanción para cada clase 

de delincuentes, procurando llegar, hasta donde sea posible la 

Individualización de aquella. 

111.- La elección de medio adecuado para combatir los factores que 

más directamente hubieren concurrido en el delito y las de aquellas 

providencias que desarrollen los elementos antitéticos o dichos factores. 

IV.- La orientación del tratamiento, en vista de la mejor readaptación del 

delincuente, y de la posibilidad de éste para subvenir con su trabajo a. sus 

necesidades." 

"Op.Cit.40 
"Op.Cit.40 
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LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MINIMAS SOBRE 

READAPTACION SOCIAL DEL SENTENCIADO. 

ARTICULO 3ro.- La Dirección General de Servicios Coordinados de 

Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaria de 

Gobernación, tendrá a su cargo el aplicar estas normas en el Distrito 

Federal y en los reclusorios dependientes de la Federación, Asimismo las 

nonnas se aplicaran en lo pertinente, a los reos sentenciados federales 

en toda la República y se promoverá su adaptación por parte de los Estados 

para este último efecto, asi como parte para la orientación de las tareas de 

prevención social, de la delincuencia; el Ejecutivo Federal podrá celebrar 

convenios de coordinación con los Gobiernos de los Estados. 

La Dirección General de Servicios Coordinados de Prevención y 
Readaptación social tendrá a su cargo, asimismo la ejecución de las 

sanciones que por sentencia judicial, sustituyan a la pena de prisión o a la 

multa, y les de el tratamiento que el juzgador aplique, así como la 

ejecución de las medidas Impuestas a imputables, sin perjuicio de la 

intervención a que este respecto deba de tener en su caso y oportunidad, 

la autoridad sanitaria." 

ARTICULO 15.- Se promoverá en cada Entidad Federativa la creación 

de un patronato para liberados que tendrá a su cargo prestar asistencia 

moral y material a los excarcelados, tanto por un cumplimiento de 

condena condicional o libertad preparatoria. 

"Op. Cit.40 
-1
9 Ley que establece las normas mínimas sobre re.adaptación social del sentenciado; Editorial Pomla; 

México Distrito Federal 1994. 
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Será obligatoria la asistencia del patronato en favor de liberados 

preparatoriamente y personas sujetas a libertad condicional. 

El consejo de patronos del organismo de asistencia de liberados se 

compondrá con representantes gubernamentales y de los sectores de 

empleados y de trabajadores de la localidad, tanto industriales y 

comerciantes, como campesinos, según el caso. Además se contará 

con representación del Colegio de abogados y de la prensa local. 

Para el cumplimiento de sus fines el patronato tendrá agencias en los 

Distritos Judiciales y Municipios de la Entidad. 

Los patronatos brindarán asistencia a los liberados de otra entidad 

federativa, que se establecerán vínculos de coordinación entre los 

patronatos, que para el mejor cumplimiento de sus objetivos se agruparan 

en la sociedad de patronatos para liberados, creada por la Dirección General 

de Servicios Coordinados y sujetos al control administrativo y técnico de éste". 

ARTICULO 1 B.- Las presentes normas se aplicaran a los procesados 

en lo conducente. 

La autoridad administrativa se encargará de los reclusorios, no podrá 

disponer en ningún caso medidas de liberación provisional deprocesados. 

En este punto se estará exclusivamente a lo que resuelve la autoridad 

judicial, a la que se encuentra sujeto el proceso en los términos de los 

preceptos legales aplicables a la prisión privativa y libertad provisional." 

"Op. Cit49 
"Op. Cit. 49 
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CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

ARTICULO 661.- El que hubiera sido condenado por sentencia 

ejecutoriada y se encontrare en el caso del artículo 73 del Código Penal, 

podrá ocurrir al Ejecutivo por conducto de la Dirección General de 

Prevención y Readaptación social solicitando la conmutación de Ja sanción 

que se le hubiere impuesto. 

El condenado acompañará a su solicitud testimonio de la sentencia y 
en su caso las constancias que acrediten plenamente los motivos que 

tuviera para pedir la conmutación." 

CONSTJTUCION POLJTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

ARTICULO 18.- Sólo por delito que merezca pena corporal habrá lugar 

a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la 

extinción de las penas y estarán completamente separados. 

Los gobiernos de Ja federación y de los Estados organizarán el sistema 

penal con sus respectivas jurisdicciones sobre la base del trabajo, la 
capacitación para el mismo y la educación como medios de 

readaptación social del delincuente. Las mujeres compurgaran sus penas 

en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto. 

Los gobernadores de los estados, sujetándose a lo que establezcan 

las leyes locales respectivas, podrá celebrar con la Federación convenios de 

carácter general para que los reos sentenciados por delitos del orden común 

" Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal; Editorial Pomia; México Distrito Federal 
1994. 
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extingan su condena en el establecimiento dependiente del Ejecutivo 

Federal. 

Los reos de nacionalidad mexicana que se encuentren compurgando 
penas en países extranjeros, podrán ser trasladados a la República para que 
cumplan su condena con base en los sistemas de readaptación social previsto 
en este artículo, y los reos de nacionalidad extranjera sentenciados por un 
delito de orden Federal podrán ser trasladados al país de su origen o 
residencia sujetándose a los tratados internacionales que se hayan celebrado 
para ese efecto. Los gobernadores de los Estados podrán solicitar al 
Ejecutivo Federal, con apoyo a las leyes locales respectivas la inclusión 
de reos del orden común, en dichos tratados. El traslado de los reos sólo 
podrá efectuarse con su consentimiento expreso." 

DIFERENTES AMBITOS DE COMPETENCIA 

D) AMBITO DE COMPETENCIA DEL PODER JUDICIAL 

Tratándose de los órganos en que esta función pública se deposita en 

los Estados miembros gozan de una amplia autonomía, pues, la 

Constitución Federal no contiene ninguna prescripción en lo que se refiere a 

sus bases estructurales. En consecuencia la Entidad Federativa puede 
establecer y organizar a sus propios Tribunales fijándoles su competencia por 

aplicación del principio involucrado en el artículo 124 Constitucional, en el 

sentido de integrar su órbita de atribuciones con todas aquellas cuestiones 

de carácter jurisdiccional que expresamente no estén conferidas a los 

órg;mos judiciales de la Federación. 

Sabemos que la función jurisdiccional culmina con la decisión de 

cualquier controversia, conflicto o punto contencioso de diversa indole, 

"Op. Cit.11 

103 



"CAflTULO TERCERO" "LOS SUSTITUTl\'os DE LA rEHA DE PRISION" 

las cuales pueden ser de naturaleza civil, penal y administrativa o laboral, por 

ende los Estados miembros tienen la facultad a través de sus respectivas 

legislaturas, para demarcar la competencia de sus propios tribunales, en lo 

que a las referidas materias atañen, con excepción de la laboral, así 

como para organizarlos según lo estimen conveniente, a fin de que la justicia 

se administre adecuadamente. 

Es evidente que la actualización de los tribunales de todas y cada una de las 

Entidades Federativas deba primariamente ajustarse a las disposiciones de 

la Constitución Federal, respetando y obseivando como primordialidad las 

garantías del gobernado en materia judicial. Entre estas garantías en relación 

al problema que nos ocupa son las que estriban en que ningún juicio 

criminal deberá tener más de tres instancias según lo ordena el artículo 23 

de la Ley Suprema del País. 

Esta prohibición significa que ningún Estado miembro puede organizar el 

conjunto de &us Tribunales de tal modo que los procesos penales que ante 

ella se ventilen puedan desembolverse en cuatro o más grados. Sin embargo 

por lo que toca a juicios no penales que pueden ser civiles o 

administrativos sobre cuestiones contenciosas no federales, las legislaturas 

locales gozan de facultades reservadas para implantar y estructurar a sus 

órganos judiciales con la amplia autonomía a que hemos aludido. 

Por lo anterior tenemos que el Ministerio Público es la Institución a la 

que incumbe de modo exclusivo y en unión de la policía judicial que de ella 

depende la persecución de los delitos. 

AMBITO DE COMPETENCIA DE LA SECRETARIA DEPENDIENTE DEL 

PODER EJECUTIVO {SECRETARIA DE GOBERNACION) 

La secretaría de Gobernación es la dependencia del poder ejecutivo 

federal a la que corresponde vigilar en la esfera administrativa el 
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cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las 
autoridades del país, fomentar el desarrollo político, conducir las relaciones del 

poder ejecutivo con los otros poderes de la unión. Los Gobiernos de los 

Estados y las demás autoridades Municipales Intervienen en las funciones 

electorales conforme a las leyes, coordinan las acciones ·en materia de 

Seguridad Nacional y protección civil, así como la Información relativa al 
orden político o social que afecte o que se origine en las dependencias del 

ejecutivo federal, presentar ante el Congreso de la Unión las iniciativas de 
Ley del ejecutivo; publicar el Diario Oficial de la Federación, ejercitar el 

derecho de expropiación en casos no encomendados a otra dependencia 
administrativa las islas de jurisdicción federal, formular, regular y conducir 

la política de comunicación social del Gobierno Federal, así e.orno los 
demás asuntos que le atribuye expresamente la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal y otras leyes decretos reglamentos y acuerdos. 
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CAPITULO CUARTO 

"EJECUCION APLICACION Y PROCESO DE LOS SUSTITUTIVOS DE LA 

PENA DE PRISION" 

A) LA EJECUCION DE LA SENTENCIA EN LOS SUSTITUTIVOS DE LA 

PENA DE PRISION EN EL DISTRITO FEDERAL 

Para la aplicación de los sustitutivos penales es necesario que exista una 

sentencia firme, es decir, declarada ejecutoriada dicha sentencia, que debe 

ser dictada por un juez competente que haya conocido del procedimiento 

del procesado. 

Dicha sentencia ejecutoriada debe contener una sanción privativa de la 

libertad menor de cinco al\os, la cual podrá ser sustituida por. 

1.- Trabajo en favor de la comunidad o semilibertad, cuando la pena no 

excede de cinco años. 

11.- Por tratamiento de la libertad, si la pena no excede de cuatro anos. 

111.- Por multa cuando no excede de tres años. 

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artlculo 70 del Código 

Penal vigente para el Distrito Federal. Al ser notificado el procesado de la 

sentencia, la misma, señalará la penalidad interpuesta al sentenciado, como 

lo hemos estado diciendo, ésta no podrá exceder de cinco años de prisión, 

siendo el mismo juzgador el que pondrá las condiciones para que el 
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sentenciado se acoja a los beneficios antes planteados. { si el mismo 

sentenciado no reúne los requisitos antes mencionado será enviado a más 

tardar en quince dlas al Centro de Ejecución de Sentencias, que podrá ser 

Santa Martha, hablando del Distrito Federal). 

Lo anterior en razón de que si se le impuso una multa o trabajo a favor 

de la comunidad y el sentenciado prefiere pagar la mulla, en ese momento 

habrá cumplido con la sanción impuesta por el juzgador, y si no es asl en 

la misma sentencia se ordenará que se envle oficio a la Dirección General 

de Prevención y Readaptación Social, para que si se acoge al beneficio sea 

puesto a disposición de dicha dependencia del poder ejecutivo. 

B) MECANISMO OPERATIVO DE LA APLICACION DE LOS DIFERENTES 

SUSTITUTIVOS DE LA PENA DE PRISION 

Una vez que es beneficiado el sentenciado por algún sustitutivo' es 

puesto a disposición de la Dirección General de Prevención y Readaptación 

Social, mismo que será remitido cuando se encuentre privado de la libertad 

en algún centro preventivo de libertad, con la finalidad de que se le aplique 

el beneficio a que se acogió. 

· Si el sentenciado se encuentra en libertad deberá ponerse a disposición 

de dicha dependencia en un plazo no mayor de quince dlas con la 

finalidad de que se encuentre en posibilidad de ser sujeto de beneficio 

antes mencionado. 

Cabe manifestar que muchas veces la Autoridad Judicial no envla a la 

brevedad posible los oficios respectivos a dicha Dirección, por lo cual es 

recomendable que alguna persona de confianza, (del procesado que se 

encuentra privado de la libertad), se encargue de diligenciar dichos oficios, 

para que a la brevedad posible sea requerido por la Dirección y puesto a 
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disposición para obtener pronto su libertad, cabe manifestar que estos casos 

son atendidos con prioridad por la Dirección ya que la finalidad de ésta, es 

no tener un alto Indice en !a población de los internos. 

Una vez que el sentenciado es puesto a disposición de la Dirección 

General de Prevención y Readaptación Social , tendrá que reunir ciertos 
requisitos tales como: Coplas de la boleta de Sentencia, Dictamen 

Dactiloscópico, su filiación, datos generales y fotograflas, lo anterior para la 

Integración de un Cardex mediante el cual sé lleva el control de las 

asistencias. 

Posteriormente son enviados a trabajo social con la finalidad de 
readaptar al sentenciado, presentando a una persona que responderá por 

ellos en el aspecto moral, es decir, quien vigilará el comportamiento del 

sentenciado durante el cumplimiento del sustitutivo, a esta persona se le 

denomina AVAL O FIADOR MORAL, en este momento se integra otro 

Cardex, el cual se basa fundamentalmente en la READAPTACION DEL 
SENTENCIADO. 

Hecho lo anterior son enviados a la Cllnica de la Conducta, dicha Cllnlca 
es de nueva creación y tendrá funcionando aproximadamente 10 meses, y 

depende de la Dirección de Criminailstica, la cual dará un tratamiento 

adecuado a las necesidades del sentenciado, quienes serán citados una vez 

al mes, lo anterior dependiendo de la gravedad del caso, variando inclusive 

hasta una vez a la semana; en esta Cilnica son atendidos por 
psicólogos, criminaiistas, sociólogos y trabajadores sociales. 

Una vez que ya fueron atendidos en la Clinica de la Conducta regresan al 
Departamento de Sustitutivos y son apercibidos, esto es, que se les indica 

la obligación que tienen de presentarse ante dicha Dirección y cumplir con 

el sustitutivo al cual se acogieron. 
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Ahora bien, en el momento de Imponer el cumplimiento del sustitutivo se 

deben basar en la definición que marca nuestro Código Penal, pero 

debido al alto !ndice de población en los centros preventivos de privación 

de la libertad y por disposición del Secretario de Gobernación, hablando de la 

·semilibertad, no se recluiré al sentenciado el fin de semana ni por la noche, 

sino simplemente se presenta una vez por semana a la Dirección atendiendo 

a su beneficio, que puede ser de tres horas por tres dlas a la semana, o 

nueve horas en un dla, todo esto depende del trabajo del sentenciado, el 

cual no tendré ninguna retribución económica para el mismo. 

Una vez que al sentenciado se le Impone cumplir con una jornada de 

trabajo, se le hace un estudio para saber que actividad asignarle, en virtud de 

que existen convenios con órganos Gubernamentales o de Asistencia Pública 

o Privada, para que este tipo de gente cumpla con el sustitutivo, es necesario 

advertir que no existe un campo amplio para llegar a cumplir con esta 

obligación, ya que las mismas Instituciones no aceptan a los sentenciados, 

y si son aceptados son en condiciones por demés desfavorables, esto es 

debido a la poca preparación que existe entre este tipo de gente. 

Finalizando su pena alternativa es notificado a la autoridad Judicial que 

conoció del proceso por medio de oficio, la misma Dirección remite el 

expediente al archivo General de la misma, con la finalidad de tener el control 

de aquellas penas que purgaron en sentencia. 
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C) LOS SUSTITUTIVOS PENALES DENTRO DEL PROCESO DE 

READAPTACION SOCIAL 

En el proceso de readaplación del sentenciado los sutitutivos cumplen 

una función muy importante, ya que por medio de esta figura jurldica existe la 

posibilidad de que la pena privativa de la libertad pueda sustituirse por 

alguna de las modalidades conlempladas por el artfculo 70 del Código Penal 

para el Distrito Federal, ya que la Autoridad Judicial cuenta con la facultad 

de poder imponer la. pena alternativa o hacer cumplir la pena privativa de la 

libertad al sentenciado, lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el 

artlculo 51 y 52 del ordenamiento citado. 

Cabe mencionar que la Dirección de Prevención y Readaptación Social es 

el organismo encargado de crear los programas necesarios para que el 

sentenciado tenga una verdadera readaptación social, aunque dicha 

autoridad no interviene en ningún momento durante el proceso del indiciado ya 
que dicha dependencia depende del Poder Ejecutivo Como hemos visto en el 

anterior tema existe una operación tanto del poder judicial y el Poder 

Ejecutivo, para eliminar la constante sobrepoblación que existe en los 

centros de Readaptación Social. 

Ahora bien, para poder saber si eslos sustitutivos sirven en la readaptación 

social del sentenciado, es necesario analizar las circunstancias de 

reclusión en los Centros Privativos de la Libertad, tales como: 

1).- Cuando se sigue un proceso a un indiciado, como ya indicamos 

debe ser ante el juez competente, el cual dentro de las 72 horas resolverá 

su situación jurldica que puede ser con un auto de formal prisión, sujeción a 

proceso y libertad por falta de elementos para procesar, en los primeros el 

indiciado atendiendo a las circunstancias del delito y sobre todo a las de la 

110 



CAPITULO CUARTO •EJECUCION, 
APUCACION '{PROCESO DE LOS suSTITIJTll{os DE LA PENA DE PRISION· 

punibilldad, podrá ser beneficiado por Ía libertad bajo caución, teniendo la 

obligación de reunir los requisitos establecidos por el articulo 552 del 

código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, relacionado con 

el 556, del mismo ordenamiento legal, que a la letra dice: 

... " ARTICULO 552.- Libertad potestatoria es la que se concede al 

procesado siempre que se llenen los requisitos siguientes: 

1.- Que el acusado tenga domicilio fijo y conocido en el lugar en que se 

siga el proceso; 

11.- Que su residencia en dicho lugar sea de un ano cuando menos; 

111.- Que a juicio del juez no haya temor de que se sustraiga a la · 

acción de la justicia. 

IV.· Que proteste presentarse ante el Tribunal o Juez, que conozca de su 

causa siempre que se le ordene; 

V.- Que sea la primera vez que delinque el Inculpado; y. 

VI.- Que se trate de delitos cuya pena máxima no exceda de tres anos 

de prisión. Tratándose de personas de escasos recursos, el Juez podrá 

conceder este beneficio cuando la pena privativa de libertad no exceda de 

cinco anos ... "" 

•.• "ARTICULO 556.· Todo inculpado tendrá derecho durante la averiguación 

previa y en el proceso judicial, a ser puesto en libertad provisional bajo 

caución, inmediatamente que lo solicite, si se reúnen los siguientes requisitos. 

1.- Que se garantice debidamente el monto estimado de la reparación del 
dallo; 

" CODIGO DE PROCEDIMIETOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL, Editorial Porrúa, 
S.A., Mtxico, D.F., 1994. 
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Tratándose de delitos que afecten la vida o la integridad corporal, el 

monto de la reparación no podrá ser menor del que resulte apflcándose las 

disposiciones relativas a la Ley Federal del Trabajo. 

11.- Que garantice el monto estimado de las sanciones pecuniarias que en 

su caso puedan lmponérsele; 

111.- Que otorgue caución para el cumplimiento de las obligaciones que 

en términos de la Ley se deriven a su cargo en razón .del proceso, y. 

IV.- Que no se trate de delitos que por su gravedad estén previstos en el 

párrafo último del articulo 268 de éste Código. 

Para los efectos del párrafo anterior no procederá la libertad 

provisional cuando se trate de los delitos previstos en los siguientes 

artlculos del código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común 

y para toda I~ República en Materia de Fuero Federal: 60, 139, 140, 168, 

170, 223, 265, 266, 266 bis, 287, 302, 307, 315 bis, 320, 323, 324, 325, 326, 

366, 370 segundo y tercer párrafo cuando se realice en cualquiera de las 

circunstancias senaladas en Jos articules 372, 381 fracciones VIII, IX, X, y 

381 bis ... "" 

En este supuesto cabe sei1alar que la autoridad al otorgar este beneficio 

impide que el procesado se encuentre privado de su libertad, por lo tanto 

sigue en contacto con la sociedad, por lo que considero que la 

readaptación será espontanea ya que se impide que tenga contacto con gente 

que realmente es altamente peligrosa. 

Al no existir este contacto el individuo convive ordinariamente con 

la sociedad y con su familia al mismo tiempo se impide que se saturen las 

prisiones preventivas, cumpliendo con los requisitos solicitados por la 

Dirección de Prevención y Readaptación Social, quienes se encargaran de 

"Op. cit 54 
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rehabilitar al individuo aunque en realidad no lo necesita, provocando que 

el mismo sentenciado sea rechazado por la sociedad, en virtud de que en 

muchas de las ocasiones le es impuesto un trabajo que realmente no 

desempeña. 

2).· Cuando no alcanza el beneficio referido en el inciso anterior, ya sea 

por la inexacta aplicación del mismo por el juzgador o sea, que el juez no 

conoce el proceso del indiciado, he aqul el inicio real de nuestros problemas 

de saturación de prisiones privativas de la libertad, por lo que se debe 

entender que el juez es un perito en la materia y dará el razonamiento 
jurldico para poder valorar la aplicación del articulo 552, del Código de 

Procedimientos penales para el Distrito Federal, en relación con el articulo 

556 del mismo ordenamiento, y esto se debe a que existe la posibilidad de 
enmendar las deficiencias realizadas durante la averiguación previa, muchas 

veces por el exceso de trabajo o por la remisión de presuntos 

responsables por parte del Ministerio Público, hacen que la valoración 

presunta de la tipicidad de algún delito sea inadecuada. 

3).· Cuando es determinada la situación juridíca del procesado y se 

encuentra privado de la libertad va adquiriendo un cierto rencor hacia el 
órgano de Justicia y lo más grave, hacia la sociedad, mismo que se refleja 

atravéz de la duración de un proceso, pese a que la ley establece un 
tiempo determinado, nunca se puede realizar durante el mismo, con 

excepción de los juicios sumarios, donde se encuentra confeso el delincuente. 

Asimismo existe un contacto diario con personas que han delinquido y 

que son reincidentes, lo que provoca que la readaptación del sentenciado 
sea más dificil cada dla; ya que deben adecuarse a un sistema, sea o no, 

conforme a derecho y que lleva apareíada con el procesado la tortura o 
inclusive la muerte del mismo por algún desacato dentro del centro de 
prevención social. 
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4).- Cuando sobrevive en este lugar y existe un pleno rencor hacia la 

sociedad; el sentenciado llega con muchos problemas a la Dirección General 

de Prevención y Readaptación , y hacen más dificil su rehabilitación , aunque 

no imposible. 

Existen olros factores que impiden la readaptación del sentenciado, 

como son las constantes presiones de los agentes judiciales, después de 

que ya fueron sentenciados, otro factor muy importante es la sociedad relega 

mucho a la persona que proviene de un centro de readaptación Social no la 

imposibilita, porque muchas veces depende del mismo. 
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CAPITULO QUINTO 

"ANALISIS ESTADISTICO" 

RESUMEN ESTADISTICO DEL SISTEMA DE RECLUSORIOS Y CENTROS 

DE READAPTACION SOCIAL CORRESPONDIE~TE AL MES DE MARZO 

DE 1994. 

A continuación analizaremos de una fonna estadística el índice de 
población en los Centros de Readaptación Social, lo que nos dará un 
panorama real de esta situación, mismos que son: 

1.- Delitos con mayor Incidencia; 

2.- Población por tipo de delito; 

3.- Población por grupo de edad; 

4.- Población por lugar de origen; 

5.- Población por religión; 

6.- Población por grado escolar; 

7 .- Población por ocupación; 

8.- Población por país de procedencia; 

9.- Población por estado civil; 

10.- Población por fuero; 

11.- Población por situación jurídica; 

12.- Población por tiempo de estancia; 

13.- Capacidad de internamiento y sobrecupo; 

115 



"CAPITULO QUIHTO" "AH/tlJSIS ESTADISTICO" 

14.- Sentencias dictadas a fa población; 
15.- Centro de sanciones adminstralivas {causa de ingreso); 
16.- Centro de sanciones administrativas. 

Dentro de los delitos con mayor incidencia podernos enumerar los siguientes, 
tomando en cuanta el porcentaje que representan. 

1.1. Contra la salud. 15.31% 

1.2. Tenencia 5.79% 

1.3. Patrimoniales 34.91% 

1.4. Robo 26.39% 

1.5.Contra la vida 24.65% 

1.6. Homicidio 16.50% 

1.7. Delitos Sexuales 10.13% 

1.8. Violación 8.20% 
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rECWSOR·1 ANEXO rECLUSCR9~EO..U50"I~ .lNEXC 
CEN-?.O 

E STAO O CI V 1 L PREVENTI. FEMENIL PREVENiiV ?RE'llENTIV FEMENIL FEtl!E:'l:I L PENITEN:L.lR'lol 
TOTAL .,. 

NCRTE NORTE SUR ORIENTE OR1ENTE PRE:... SElll' ""EL SENT. 

SOLTERO 1 3 31 J 9 • 4 7 001 27 1 21 •• 694 2.52 8 30.ed 

CASA 00 1 12, 6 .. 040 7 07 29 4 'º • 44 3312 40 45 

UN ro N LIBA E 1 242 1 J2 1 277 1 48.5 1 21 1 10 1 •• 1 1526 1 1649 20. 14 1 ~ 
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CAPAC 1 DAD DE INTERNAMIENTO Y SOBRECUPO 

INSTITUCION CAPACIDAD DE SOBRE CUPO POBLACION TOTAL 
INTERNAMIENTO 

RECLUSORIO PREVENTIVO 
NORTE 1 250 + 946 2 196 

RECLUSORIO PREVENTIVO 
11 16 + 12 5 1 2 4 1 SUR 

~~CIL~~~~IO PREVENTIVO 1 244 + 894 2138 

SECCION IN IMPUTABLES 288 - 1 o 2 1 86 DEL RECLUSORIO SUR 

CENTRO FEMENIL 300 - eo 220 

ANEXO FEMENIL ORIENTE 150 - 62 ee 

ANEXO FEMENIL NORTE 160 - 49 111 

ANEXO FEMENIL SUR 

PENITENCIARIA 1500 506 2006 

TOTAL 6008 +1928 8186 
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SENTENCIAS DICTADAS A LA POBLACION 

CENTRO FEMENIL 
CONCEPTO PENITENCIARIA TOTAL SENTENCIADAS 

SENTENCIA MENOS DE 1 MES 

SENTENCIA HASTA OE 6 MESES 3 3 

SENTENCIAS HASTA DE l AflO 2 l 3 

SENTENCIAS DE 1 A 2 Alil OS 3 43 46 

SENTENCIAS DE 3 A 4 Afilos 16 115 131 

SENTENCIAS DE 5 A 6 AÑOS 34 237 271 

SENTENCIAS DE 7 A 8 Alias 55 334 389 

SENTENCIAS DE 9 A 10 AÑOS 39 322 361 

SENTENCIAS DE 11 A l5 AROS 3l 373 404 

SENTENCIAS DE 16 A 20 Allos 6 l 31 137 

SENTENCIAS DE 21 A 25 Alilos l6 l 9 1 207 

SENTENCIAS DE 26 A 30 AÑOS 9 103 112 

SENTENCIAS DE 31 A 3:1 AÑOS 3 53 56 

SENTENCIAS DE 36 A40 AÑOS 2 69 71 

SENTENCIAS DE NAS DE40 AÑOS 1 34 35 

T O TAL 220 200 6 2226 

.,. 
0.03 

0.03 

0.56 

1.60 

3.31 

4.7:! 

4.40 

4.93 

1.67 

2.152 

1.36 

0.68 

0.86 

0.42 

27.19 
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CENTRO DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS 
CAUSAS DE INGRESO 

SUB TOTAL 
CAUSAS 

HOMBRES MUJER ES 
TOTAL º/o 

DESACATO 166 72 2 :s 6 29.:56 

MANEJO EN ESTAOO DE E 6RI E- 4:S 4:S :S.16 DAD 

FALTAS CONTRA EL CONYUGE 

COMER ero CARNAL 6 2 10 1 .14 

ESCANDALO EN LA VIA PUBLICA 111 1 19 2.17 

PALABRAS OBSCENAS 8 8 0.91 

NECESIDADES FISIOLOG ICAS 

DROGA O ICCJON 5 :s 0.57 

TOMAR EN LA VIA PUBLICA 
38 38 4 .3:5 

MALTRATO A ANCIANOS 

OTRAS FALTAS 418 73 479 !56.00 

TOTAL 724 148 872 100.0 
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CENTRO DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS 
CAUSAS DE EGRESO 

SUBTOTAL 
EGRESOS TOTAL 'Yo 

HOMBRES MUJERES 

LIBRES CUMPLIDOS :; 27 91 6 1 8 7 2.4S 

LIBRES MULTADOS 1 13 10 123 1 4. 41 

LIBRES POR AUTORI-

DAD COMPETENTE 
67 4:; 1 12 13. 13 

LIBRES OTRAS 

CAUSAS 

TOTAL 707 146 5:;3 100 
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"C o Ne LU s 10N1ts• 

CONCLUSIONES 

1.- En primer lugar diremos que todo delito merece una pena, pero no todos 

los delincuentes merecen la misma pena, ya que debe ser atendiendo al 

delito cometido y tomando en cuenta el Juez al Imponerla, las circunstancias 

exteriores de la ejecución y las peculiaridades del delincuente. 

11.- Es necesario, hasta urgente, aplicar penas y medidas de seguridad 

"ACTUALIZADAS", que realmente den solución al problema de la 

delincuencia, toda vez, que al desarrollarse la llamada civilización del hombre, 

se ha desatado a la vez la "deshumanización", cuyo resultado es que dia con 

dia se cometan delitos más graves. 

111.- La anterior aseveración se hace tomando en cuenta que existen 

delincuentes que perfeccionan sus técnicas delictivas, esto es, una vez 

que ha estado en prisión establece contacto con delincuentes más 

peligrosos ocasionando la perfección de la que hablábamos 

anteriormente, por lo que considero que es necesario un estudio minucioso 

de los delitos, en razón de que en aquellos que sean privativos de la 

libertad sean sancionados por. medio de multas o por medio de sustitutivos de 

la pena de prisión, cuando el delito no sea tan grave, siempre y cuando se 

repare el daño ya sea en forma coactiva, o en forma voluntaria. 

IV.- Que el juzgado gire orden de presentación cuando se trate de 

delincuentes que no se hayan sustraído de la justicia durante la 

averiguación previa. 
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"C o H e L u s l o H E s· 

V.· En la individualización de la pena hecha por el juzgador deberá otorgar 
en forma obligatoria o de Oficio el beneficio que otorga el artfculo 70 del 

Código Penal para el Distrito Federal, esto es, para que una vez 

sentenciado el delincuente tenga la posibilidad de readaptarse y no seguir 

privado de la libertad cuando su pena sea menor de cinco años. 

VI.· En relación a lo anterior es necesario modificar la fracción primera 
del articulo antes mencionado con la finalidad de que se constituya 

un derecho para el sentenciado. 

VII.· Es necesario que el juzgador sea flel<ible al aplicar. el artículo 552 y 

556 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, en 

fUnción de que se otorguen garantías por medio de fianzas y no por medio de 
cauciones. 

VIII.· Se debe juzgar al delincuente cuando sea reincidente en juicio sumario, 

cuando se trate de algún delito semejante al que cometl6 anteriormente. 

IX.· Por otra parte a través del tiempo se a tratado de resolver la crisis 

en que se encuentra la prisión, no tomando en cuenta que lo primero que 

debemos atender es el sistema completo de Justicia penal, el cual esta 
saturado de negras manchas de corrupción con personal, en su mayoría, sin 

preparación para la administración de justicia. ya qua esta se torna lenta, 
costosa, desigual, trayendo como consecuencia que no sólo el criminal 

empedernido, el peligroso antisocial, el depravado, o el perverso vaya a 
prisión, sino también "EL OCASIONAL", "EL IMPRUDENCIAL", y aquí 

debemos hacer énfasis en lo que comentábamos anteriormente, ya que 

precisamente a ellos se les debe dar la oportunidad de reivindicarse con la 

sociedad, haciendo uso de algunos de los beneficios ya expuestos o 

creando otros con el mismo fin, ya que de lo contrario,. se convertirán en 
verdaderos criminales si la única opción es la prisión , "escuela de 
delincuentes". 
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"CONCLUSIONES" 

X.- El Poder judicial debe de Implantar programas qua sirvan para la 
rttadaptaclón del sentenciado, y esto se deberá hacer por medio de asistencia 
de primer nivel como son psicólogos, crimlnólogos, sociólogos etc., y dado 
que no se cuenta con los recursos económicos nacesarlos para cubrir los 
honorarios de personas aspeclalizadas y reconocidas, que ae Implante un 
programa para que los servicios profesionales sean deducibles de Impuestos. 
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