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FACULTAD DE DERECHO 
SEMINARIO DE DERECHO PENAL 

4\EXICS 

DIRECTOR GENERAL DE LA ADMINISTRACION 
ESCOLAR DE LA U.N.A.M. 
P R E S E N T E .  

El alumno FRANCISCO HERRASTI GOMEZ, ha elaborado en este Seminario a mi 
cargo y bajo la direccih del LIC. JESUS UBANDO LOPEZ, la tesis profesional intimlada 
"CRITERIOS JURIDICO-ADMINISTRATNOS PARA LA OBTENCION DE LIBERTAD 
ANTlCIPADA EN EL DISTRITO FEDERAL", que presentara como trabajo recepcional 
para obtener el timlo de Licenciado en Derecho. 

El ~rofesor LIC. JESUS UBANDO LOPEZ. en su calidad de asesor. nos cornunica 
que el trabajo ha sido concluido satisfactoriamente, que r e k e  10s requisitos reglamentarios y 
acad.imicos, y que lo aprueba para su presentaci6o en exima profesional. 

Por lo anterior, comunico a usted que la tesis "CRITERIOS JURIDICO- 
ADMINISTRATNOS PARA LA OBTENCION DE LIBERTAD ANTICIPADA EN EL - ~- 

DISTRITO FEDERAL" puede irnprimirse, para ser sometida a la consideration del H. 
Jurado que ha de examinar a1 alumnoFRANCISC0 HERRASTI GOMEZ. 

En la sesi6n del dia 3 de febrero de 1998, el Consejo de Directores de Seminario 
acord6 incluir en el oficio de aprobaci6n la siguiente leyenda: 

"Ei intercrado debed inieiar el trimitc para xu titulacih dentro de lor reis meres riguienter (contador de dia a dia) 
s aquel en que lc sea enmegado el prerente oficio. en el entendido de que lranrcurrido dicho lapro sin habcrlo 
hecho. caducarj la autorilacidn quc shora re le concede para rameter ru lcrir a cxamen proferional. mirma 
aurorincidn que no padrd ororgarre nucvammnte sin0 en el rare de que el mbajo recepcional conserve ru 
actualidad y rtempre quc la aparmna iniciacidn del Rdmite para la cclcbraci6n dcl cnamen haya stdo impedida por 
circunriancia p v e ,  todo lo cual calificarj la Secretaria General de la Facultad" 

,. 

DIRECTOR DEL SEMINARIO DE DERECHO PENAL 



A LA U.N.A.M.; 
Por ser la maxima casa de estudios en el pais y por brindarme la 

oportunidad de estudiar una carrera universitaria en las mejores y mAs favorables 
condiciones que pueda tener un estudiante. 

A U\ FACULTAD DE DERECHO; 
Por brindarme todo el apoyo acadtimico, didectiw y profesional durante mi 

carrera y por darme la oportunidad de aprender de 10s mejores profesores de 
derecho. 

A MI ASESOR; 
Por asistirme incondicionalmente y en todo momento en la elaboracion de 

la presente investigation y exhortarme a ser cada vez un mejor estudiante. 

A MIS PADRES; 
Por estar siempre wnmigo y apoyarme en todos 10s momentos de mi vida, 

asi como wnducirme siempre por el camino de la superaci6n y ensetiarme lo 
valioso que es mi familia. Esto es gracias a Ustedes. Los quiero mucho. 

A MIS HERMANOS; 
Por ser siempre un buen ejemplo a seguir y orientarme con sabiduria en 

todos 10s momentos que 10s he necesitado y poder wntar con ellos 
incondicionalmente. 

A MI NOVIA; 
NADlA VANESSA, que estuvo a mi lado durante la elaboracion de este 

trabajo y cuya motivacion y ayuda fue indispensable para salir adelante. 
Te auiero. 



A MIS AMIGOS; 
OCTAVIO Y CARLOS, que siempre me apoyaron durante toda mi carrera 

en forma desinteresada y que han estado conmigo aun en 10s momentos mas 
dificiles. Saben que wentan conmigo siempre. 

A MIS COMPAREROS; 
Que cursaron conmigo toda la carrera y que hicieron mi estancia en la 

fawltad mucho mas placentera y productiva. 

A DIOS; 
Que ha hecho posible el sueno de todo estudiante y por permitirme estar 

con la gente que quiero y wnducirme por el camino correcto. 

Asi wmo a todas las personas que en forma directa o indirecta mlaboraron 
en la elaboracibn de este trabajo. 

A TODOS USTEDES GRAClAS 



El autor ha sido m 0 t i ~ d 0  a la realizacion de esta oba  .en virlud de que dentro de 

una perspectiva muy personal, nose ha desarrollado en nuestro pais una wltura juridico- 

administrativa en la wal  se traten Ios problemas reales que existen tanto dentro de 

nuestras legislaciones yen  la aplicacib de las mismas, como dentro en las lnstituciones 

de Readaptacion Social que edsten en nuestm pais. 

Ya que si bien es cierlo que dentro de nuestro Sistema Penitenciario si edsten 

Leyes y Reglamentos que regulan esta importantisima materia, tambien lo es que teorica y 

pr&cticarnente pocas veces son aplicadas por existir poca difusion e inforrnacion aal 

respedo. Esto lo podemos wrmboar con &lo verificar 10s expedientes de 10s Reos que se 

enwentran en 10s Penales y de 10s wales se advierte que solo pocas oasiones la 

Defensa rewrre a este beneticio en favor de 10s Sentenciados y en muchas menos son 

aplicadas de oficio por las autondades competentes. 

Aunado a lo anterior, debemos tambien rewrdar la importancia de las Penas y 

Medidas de Seguridad asi wmo la Aplicacion de las mismas, que debe de regir en todo 

Estado de Derecho y las violaciones que se perpetran dia con dia a nuestro Sistema 

Canelario y a las finalidades de este. 

Es por esto y por el desarmllo de investigacibn a que estamos compmmetidos 

todos 10s abogados, por lo que he decidido realizar un trabajo sen0 y formal sobre esta 

materia esperando poder aportar a mi Universidad un pow de las muchas satisfacciones 

que me ha dado. 

A T E N T A M E N T E  

EL AUTOR. 
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ANTECEDWTES HISTORICOS DE LAS PENAS ENMEXICO. 

Desde la epoca prewrtesiana, ya existia un sistema punitivo perfectamente 

bien definido, el wal estaba basado prindpalmente en una Clara preferencia sobre 

la pena de muerte, pues w n  esto el Estado probaba su funci6n punitiva y Sus 

alcances wmo Gobemante sobre sus gobernados. 

Es oportuno aclarar desde este momento, las diferencias que existen entre 

las acepciones de &rcel, prisi6n y penitenciaria, mismos que en ocasiones son 

utilizados wmo sin6nimos y que wmo veremos tienen marcadas diferencias que 

deben destacarse. 

La voz ' &rcel ' , que proviene del latin wmreris,indica un ' local para 

10s presos ." La &rcel es, por lo tanto, el edificio don& cumplen condena 10s 

presos. 

La voz ' prisi6n ', proviene del latin prehensb-onis, e indica ' acci6n de 

prender '. Par extensibn es, igualmente, una &rcel o sitio en donde se encierra y 

asegura a 10s presos. 

La Penitendaria, es en cambio un sitio en donde se sufre penitencia, pero 

en un sentido mds amplio, la Penitenciaria, en realidad, se distingue de la drcel 

y de la prisi6t-1, en que aquella guarda relaci6n con un establecimiento destinado 

para el wmplimiento de las penas largas de 10s wndenados - sentenciados- por 

sentencia f ine. 

Una vez hecha esta aclaracibn nos remitiremos al artlculo 18 de Nuestra 

Constituci6n, el wal  ham esta diferenciaci6n entre prisi6n preventiva o 

detenci6n y la pena de prisih propiamente dicha. La prisi6n preventiva, wnsiste 



en el aseguramiento de 10s reos mientras estos se enwentran sujelos a un 

proceso judicial y que en nuestro pais, concretamente se aplica en aquellos 

delitos seiialados como graves. La segunda consiste en la privaci6n de la liberlad 

en virtud de existir una Sentencia Ejewtoriada Condenatorie. Ambas segim el 

precept0 constitutional en cita, deben ejecutarse en "sitios distintos, 

cumpletamente separados '. 

En suma, la prisi6n preventiva o detenci6n se lleva a c a b  en una drcet 

provisional o asegurativa; y la pena de prisidn propiamente dicha en una 

penitenciaria. 

1 .1 LOS AZTECAS 

El derecho penal precortesiano fue rudimentario, simbolo de una 

civilizaci6n que no habia alcanzado la perfecci6n en las leyes, es decir, el maxim0 

de evoluci6n moral de awerdo con una wltura valorativa." El Derecho Penal 

mexicano - ha escrito Kohler - es testimonio de severidad moral, de concepci6n 

dura de la vida y de notable cohesih politics. El sistema penal era casi 

draconian0 ." ' 

El destierro o la muerte, eran las penas mas comunes para el sistema 

penitenciario de la wltura azteca, por lo w a l  el encarcelamiento no era cnm6n 

para ellos; sin embargo se empleaban jaulas y cercados para coniinar a 10s 

prisioneros, antes de juzgarlos o de sacrificarlos, desde luego, tales jaulas y 

cercados cumplian la funci6n que hoy llamamos prisi6n prwentiva. 

' El Derecho Penal dc lor Maas. Crimida. T. In. Pag. 288 y sigs 



Para Vaillant, algunos de 10s delitos se castigaban del siguiente modo: el 

rob0 se castigaba con la esclavitud, hasta que se hiciera la restitution de lo robado; 

el rob0 en camino con la pena de muerte, lo mismo que la rateria en el rnercado 

(muerte instantanea por lapidacion); el rob0 de rnaiz, cuando estaba creciendo en 

el campo, con la pena de muerte o la esclavitud; el asesinato, inclusive de un 

esclavo, con pena similar; la intemperancia ( vicio del que no sabe moderar sus 

apetitos), con la reprobaci6n social, el descredito p~jblico y hasta la muerte por 

lapidacion y a golpes; la calumnia con el code de 10s labios y algunas veces 

tambien de 10s oidos; que la horca era el castigo cornGn para la violation de las 

leyes del incesto, y la sodomia se sancionaba con repugnante brutalidad. En suma. 

"La ley azteca era brutal. De hecho desde la infancia el individuo seguia una 

conduda social correda, el que violaba la ley sufria serias consewencias ". 

Como podemos ver el encarcelamiento no era necesario, pues el sistema 

penitenciario azteca no buscaba la readaptaci6n social del individuo, la sanci6n 

era severa y la cArcel simplemente no tenia sentido, si acaso podriamos hablar de 

una ' readaptad611 a priori : es decir, de una evitabilidad del crimen. 

Fray Diego DurAn, ofrece una vision mas Clara de la que bien podria ser 

prototipo de cArcel precortesiana. "..... habia una cArcel, a la w a l  llamaban en dos 

maneras, el uno era el cuauhcalli, que quiere decir jaula o casa de palo, y a la 

segunda manera era petlacal/i, que quiere decir casa de esteras, era esta &rcel 

una galera grande, ancha y larga, donde, de una parte y de otra, habia una jaula 

de maderos gruesos, por unas planchas grandes por cobertor, y habrian por arriba 

una cornpuerta y metian por alli al preso y tornaban a tapar, y ponianle por encima 

una losa grande y asi 10s tenian encerrados hasta que se veian sus negocios. Por 

otro lado, no hallo mas de watro generos de muertes con que 10s aztecas 

' George C. VaiUant. b CMliraci6n Aztw.  Vmibn Espaiola de I& Vamncelm. Fondo de Cultm 
Emn6mi.a. 2'edicionm -01. Mfxim. 1955. Cap. VL Fag. 103. figunr4 y LO. 



castigaban 10s delitos. El uno era el apedrear a 10s adulteros y echarlos fuera de la 

ciudad w n  10s perros y auras; a 10s fornicarios de fornicacidn simple con virgen 

dedicada al Jemplo, o hija de honrados padres, o con parienta, apaleado y 

quemado, echadas las cenizas a1 aire. Otra muerte era arrastrar a 10s delincuentes 

con una soga por el peswezo y echados en las lagunas. Y estos eran 10s 

sacrileges que hurtaban cosas sagradas de 10s ternplos. La cuarta manera era la 

del sacrificio, donde iban a para 10s esclavos; donde unos rnorian abierlos por 

medio; otros, degollados; otros quemados; otros aspados; otros azotados; otros 

despeiiados; otros empalados; otros desollados con 10s mas crueles e inhumanos 

sacrificios ... ..". 3 

De todo lo anterior, se rescata con mayor claridad la brutalidad del sisterna 

penitenciario azteca, wmo lo describe Vaillant, per0 quizas no solo el azteca pues 

la cercania de esta cultura con otras wrno la tlaxcalteca y texwcana eran 

influenciadas por aquella, ya que w n  el estudio del llamado Codigo Penal de 

NetzBhualwyotl, igualmente se rescata la brutalidad e inhumanidad de sus 

sanciones, que tambien eran de acuerdo con la condition social, econ6mica y 

hasta religiosa de 10s reos. Ademas en estas wlturas el juez tenia arnplias 

facultades para sancionar a su aiterio a 10s delincuentes. 

Es imposible ante tal awpio de datos, ignorar la que parece ser una verdad 

irrebatible, o sea, que a pesar de haberse wnoddo entre 10s aztecas la pena de 

privadon de la libertad - extensive a 10s tlaxcaltecas y texcocanos - practicarnente 

no existia entre ellos un Derecho Carcelario. Concebian el castigo por el casligo 

en si, sin entenderlo corno un medio para lograr un fin. Cabe decir que vivian en 

pleno periodo de venganza privada y de Ley del talih, tanto en el Derecho Punitivo 

wmo en la ejecuci6n de las sanciones. 

3 Hinoria de $5 indias de Nueva Er@ e islar de la liern T i e  escrita p r  Fray Diego de M. Dominim. 
en el siglo XVI. cdicibn prepanda y dad? a l l a  por Angel Ma. Garibay K. Pomia. Mexiw. I967  T. I. Cap 
XX. 



Uno de 10s dowmentos en materia carcelaria, de 10s cuales se tienen datos 

de su existencia es el llamado C6digo Penal de NetzBhualcoyotl, para Texcaco y 

dentm del wal  se establecieron toda una serie de delitos, as1 como de la 

correspondiente sancibn, como por ejemplo el artiwlo 15, castigaba al 

homosexual con la pena de muerte. 

El activo, empalado; al pasivo, la extracci6n de sus entraaas por el ano. El 

articulo 41, castigaba a 10s sacerdotes que tuvieran relaciones sexuales contra 

natura con la incineraci6n en vida; y asi sucesivamente se estableclan las 

sanciones. 

Ya que se ha selialado, que prdcticamenle no existian penas privativas de 

Libertad. Carlos H. Alba, cita dos caws por demh interesantes, en 10s cuales la 

pena es de drcel. ' Se castigarh con pena de &rml la riila ', segljn Kohler. ' El 

que lesione a otros fuera de M a  sufnrB pena de &rcel ..."%, segljn las Casas. Y en 

el edenso catdlogo de dicho autor, no existia ningun otro deiito que se castigara 

con &rcal. 

'Resulta, por lo tanto, que las sanciones en el Derecho Penal Azteca, 

ofrecian la siguiente perspediva: penas al mrgen de la privaci6n de la Libertad - 
que comenzaban con la muerte - y penas de privaci6n de la Libertad - drcel - gue 

se reducian al mlnimo, wmo vemos. ~PorquB? porque la organizaci6n juridica 

azteca, queda visto no le daba imporlancia a las cArc8les. La pena debia afligir, 

' EsMo Cornparado entre el h m h a  AMa y el m h o  Positivo hkicanc. Ediciones Especialcs del 
rnstit~to lndigmistn Intemericano. 3. MOxim. 1949. 



torturer, satisfacer un instinto primitivo de justicia en las diferentes dases 

sociales.' 

Existe una diversidad de adores que se han preowpado por realizar una 

extensa y muy notable tarea de investigacih en materia carcelaria entre 10s 

aztecas y de 10s wales podernos mencionar a 10s siguientes: Los ya mencionados 

Carlos H. Alba; Kohler; el Profesw Lucio Mendieta y Nlifiez; Fray Bernardino de 

Sahaglin; Francisw Javier Clavijero y desde luego 10s maestros Radl CarrancA y 

Trujillo y Ralil CarrancA y Rivas; quienes han hecho una rewpilaci6n de 

dowmentos histbrims, jurldiws y sodales de la wltura azteca en materia 

Penitenciaria y de 10s wales no podremos hacer el detallado estudio que se 

merecen, pues nos extenderiamos mucho en nuestro tema, sin embargo 

mencionaremos de su trabajo una extensa lista de condudas o tipos penales que 

eran castigadas con diversas penas, de las cuales wmo hemos visto sobresale la 

pens de muerte en diversos y crueles modos de ejecuci6n. 

Por ahora solo haremos menci6n de aquellos que nos interesan y que wmo 

ya dijimos son dos casos conaetos: 

8 RIaA .................................... ... ....... CARCEL Si uno de 10s 

rijosos resulta herido, el heridor pagara gastos de curaci6n y darlos 

causados. 

8 LESIONES A TERCERO FUERA DE RI~~A.  CARCEL. Se pagaran 

ademds 10s gastos de curacih y 10s perjuicios causados a la vidima. 



Por otro lado es menester aclarar que quienes juzgaban y ejewtaban las 

sentencias eran El Emperador Azteca - Colhuatecuhtli, flatoqui o Hueiflatoan; - era, 

w n  el Consejo Supremo de Gobiemo - El flatocan formado con cuatro personas 

que habian de ser sus hermanos, primos o sobrinos, y entre 10s wales habria de 

ser elegido el sucesor del Emperador. Los pleitos duraban hasta ochenta dias 

como maxim0 y se seguian sin intermediarios, wda ochenta dias el 77atocan 

celebraba audiencias ptjblicas. 

Como podemos ver, por lo general, la prisi6n era entendida principalmente 

como un lugar de wstodia hasta el momento da la aplicaci6n de la pena, per0 con 

las excepciones anteriormente manifestadas. 

Los diferentes tipos de prisibn, que se wnociemn en la wltura azteca 

fueron las siguientes: 

a) Elteilpiloyan: destinado para 10s deudores y para aquellos que habian me t ido  

faltas leves. 

b) El cauhcalli: siwib como centro preventivo (en t4rminos actuales), es decir, de 

custodia, ya que a 81 se enviaban sujetos que iban a ser sacrificados por haber 

wmetido faltas graves. 

c) El melca/li: se destinb a 10s cautivos de guerra, donde el trato era especial, ya 

que ahi 10s intemos gozaban de algunos privilegios. 

d) Opetlacalli o petlelco: destinado especialmente a aquellos que hablan cometido 

faltas graves. 

De la anterior, se advierte que 10s antiguw mexicanos necasitaban poco la 

pena de &rcel. La drcel no les hubiera proporcionado, en su organizaci6n 

religiosa y social, 10s beneficios de las otras penas que se manejaban. 



1.2 LOS MAYAS 

Empezaremos nuestro estudio, diciendo que la cultura maya presenta 

diferentes aspectos en materia camlaria en relaci6n con 10s aztecas, bhsicamente 

podriamos decir que Bsta civilizaci6n era mucho mas sensible, refinada y en 

general mas humanitaria, es en resumen una delicadeza connatural que ha hecho 

de 10s mayas uno de 10s pueblos m6s interesantes de la historia y estos atributos 

desde luego se reflejan en su Derecho Penal. 

TratAndose de Yucatbn, es obra de irnprescindible consulta el libro de Fray 

Diego de Landa. En el capitulo XXX encontramos las penas para 10s ad6lteros. 

homicidas y ladrones ' Que a esta gente les qued6 la costumbre de castigar a 10s 

ad6lteros de esta manera: hecha la pesquisa y convencido alguno del adtjltero 

atabanle a un palo y le entregaban al marido de la mujer delinwente; si BI le 

perdonaba, era libre; si no, le mataba con una piedra grande (que) dejabale (caer) 

en la cabeza desde una parte aka; a la rnujer por satisfaccih bastaba la infamia 

que era grande, y corntjnmente por esto las dejaban.' ' La pena del homicidio 

aunque tuese casual, era morir por insidias de 10s parientea, o si no, pagar el 

muerto. El hurt0 pagaban y castigaban aunque fuese pequeiio, con hacer esclevos 

y por eso hacian tantos esclevos, principalmente en tiempos de hambre, y si eran 

senores o gente principal junubase el pueblo y prendido (el delincuente) le 

labraban el rostro desde la barba hasta la frente, por 10s dos lados, en castigo que 

tenian por gran infamia". 

Como se puede apreciar en walquiera de 10s tres Casos (adulterio, 
homicidio o robo), la pena no era fatalmente muerte. Si se le compara con la 

Rclacibn DC Las COIQS & Yucalan. px el P. Fray Diego de LanQ. Obispo & esa Dikesir, inuoduoci(m y 
naas por Hfclor Pew hfndner. Septima EdiciCm. Editorial PEdm Robredo. MCxim. D.F.. 1938. 



azteca, la maya es una pena mucho menos brutal. Y es que quiza el pueblo maya 
era la cultura mas evolucionada entre todas las que habitaban el continente 
americano, antes del deswbrimiento; a este wmentario se adhiere el maestro 
CarrancA y Trujillo, quien en sus diversas investigaciones menciona que - 'el 
pueblo maya wntaba con una adrninistracion de justicia, la que estaba encabezada 
por el batab. En forma directa y oral, sencilla y pronta, el batab recibia e 
investigaba las quejas y resolvia de ellas de inmediato, verbalmente tambien y sin 
apelacion, despues de investigar expeditamente 10s delitos o 10s inwmplimientos 
denunciados y procediendo a pronunciar la sentencia. Las penas eran ejecutadas 
sin lardanza por 10s tupiles y servidores destinados a esas fundones'. ' 

De lo anterior, se rescata que el pueblo maya utilizaba 10s medios de la 

naturaleza que estaban a su alcance, para dar muerte a sus enemigos o a 10s 

culpables de 10s delitos, rnismo procedimiento que utilizaron otros pueblos wmo 

Mesopotamia o Los Judios. 

A pesar de que la cultura maya era duetia de una Btica evolucionada, que 

se ha identificado en no pocas ocasiones con un sentido metafisico y espiritual de 

la vida, la venganza privada y de sangre era tambibn parte de ellos, pues en 10s 

delitos sexuales, la pena era la lapidaa6n, y en la cual participaba todo el pueblo. 

ya que era lastimada la rigida moral maya, y en delitos wmo el homicidio era 

castigado con la ley del talion. Per0 se habia transitado ya de la pena de muerte a 

la perdida de la libertad, dhndose asi un paso significative hacia una superior 

evoluci6n. En efecto, si el homicida era un menor, pasaba a ser esclavo perpetuo 

de la familia del occiso, para mmpensar con su fuerza de trabajo el datio reparable 

pecuniariamente. 

Ahora bien, el transit0 de la pena de muerte a la perdida de la libertad 

equivale sin duda a una importante evolution Btica, aunque se tratara de una 

pedida de la libertad equiparable a la esdavitud. Esto quiere decir que las penas y 

' Canand y Riw Raa. ~ e r e c h o  Penal Medcano ( M m a  Fdicibn puesla al dia y a d i c i o ~ d a  con indice y 
t m o s  legals. Revisadapr Rail Camad y Riw). Po-. M e d w .  1974. Pag 74 y sigs. 



las formas de castigar de 10s pueblos prehisphicos, revelan sus inclinaciones 

morales y su grado de evolucibn cultural. Los mayas, sin duda, lograron en este 

sentido niveles superiores a 10s aztecas. Sin embargo, si winciden en cuanto a 

que ambas culturas no wncebian la pena wmo regeneraci6n o readaptacion. 

Lo que si se puede percibir dentro de la Penologia de 10s mayas y que es 

digno de mencionarse, es el hecho de que dentro de sus penas, tambihn se 

rewnocia Que se ofendia lo mismo al Estado que a 10s dioses, por lo que 

defendian al mismo tiempo sus lnstituciones dviles y su organizaci6n reiigiosa. La 

pena entre ellos fue una sabia mezcla del castigo al delincuente y al transgresor 

de la ley divina. Y de este modo pretendian readaptar el espiritu, purifichdolo 

por medio de la sanci6n. 

El Maestro Juan Francisw Molina Solis, rescata un dato importante: 'No 

tenian casas de detencibn, ni &rceles bien wnstruidas y arregladas: verdad es 

qua poco a nada las necesitaban, atendida la sumaria averiguad6n y rapido 

castigo de 10s delimxlentes. Casi siempre el delincuente, no aprehendido in 

fraganti, se libraba de la pena, por la difiwltad de la pena que era puramente oral, 

y jam& eswita; mas wgido in fraganti, no demoraba esperando el castigo: 

atebanle las manos por atras a n  fuertes y largos mrdeles fabricados de 

henequen; ponianle al pescuezo una wtlera hecha de palos; y luego lo llevaban a 

la presencia del cacique, para que incontinenti le impusiere la pena, y la mandase 

ejecutar. ' Si la aprehensih se hacia de n h e ,  o ausente el cacique, o bien la 

ejecuci6n de la perm demandaba preparativos de algunas horas, el re0 era 

encerrado en una jaula de palos exprofeso wnstruida, donde, a la intemperie, 

aguardaba su destino. 

Como se puede apreciar, 10s mayas, lo mismo que 10s aztecas, carecian de 

casas de detenci6n y cArceles, por lo menos en el sentido actual de la palabra. La 

Con una rerem de la hinorin antigua & Yucafan y prMogo dc Antonio Mediz Bolio. Edicioner Mensalc. 
T.I. Mhrim. 1943. 
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jaula citada por Molina Solis, s61o servia para esperar la ejewci6n de la pena. Sin 

embargo con las aseveraciones de Clavijero, rnismas que ya fueron materia de 

nuestro estudio, por lo que podemos asegurar entonces, que unicamente 10s 

aztecas fueron quienes 19s conocieron y pusieron en practica (wuhwlli,teilpyloyan 

y petlawlli), y respecto de 10s mayas podriamos hablar no de un enwrcelamiento, 

sino de la ptardida de la libertad, aplicable a 10s menores homicidas, quienes 

pasarian a ser esclavos ad perpetuam rei memoriam, a parte de que quedarian 

sujetos a la posible venganza en rnanos de sus duetios, quienes en walquier 

tiempo podian ejewtar la pena. 

Segrin el Maestro Eligio Anwna, ' La prisi6n nunca se imponia wmo un 

castigo; per0 habia drceles para guardar a 10s cautivos y a 10s delinwentes, 

mientras llegaba el dia en que fuesen wnducidos al saaificio o de que sufriesen la 

pena a que habian sido wndenados. Las drceles wnsistian en unas grandes 

jaulas de madera, expuestas al aire libre y pintadas rnuchas veces con sombrios 

colores, adecuados sin duda al suplicio que aguardaba al preso '. ' 

Por otro lado, no se wnoa? ning~in &lice prehisphnim de la witura maya, 

pues mmo sabemos, Bsta fue una wltura que practicaba un derecho 

consuetudinario, es decir, no escrito, las Linicas fuentes a que se puede rewnir 

son a las cr6nicas. 

L N E S  DE INDIAS. 

Veamos ahora que decian Las leyes de lndias en materia careelaria, 

aunque ya sabemos que se guardaba respetable distancia entre las leyes y su 

aplicaci6n. La recopilaci6n de las Leyes de 10s Reinos de lndias, de 1680, se 

Eligio Ancons. Hisloria de Yucafao (dude la epoca mAs remola harts nuestros dias). Segunda E4ici6n 
Edim &el He& AIgWles. Impxnta & Jaime JesS RmiraUa. Barcelona. 1889. T.1.163. Editor 
Manuel Hcmiia ArgikUcs. Imprenla de Jaime J&r W t a .  Barcelona. 1889. TI. 163. 



compone de nueve libros divididos en titulos integrados por buen golpe de leyes 

cada uno. 

De esta compilaci6n de Leyes, las que son materia de nuestro estudio son: 

El Titulo VI del Libro VII, comun veinticuabo leyes, denominado ' De las Carceles y 

Carceleros", y el VII con diecisiete leyes," De las visitas de ~Arcsl', dan reglas que 

son un atism de ciencia penitenciaria, opina Carrand y Trujillo. El Titulo VIII, con 

veintiocho leyes, se denomina " De 10s delitos, y penas, y su aplicaci6n.' Dicho 

titulo segurI el mismo Carrand y Tmjillo ' seriala pena de trabajos personales 

para 10s indios, pw escu&rles las de azotes y pecuniarias, debiendo servir en 

conventos, ocupaciones o ministros de la RepGblica y siempre que el delito fuere 

grave, pues si leve la pena seria la adecuada, aunque continuando el reo en su 

oficio y con su mujer", s61o podian ser 10s indios entregados a sus acrwdores 

para pagarles con sus servicios, y 10s mayores de 18 anos podian ser 

empleados en 10s transportes donde se careciera de caminos o bestias de carga. 

Los delitos contra 10s indios debian ser castigados con mayor rigor que en otros 

cases.. lo 

'A continuaci6n se transcribiran, textualmente algunos de 10s contenidos de 

las leyes y titulos que se acaban de mencionar, esto para no alterar el texto 

original de las mismas, y tan 5610 se haran pequeiios cwoentarios al respect0 de 

las M s  sobresalientes para nuestro estudio"." 

TITULO SEIS. DE LAS CARCELES . Y CARCELEROS. 

Ley Primera; Queen las ciudades, villas y lugares, se hagan Carceles 

'' Carrand y Riras RAY Gg QI. Pap. 118. 
" Rempilacibn de tas Leyu de 10s Rcpm de las India. T o m  !.l Y Ill. en Madrid. pw 1uli.h de Pareder. aMo 
do 1681. 



MANDAMOS; Que en todas las ciudades, villas y lugares de las lndias se hagan 

Carceles para custodia, y guarda de 10s delinwentes, y otros, que deban estar 

presos, sin costa de nueztra real hazienda. 

Ley II; Que en la Cdrcel haya aposento apartado para mugeres. 

Los Alguaziles mayores. Alcaldes, y carceleros tengan prevenido un aposento 

aparte, donde {as mugeres est6n presas, y separadas de. la comunicaci6n de 10s 

hombres, guardando toda honestidad, y recato, y las justicias lo hagan wmplir y 

ejecutar. 

Como se puede advertir, este precept0 constituy6 un gran avance en 

materia carcelaria, pues establece la preowpacibn por la mujer reclusa, asi como 

el lugar en donde purgaria su condena el wal seria distinto al de 10s hombres, 

impidiendo todo tipo de posibilidad sexual entre 10s presos. 

Ley VIII; Que 10s carceleros tengan &cel limpia, y con agua, y no lleven por 

ello cosa alguna, ni carcelaje a 10s que esta ley ordene. 

TITULO SIETE. DE LAS VISITAS DE CARCEL. 

Ley Primera; Que las audiencias visiten las drceles 10s SAbados, y 

Paswas. 

Ley XII; Que en MBxim visiten dos oidores las cArceles de lndias 10s 

sAbados. 

Existian &rce!es de indios, s61o para indios, y habia dos drceles: la de 

Mexico y la de Santiago. Esto refleja que existia una falta de unidad national, ya 



que tenian a 10s indios en unas drceles sui generis, en virtud de sus costumbres. 

indosincracia, y temperamento, totalmente diferentes a las demas. 

Ley XIII; Que da la forma de despachar en visita a 10s indios presos por 

deudas, que se han de entregar a sus acreedores. 

Ley Primera; Que todas las Justicias averiguen, y castiguen 10s delitos. 

Ley Ill; Que Sean castigados 10s testigos falsos. 

Ley 1111; Que en el delito de adulterio se guarden las leyes sin diferencia 

entre espafiolas, y rnestizas. 

Ley X; Que 10s indios puedan ser condenados a servicio personal de 

wnventos, y repGblica. 

No opera el principio de nullurn crimen sine proevia lege poenali, se 

establece una pena especial porque ' no hay impuesta pena legal '. 

Ley XX; Que se guarde la 1.61 til. 2 lib. 3 sobre estrefiar de las indias a 10s 

que wnviniere. 

Es notable la diferencia que ham el legislador entre que el delincuente 

haya obtenido el perd6n de sus delitos. - se supone que haya compurgado la 

sentencia wrrespondiente - por una pane, y por otra la necesidad de desterrar a 

ese delincuente wando as1 uxlviniere al servicio de Dios y a la paz de la quietud 

pjblica. Como se puede vef aqui existe una verdadera intenci6n de READAPTAR 

al reo, el wal es el principal problema del derecho penitenciario: Que la 

readaptaci6n sea cornpleta la pena una garantia de la misrna. 



CODIGO PENAL DE 1829. 

El presidente Portes Gil, en uso de las faarltades que al efecto le confirid el 

Congreso de la Uni6n por k e t o  de febrero 9 de 1929, expidib el CWigo Penal, 

de septiembre 30 de 1929. para entrar en vigor el 15 de diciembre del mismo a h .  

Se trata de un C6digo de 1,233 artiwlos de 10s que 5 son transitorios. Cabe 

sefialar que buena parte de su artiwlado procede del anteproyecto para el Estado 

de Veravuz, que fue promulgado como C6digo Penal, hasta el 10 de junio de 

1932, y segun palabras del maestro Carrancd y Trujillo, Bste CWigo padece de 

graves deticiencias de redacci61-1 y estnrctura, de constantes reenvlos, de 

duplicidad de wnceptos y hasta de contradiiones flagrantes, todo lo wal 

difiwlt6 su aplicaci6n practica. El licenuado Jose Almaraz, quien fue su principal 

autor, ' sefiala entre sus mbritos el haber rot0 ' con 10s antiguos moldes de la 

escuela d6sica ... y ser el primer werpo de leyes en el mundo que inicia la lucha 

consciente contra el delito a base de la defensa Social e individuatizaciM de 

sanciones '.'2 

Los artiwlos de este cuerpo normativo, que se refieren conwetamante a la 

prisi6n ( segregacidn ), son de principal interes del 105 al 110, que optan por el 

sisterna celular: 

Art. 105.- La segregaci6n consiste: en la privaci6n de la libertad por mas de un 

a h ,  sin que pueda exceder de veinte, y tendrh dos periodos: 

El primer0 wnsistir.9 en la incomunicaci6n parcial diurna e 

incomunicaci6n nodurna, con arreglo a 10s artlwlos 106 a 109 de este C6digo. 



El segundo periodo es prevenldo por el artiwlo 110. 

En ambos periodos sera obligatorio el trabajo. 

Art. 106.- El primer periodo de segregad6n durarh, por lo menos, un octavo de la 

condena y no podra exceder de un d o ,  salvo lo establecido en 10s reglamentos de 

10s establecirnientos penales. 

El segundo periodo durara el tiempo necesario para que, unido al que 

conforme a la prirnera parte de este articulo se hubiere fijado para el primero. 

iguale al de la sanci6n. 

Art. 107.- Todo reo, al ingresar al lugar de segregaci6n, serh destinado at 

departamento del primer periodo, y s61o que observara buena conducta en 10s 

terminos que prevenga el reglamento interior, pasarh del prirnero al segundo 

periodo. 

Art. 108.- Cuando la incomunicacih fuere parcial, no se permitire a 10s reos 

wmunicaci6n sino con algljn sacerdote o ministro de su wlto, con el diredor del 

establecirniento y sus dependientes, con 10s m6dicos del rnismo y w n  aquellas 

personas wya comunicaci6n exija la indole del trabajo que ejecuten. Tambibn se 

permitirh la comunicacih w n  10s miembros del Consep de Defensa y Prevencian 

Social y con alguna otra persona, wando esto sea absolutamente predso a juicio 

del mismo Consejo. 

Art. 109.- Ourante el primer periodo de segregaci6n no podra hacerse cesar la 

inwmunicaci6n parcial ni atin para que 10s reos reciban en wmun la instrucci6n. 

Art. 110.- Los reos que por su buena conduda, demostrada con hechos positivos, 

deban salir del primer periodo de segregacibn, ser6n trasladados at 

departamento del segundo, en donde p e r m a n d n  hasta obtener su libertad. 



En este ljltimo departamento no habrA ya incomunicaci6n y permanecedn 

en 81, hasta que extingan su condena u obtengan la libertad preparatoria. 

El C6digo Penal de 1929, a su vez, prescribia en el capitulo IV el arresto, en 

el V el wnfinamiento, en el VII la relegaci6n y en el Vlll la reclusi6n simple. 

El arresto consistia en la @rdida de libertad hasta por un aiio, haciendose 

efectivo en un lugar distinto del destinado para la segregaci6n, s61o en el arresto 

que durara un mes o mAs tiempo, seria forzoso el trabajo, per0 10s reos pagarian 

siempre su alimentacibn con sus propios recursos o con el trabajo que eligieran. 

El wnfinamiento era la obligaci6n de residir en determinado lugar y no salir 

de el. El Consejo Supremo de Defensa y Prevenci6n Social haria la designaci6n 

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

necesidades del condenado. Cuando se trataba de delitos politicos la designacibn 

la haria el juez que didaba la sentencia. 

La Relegaci6n se haria efectiva en wlonias penales, que se establecieran 

en islas o en lugares, que fueran de dificil wmunicaci6n con el resto del pais. 

nunca siendo inferior a on atio. 

Por lo que toca a la reclusi6n simple. Bsta se aplicaria a 10s reos de 10s 

delitos exclusivamente politicos y se haria efediva en 10s edificios destinados 

especialmente para ese objeto 0, a falta de ellos, en el lugar que al efecto se 

designara por medio de la ley, en dicho lugar por supuesto, no se admitiria a 

ningljn reo wndenado por delito de otra especie. 



En materia de menores delincuentes, Cte CMigo tiene importantes 

antecedentes wntenidos en su capitulo IX. La libertad vigilada wnsistia en 

mnfiar, w n  obligaciones especiales apropiadas para cada caso, al menor 

delinwente a su familia, a otra familia, o a un establecimiento de education, 0 a 

un establecimiento privado, bajo la vigilancia del llamado Consejo Supremo de 

Defensa y Prevenci6n Social, por una duraci6n no inferior a un a h ,  siempre y 

cuando el menor no tuviera mtrs de veintilin aiios. 

La reclusi6n en establecimiento de educaci6n mrreccional, se haria efectiva 

en una escuela destinada exdusivamente para la wrrecci6n de "delincuentes 

menores" de diecidis abs,  w n  aislamiento nodurno y aprendizaje industrial o 

agriwla durante el dia, asi wmo con fines de educaci6n fisica, intelectual, moral y 

est6tica. La reclusi6n nunca seria inferior a un aAo ni pudiera comprender a 

menores que tuvieran mtrs de veinti6n aiios, pues a partir de esta fecha, se 

trasladaria al joven delincuente al cwrespondiente establecimiento para adultos o 

se le dejaria en libertad si asi lo refrendaba el Consejo aludido. 

El C6digo de 1929, en el capitulo II del titulo N, reglamentaba el trabajo de 

10s presos. Como novedades importantes de este werpo de normas se wentan, 

la responsabilidad social, substituyendo a la moral cuando se trataba de 

enajenados mentales (arts. 32, 125 a 128 ); la supresi6n de la pena de muerte; la 

multa, que a ejemplo del sistema sueco de Thyren se bas0 en la ' utilidad diaria" 

del delincuente ( art. 84); la wndena wndicional, tomada del Proyecto Macedo y 

rewgida antes por el Cbdigo Penal de San Luis Potosi, y la reparaci6n del dafio 

exigible de oficio por el Ministerio Pirbliw (art.319 ), si bien pudiendo 10s 

parliculares, en determinadas ocasiones, exigirla, w n  lo que su naturaleza result6 

wntradictoria ( art. 320). 



El sistema adoptado para la individualimi6n judicial de las sanciones, 

represent6 un.progreso mediante 10s minimos y m6ximos seiialados para cada 

delito, 10s que se wnjugaban con la regla siguiente: " Dentro de 10s limiles fjados 

por la ley, 10s jueces y tribunales aplicardn las sanciones establecidas para cada 

delito, consideando este como un slntoma de la temibilded del dehwente '. ( art. 

161). Regla general que qued6 limitada o wando menos estorbada por el catdlogo 

legal de atenuantes y agravantes, que retrocedi6 al cartab6n cldsiw, otra vez, al 

sistema iudicial adaptado. 

Es as1 wmo le merit0 del Cddigo Penal de 1929, fue ademds de referirse a 

la reparation del daiio y a la individualizaci6n de la pena, el de proyectar la 

integral reforma penal mexicana y abriendo el cause legal a las wrrientes 

modernas del Derecho Penal en Mexico. 

1.5 CODlGO PENAL DE 1931. 

El pow Bxito del C6digo Penal de 1929, trajo wmo consewencia que el 

propio Presidente Portes Gil, designara una nueva Comisi6n Revisora, misma que 

elaborb el hoy vigente C6digo Penal de 1931 del Distrito y Territories Federales en 

materia del fuero wmlin y para toda la Repirblica en materia federal. Este C6digo 

fue promulgado el 13 de agosto de 1931, por el Presidente Ortiz Rubio. en uso de 

fawltades concedidas por el Congreso por deaeto de enero 2 del mismo aiio. Es 

un CWigo de 404 artiwlos de 10s cuales 3. son transitorios. 

Es importante destacar, cuales fueron las orienlaciones tomadas en cuenta 

por esta Cornision Redactora, encabezada por su Presidente el Licenciado Alfonso 

Teja Zabre, quiBn en la exposici6n de motivos de Bste werpo normative expres6: 

" Ninguna escuela ni doctrina ni sistema penal alguno puede servir para fundar 



integramente la construccibn de un C6digo Penal. Solo es posible seguir la 

tendencia eclectics y pragmAtica, o sea, practica y realizable. La f6rmula: ' no hay 

delitos sino delincuentes ', debe wmpletarse asi: ' no hay delincuentes sin0 

hombres '. El delito es principalrnente un hecho contingente; sus causas son 

mirltiples; es un resultado de fuerzas antisociales. La pena es un ma1 necesario: se 

justifica por distintos wnceptos parciales: por la intimidacih, la ejemplaridad, la 

expiacibn en aras del bien coledivo, la necesidad de evitar la vengama privada, 

etc., pemfundamentalmente por la necesidad de conservar el orden social. 

La manera de remediar el fracas0 de la Eswela CIBsica, nos lo proporciona 

la Eswela Positiva; con recursos juridicos y pragrndtiws debe buscarse la 

soluci6n principalmente por: a) ampliacion del arbitrio judicial hasta 10s limites 

constitucionales; b) disrninuci6n del casuismo con 10s mismos limites; c) 

individualizacibn de las sanciones (transicibn de las penas a las medidas de 

seguridad); d) efectividad de la reparacibn del darlo; e) simplificaci6n del 

procedimiento, racionalizaci6n del trabajo en las oficinas judiciales. Y 10s recursos 

de una politica criminal con las siguientes orientaciones: 1.- organization priictica 

del trabajo de 10s presos, reforma de prisiones y creaci6n de establecimientos 

adecuados; 2.- dejar a 10s nirlos al margen de la funcion penal represiva, sujetos a 

una politica tutelar y educativa; 3.- completar la funcion de las sanciones con la 

readaptaci6n de 10s infractwes a la vida social casas de libertad preparatoria o 

conditional, reeducacion profesional, etc.; y 4.- medidas sociales y economicas de 

prevencibn ". 

Como se observa, las palabras del Licenciado Teja, manejan ya la nueva 

Penologia fflexicana, humanizando las penas y medidas de seguridad, lratando de 

reeducar al delinarente y no irnicarnente de sancionarlo; de hecho todos sus 

principios todavia se mantienen hasta la actualidad per0 wientados con un fin 

general y de tip0 mhs universal. 



El Codigo de 1931, desde luego, abolio la pena de muerte. Sus prindpales 

novedades son las siguientes: la extension uniforme del arbitrio judicial por medio 

de amplios minimos y rniixirnos, para todas las sanciones, sin mas excepcion que 

la que setiala el articulo 371 relativo al delito de rob0 de cuantia progresiva, 

fijandose reglas adecuadas al uso de dicho arbitrio en 10s articulos 51 y 52; 

perfeccionarniento tecnico de la condena condicional (art. 90, ya reformado), de la 

tentativa (art. 12). del encubrirniento (art. 400), de la participadon (art. 13); caracter 

uniforme de la pena publica a la multa y a la reparacion del dano (art. 29). 

Nuestro Codigo Penal vigente, ernplea indistintarnente 10s vocablos ' pena ' 

y ' sancion " por hallarlos inoperantes y por ser usual el primer0 en nuestro Iexico. 

En wanto a las medidas de seguridad, las enumera conjuntamente con las penas 

sin distinguirlas mediante las correspondientes definiciones legales, pues su 

distincion corresponde a la doctrina. Todo esto se rescata de la simple lectura del 

articulo 24 de nuestro Codigo Penal, del cual se advierten todas y cada una de las 

penas y medidas de seguridad, consistiendo estas en 18 distintas formas de 

sancionar al delincuente, aplicables consewentemente por la cornision de 

cualesquiera de 10s delitos seiialados por dicho ordenamiento. (la fraccion II de 

este precept0 se encuentra derogada). 

Es importante, la transcripci6n del texto legal del articulo 25, que define la 

pena de prision. 

ARTICULO 25.- La prision consiste en la privacion de la libertad corporal y 

su duradon sera de Ires dias a cuarenta atios, con excepcion de lo previsto por 10s 

articulos 315 bis. 320, 324 y 366 en que el limite maxim0 de la pena sere de 

cincuenta aiios; y se extinguira en las colonia penitendarias, establedmientos o 



lugares que al efecto serialen las leyes o el organo ejecutor de las sanciones 

penales, ajustandose a la resoluci6n judicial respectiva. 

En el Codigo Penal de 1871, seglin expreso Martinez de Castro, uno de 10s 

principales fines de la pena era la enmienda del penado; este es el enfoque que 

manejaba la Eswela Clasica, puesto que las penas fueron en concreto aflidivas y 

retn'butivas, o sea, propordonadas a la moralidad del ado, y al dafio causado por el 

delito. Mas tarde en el C6digo de 1929, a su vez, se substituyo la palabra " pena " 

por " sancion ', expiichndose que esta comprendia todas las medidas que sirven 

para garantizar 10s bienes juridicos y que es ajena a la idea de expiacion, y la 

finalidad de la pena era la de " prevenir 10s delitos, reutilizar a 10s delincuentes y 

eliminar a 10s inwrregibles aplicando a cada tipo criminal 10s procedimientos de 

educaci6n, adaptacih o wracibn que su estado y la defensa social exigian ". Por 

su parte el actual C6digo Penal, cnmo ya se dijo, emplea indistintamente 10s 

vocablos ' pena ' y ' sancion " ; y que tinicamente enumera conjuntamente las 

penas y las medidas de seguridad en su artiwlo veintiwatro, sin distinguirlas 

mediante definiciones legales puesto que su definiutm corresponde a la doctrina. 

En nuestro Derecho, por supuesto, la pena es una consewencia del delito, 

ya que este solo existe cuando la acci6n se halla penada por la ley. ( articulo 7 del 

Codigo Penal ). Al efecto el Maestro Carranch y Trujillo hace una observation " ... la 

pena es tambien un mal, pues mn el proposito de favorecer al reo o sea de 

causarle un dafio menor en nuestro derecho se declara que son aplicables 

retroadivamente las leyes nuevas que disminuyan la sancibn establecidas en otras 

anteriores o que la substituyan con otra menor, o bien, que puedan 10s reos, en 

cam de ser aplicables 10s Codigos derogados, awgerse al mas favorable. Luego, 

es mas favorable aquella ley que impone un ma1 menor o sea una pena que el 

sujeto se represente wmo menos dariosa '." 

" Carrandy Tmjillo. Op. Cit. Pag 414. 



La penas propiamente d i i a s  son la prisidn, la sanci6n pewniaria y la 

publication especial de sentencia. (apartados I, VI y XN del artiwlo 24). La 

sancibn es, en nuestro derecho, una consewencia del delito, pues Bste existe s6lo 

cuando la acci6n se halla penada por la ley (el artiwlo 7 dice: Delito es el ado u 

omisi6n que sancionan las leyes penales). 

Asimismo, en virtud de que las sanciones y medidas de seguridad no fueron 

clasificadas por nuestro derecho y s61o fueron enumeradas, el maestro Carrand y 

Trujillo, distingue entre sanciones principales y accesorias. A su juicio las primeras 

son: prisihn, relegaci6n (derogada), reclusi6n de locos, sordomudos, degenerados 

y toxic6manos, confinamiento, prohibici6n de ir a lugar determinado, sanci6n 

pecuniaria consistente en multa, privaci6n de derechos, destituci6n o suspensi6n 

de funciones o empleos, publicaci6n especial de sentencia, suspensi6n o 

disolucirh de sociedades y las medidas tutelares para menores. Y las segundas 

saga el mismo autor son: sancibn pecuniaria wnsistente en reparaci6n del dafio, 

pbrdida de 10s instrumentos del delito, confiscation 0 destrucci6n de cosas 

pellgrosas o nocivas, suspensi6n de derechos, amonestaci6n, apercibimiento, 

cauci6n de no ofender y vigilancia de la policia. 

Estas son s61o algunas de las innovaciones, que present6 este welpo de 

normas y que realmente cambiaron la concepcibn tradicionalista de la pens, 

sancibn y medida de seguridad, asi como de la readaptaci6n social para aquella 

persona que realizaba la comisibn de un delito ; el l~gar  destinado para la prisi6n 

preventiva, o bien, en su caso, el lugar para la wmplimentaci6n de las sentencias 

ejewtoriadas, mismo que es distinto de aqubl. 



Como ya se dijo, se hurnanizaron las penas manejando la formula: ' no hay 

delinwentes sino hombres ' y que dieron un nuevo giro en materia Penologica en 

Mexico. 

1.6 REGLAMENTO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE 

SEGURIDAD DEL DlSTRlTO FEDERAL.( PROYECTO DE 1974). 

Antes de entrar al analisis wncreto de esta obra en materia Penitenciaria en 

el Distrito Federal, seiialaremos algunas obras que la precedieron en esta 

materia y que sirvieron de guia o que motivaron al legislador a regular las 

actividades dentro de las lnstituciones Penitenciarias en el Distrito Federal. 

El dato mas rernoto que existe en relacibn a este tipo de lnstituciones, es el 

Reglamento de ta Penitenciaria de Mexico, el presente Reglamento fue elaborado 

el 5 de Septiembre de 1896, y entr6 en funciones a partir del 31 de diciembre de 

1901. El Reglarnento consta de 194, articulos que en general se encuentra 

dividido en 10 capitulos. 

Toda vez, que el Reglamento de la Penitenciaria de Mexico, no ha sido 

abrogado 0 derogedo, expresa o tacitamente, por ningun otro reglamento o ley del 

gknero, a no ser por las modalidades irnpuestas por 10s cbdigos penal o procesal 

penal y la Ley de Norrnas Minimas de 1971, vigentes en el Distrito Federal. 

continua siendo derecho penitenciario vigentes en el Distrito Federal en todo 

cuanto no haya sido modificado por las leyes en cita. Airn cuando el Reglarnento 

fue bastante bueno y avanzado para su bpoca, segcin se desprende de su sola 

lectura, es actualmente obsoleto en diversos aspectos y no integra el derecho 

penitenciario posltivo, ya que no es el que efedivarnente est6 siendo aplicado. 



Diversas tentativas han sido hechas en tiernpos diversos para lograr la 

reforma de dicho Reglamento, algunas fueron en 1926; en 1959 se ofrecio un 

Proyecto de Reglamento de Ejecucion de Penas; uno mas en 1967 y el Gltimo 

ofrecido por la Comision de Administracion de Redusorios del Distrito Federal. 

recien en 1974. 

Otro werpo nomlativo en esta materia y que fue posterior al Reglamento de 

la Penitenciaria de Mexico, es el Reglamento de 10s Establecimiento Penales del 

Distrito Federal que fue publicado el 14 de septiembre de 1900, se enwntraba 

integrado de tres titulos, mas uno preliminar, divididos en capitulos y estos en 

articulos. 

Entre las aportaciones m6s importantes de Bste Reglamento, como 

antecedente, podemos enwntrar que la &rcel de la Ciudad de MBxico, se destina 

a la detencion y arresto menor por faltas de caracter administrative; y la cArcel 

general de Mexico se destina: I. A la detencion de toda dase de inurlpados por 

delitos que no sean militares y de cuyos procesos wnozcan las autoridades de la 

ciudad de Mexiw; 11. A la exiincion de condena de reos sentenciados a arresto 

menor o mayor, por las autoridades judidales residentes en la ciudad de Mexiw, y 

10s wndenados a reclusion simple; Ill. A la extincion de wndenas a sentenciados a 

prision ordinaria que no deban ingresar a la Penitenciaria, o que debiendo hacerlo, 

no puedan ser trasladados por falta de celda disponible. 

La Penitenciaria de MBxiw, se destinaba a la extincion de wndenas a 

prisi6n extraordinaria; II. A la extincion de wndenas de prisibn ordinaria para 

reincidentes; Ill. A la extincion de wndena a prision ordinaria por el tiempo que fije 

el reglamento de la penitenciaria; IV. N cumplimiento de la retention; V. A 10s 

wndenados trasladados a la penitendaria por su mala wnduda en la cArcel 

general. 



Finalmente, despues de diversas tentativas de iniciativas de reformas a las 

anteriores legislaciones, se crea en el afio de 1973 La Comision de Adrninistracion 

de Reclusorios, utilizando como antecedentes las diversas leyes y reglamentos de 

ejecucion de penas existentes en nuestro pais, la Ley de Normas Minirnas soble la 

Readaptacion Social de Sentenciados, y otra informaci6n derivada de 10s 

congresos internacionales y nacionales sobre la materia se present6 en el a60 

1974, el Reglarnento de Ejewcihn de Penas y Medidas de Seguridad para el 

Distrito Federal, como reglamentacion de la Ley de Normas Minimas sobre 

Readaptadon Social de Sentenciados. 

Este Reglamento, se enwentra compuesto por 87 articulos divididos en 4 

titulos mas un titulo prelirninar. 

" El analisis del contenido de las normas que integran el derecho 

penitenciario mexicano ha sido desarrollado adoptando el metodo de estudio 

16gico norrnativo, orientado, fundamentalrnente, por la sblida base de la Ley de 

Normas Minimas Sobre Readaptacion Social de Sentenuados de 1971. 

ordenamiento principal sobre la materia en el pais, toda vez, que es vigente para 

toda la Federation en su respectiva jurisdiction y para el Distrito Federal en 

materia del fuero corn~in, asi como tambien es ley en w y a  adoption, adaptacion o 

aprovecharniento se ofrecia a 10s Estados. Asi se indica en el texto de la misma, 

con las atribuciones que la Ley de Secretarias y Depariamentos de Estado de 

1959, fja a favor de la Seuetaria de G~bernacion."~ 

Como ya se precis6, este Reglamento fue creado para reglamentar la Ley de 

Normas Minimas, con el objeto de alcanzar una vision mas Clara del deredo 

penitenciario en el ambito nacional y de su relacion y actualidad respecto de la 

" Malo Camacho GusIavo"h4anual dcl DErccho Peninlen&io Meximoo. INACIPE. PP Pag77 MC\im. 
1986. 



esfera intemacional, asi como incluso wnocer en forma mas cercana la Ley 

vigente para el Distrito Federal, no necesariamente regida por el atributo de la 

positividad, se establecieron tarnbi6n relaciones y concordancias con las reglas 

minimas para el tratamiento de 10s recluses, aprobadas por el Primer Congeso 

lnternacional de Naciones Unidas sobre Prevencibn del Delito y Tratamiento del 

Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, con el Reglamento de la Penitenciaria 

de MBxico de 1902 y con las leyes o reglamentos de ejecuci6n existentes en 10s 

Estados de la Re~dblica Mexicana. 

Por otro lado, hay que tener presente que dicho Reglamento tiene 

Onicamente el caracter de Proyecto, toda vez que no se treta de derecho vigente, 

es apropiado mencionarlo ya que representa en forma muy clara la manera en que 

puede ser Objeto la regkmentaci6n de la propia Ley de Normas Minimas, 

integrando con ello un werpo de leyes en rnateria penitenciaria en general. 

La sistematica del Reglarnento, se obse~a mas o menos cercana a la 

seguida por la de 10s Estados de la Republica, que wentan con este tipo de 

reglamentos. 

A pesar de la anterior manifestaci6n, no debemos de perder de vista este 

proyecto, pues en materia de docencia permite una mejor integraciM, comprensibn 

y determinaci6n del alcance del derecho penitenciario en MBxico. 

" La westibn, sin embargo no deja de ser relevante, tanto desde el punto 

de vista del derecho penitenciario mismo, wanto partiwlamlente en la pradica 

penitenciaria, la que ante la falta de cuerpo legal necesario para imponer sus 

programas, se ve en la necesidad de estar " arando en el vacio '. 'integrando 

planes en el aire ' y " construyendo castillos sobre arena '.I5 

" Malo Camacho Gustavo. Op. Cit. Pag.78 



El Reglamento de Penas y Medidas de Seguridad del Distrito Federal, 

(proyecto de 1974), estfi integrado por 87 articulos, distribuidos en cuatro titulos, a 

su vez divididos en capitulos, en la forma siguiente: 

TITULO PRIMER0.- Disposiciones generates; 

TITULO SEGUND0.- Establecimiento y Personal; capitulo primero: 

establecimiento; capitulo segundo: personal. 

TITULO TERCER0.- RQgimen Interno; capitulo primero: r6gimen interno; capitulo 

segundo: educaci6n; capitulo tercero: trabajo; capitulo warto: disciplina; capitulo 

quinto: relaciones sociales; capitulo sexto: servicio m6dim. 

TITULO CUART0.- Normas del Trato; capitulo primero: dep6sito de objetos y 

valores; capitulo segundo: alojamiento; capitulo tercero: alimentaci6n; capitulo 

cuarto: ropas; capitulo quinto: higiene; capitulo sexto: ejercicio fisico y deportes; 

capitulo septimo: traslado de internos. 

A partir de la creaci6n de este Reglamento, se inicia una nueva wrriente 

legislativa en materia Penitenciaria en nuestro pals, y de este mado la misma 

Comisi6n de la Administracidn de Reclusorios, con la finalidad de mordinar el 

mejor fundonamiento de 10s reclusorios, elabor6 en el misrno afio de 1974 un 

Reglamento de Ejecuci6n de la Reclusi6n Cautelar del Distrito Federal (Proyedo 

de 1974), mismo que consta de 87 articulos, divididos en 4 titulos y que es 

prficticamente una transcripci6n del Reglamento de Eieurci6n de Penas y Medidas 

de Seguridad del Distrito Federal del mismo aao, pues ambos manejan 10s 

siguientes titulos: 



TITULO PRIMER0.- Disposiciones generales; 

TITULO SEGUND0.- Establecimiento y personal; capitulo primem: 

establecimiento; capitulo segundo: personal. 

TlTULO TERCER0.- Regimen interno; 

Capitulo primero: disposiciones generales; capitulo segundo: educacibn; 

capitulo tercero: trabajo; capitulo cuarto: disciplina; capitulo quinto: relaciones 

socialas; capitulo sexto: servicio medico. 

TITULO CUART0.- Normas de trato; 

Capitulo primero: depbito de objetos; capitulo segundo: alojamiento; 

capitulo tercero: alimentaci6n; capitulo warto: ropas; capitulo quinto: higiene; 

capitulo sexto: ejercicio fisicn y deportes; capitulo sbptimo: traslado de internos. 

Una prueba m8s de la gran tarea legislativa legislativa en materia 

penitenciaria en el afio de 1974, encontramos el Reglamento de Ejewcibn del 

arrest0 por faltas Administrativas en el Distrito Federal. (Proyecto de 1974); que 

opera de acuerdo con el Reglamemo General de Establecimientos Penales del 

Distrito Federal, con el fin de satisfacer las necesidades de reclusibn en materia 

exclusivamente administrativa. 

Otro importante prOyect0 qua se desarrollo en este afio, fue el del 

Reglamento lnterno de Reclusi6n Medico de Readaptacion Social. 



CAPITULO II 

DERECHO COMPARADO 

DERECHO ARGENTINO. 

En el afio 1877 se inaugura el penal en Buenos Aires y con el se 

establecid un Reglamento en el mismo aiio. Con posterioridad, Eusebio Gomez 

establecio y elabor6 otro en el ario 1925. Este riltimo estaba dirigido a 

conseguir la readaptacion social de 10s internos, basado en tres aspectos; la 

disciplina, el trabajo y la instruccion educativa; en 10s fundamentos de dicho 

proyecto sostiene que su sistema no obedece a ninguno de 10s conocidos, 

proponiendo, por lo tanto, para la Penitenciaria de Buenos Aires, un sistema, 

que llamaria argentino. 

Cabe destacar que el Maestro Eusebio Gomez, era el Director de la 

Penitenciaria Nacional y en el informe de 30 de marzo de 1927, enviado al 

ministro de justicia Antonio Sagama, sefiala que ahi se aplica un regimen 

esencialmente humanitario y que se trata de un establecimiento limpio y sano, 

para seguridad y no para castigo de 10s detenidos en el, como lo establece la 

Constituci6n; y para la rehabilitacion social de 10s delincuentes, como lo 

aconsejan las pautas cientificas. 

En otras palabras, el trabajo de Eusebio Gomez, estaba enfocado a una 

verdadera rehabilitacion de 10s detenidos manteniendo un clima de sanidad, 

trabajo y sociabilizaci6n, ademds de motivar el desarrollo de la lndustria dentro 

de la misma lnstituci6n, a tal grado de llegar a ser la mas productiva en toda 

America del Sur y Europa, y de este modo ser capaz de costear sus propios 

gastos y mantenimiento. 



Dentro de 10s aspectos relevantes de este proyecto diremos que destaca 

el trabajo en la Penitenciaria, la exposicion industrial penitenciaria y la escuela 

de penados. 

" Con respecto al trabajo en la Penitenciaria, era de caracter industrial. 

obligatorio, educativo y de rendimiento economico. Se le explotaba por 

administracion y se llevaba a cab0 en 10s grandes talleres. Es decir el trabajo 

individual estaba poscrito. Se tenia wmo proposito que el trabajo sirviera no 

wmo entretenimiento para el interno, sin0 como herramienta para la vida en 

libertad. Asi, salian habiles artesanos en tipografia, fundiciones, mednica, 

lustrado de muebles, zapateria, linotipista, fotografia, etc." 16 

Asimismo fue creada la escuela de penados, la w a l  reunia las 

condiciones especiales de 10s internos y destacaron 10s elementos educativos 

de la lectura, la escritura y la tecnica del lenguaje, para hacer llegar al espiritu 

de 10s alumnos las mas poderosas influencias de reaccion y regeneration 

moral. 

Por ley 17. 236, del 10 de abril de 1967. se cre6 el Sistema Penitenciario 

Federal, dentro de este se encontraba la Direction Nacional de lnstitutos 

Penales, misma que tenia de entre otras funciones la de velar por la seguridad 

y custodia de las personas sometidas a proceso y promover la readaptacion 

social de 10s condenados a sanciones penales privativas de libertad. 

Tambien se elabora un cuerpo normativo complementario al C6digo 

Penal y esta es la Ley Penitenciaria Nacional, y que contiene disposiciones 

importantes en materia de readaptacion social, en el cap. 11, arts. 5 a 14, se 

- ~ .~~ 
16 Del Pont. Luis Umo. Rnologia y Simmas Clmlariar. Tomo 11. hg. IS. Buenos Aires 



establece la progresividad del regimen penitenciario, deteminando tres 

periodos: 1) de observation; 2) de tratamiento y 3) de prueba. 

La Direcci6n Nacional de lnstitutos Penales, por resoluci6n del 20 de 

Noviembre de 1958, dict6 una reglamentaci6n provisional para poner en 

practica la progresividad del regimen y despues se resolvi6 reglamentar la fase 

de confianza como modalidad del periodo de tratamiento. A wntinuaci6n 

realizaremos una breve reseiia de las fases de la progresividad del regimen 

penitenciario: 

PERIOD0 DE TRATAMJENTO ( ART. 7, L.P.N. ) .- En el cap. II del 

reglamento se establece, que al termino del periodo de observacibn se pasara 

al periodo de tratamiento. Este wmenzara con una fase de orientacibn, en que 

dentro de 10s primeros 10 dias hhbiles de su incorporaci6n en la unidad en 

donde deba cumplir el periodo, se escuchara por el Consejo Correccional al 

intemo, por cada uno de sus integrantes en forma separada, y donde se 

awrdaran las medidas wncretas que deban adoptarse para la mejor 

individualization de su tratamiento, formaci6n profesional, trabajo, asistencia 

medics, social, espiritual, relaciones sociales, recreacih, etc.) 

FASE DE SOCJABIL1ZACION.- ' Terminada la fase de orientacion, se 

pasare a la fase de sociabilizaci6n, que cnnsiste en una aplicaci6n intensiva 

del programa individual del tratamiento, seglln lo dictamine el Consejo 

Correccional. Entre esta fase de sociabilizaci6n y la fase de confianza habra 

fases intermedias resueltas por la Direcci6n Nacional a propuesta de la 

Direcci6n de Unidad, y previo informe de su Consejo Correccional. " " 

I, Aniculo 7 h la Ley Penitenciaria Nacional 



FASE DE CONFIAN2A.- Esta fase puede wmprender: a) carencia de 

vigiiancia direda y permanentemente en el trabajo que realice el reo; b) 

realizando tareas en el exterior del establecimiento o en sus anexos w n  

discreta supewisi6n a cargo de personal no armado; c) transitar, por motivos 

aulorizados, dentro y fuera del cord6n de wstodia, d) ir y regresar del trabajo 

fuera de 10s horarios fijados, con cardcter general para ios otms internos; e) en 

lo posible, alojamiento en sector independiente y separado del destinado a 10s 

intemos que se hallan en otras fases del period0 de tratamiento; f) visitas y 

recreaci6n en ambiente awrde UKI la confianza atcanzada. 

Los requisitos para ingresar a esta fase son: a) no tener causa abierta u 

otra condena pendiente, b) observar conducta ejemplar lomando en wenta el 

tiempo de la ejecuci6n de la pena; c) tener, como mlnimo, wncepto bueno, seis 

punlos. El trhmite a seguir es el siguiente: Cuando se reicnan estas 

condidones, el director del establecimiento podrd disponer la inwrporaci6n a la 

fase de confianza. Si el director no compartiere la opini6n del Consejo 

Correctional, remitirh las actuaciones formadas a la Direcci6n Nadonal, y el 

director national, previo dictamen criminol6giw del lnstituto de Clasificacl6n, 

adoptara la resoluci6n que corresponds. Una vez que se enwentra en la fase 

de wnfianza, la Direcci6n del establecimiento, dentro de las 48 horas. remitira 

copias carbhicas de cads resoluci6n al juez de la ceusa y a la Direcci6n de 

Regimen wrreccional, para las anotaciones pertinentes en la Direcci6n Judicial 

y posterior agregaci6n a la historia criminol6gica del lnstituto de Clasificacibn. 

El interno podra ser excluido de esta fase de wnfianza, si dejare de 

reunir alguna de las wndiciones selectivas, cometiere infracciones 

disciplinarias u obseware un wrnportamiento en pugna con la naturaleza de 

esa fase. Esta exclusi6n puede ser temporal o definitiva, per0 en ambos msos 

deberh de comunicarse al juez de la causa y a la Direcci6n National. 



RETRlBUClON DEL TRABAJ0.- Cuando trabaje para la Direction 

Nacional de lnstitutos Penales, regiran las retribuciones normales o especiales 

fijadas por la lnstitucion. Cuando lo haga para otras reparticiones del Estado 

national, para dependencias provisionales, municipales o instituciones de bien 

pljblico, percibire por lo rnenos la mitad del salario vital minimo fijado por la ley 

y sus reglamentaciones, por dia o por hora, segun corresponda. 

PERIOD0 DE PRUEBA (ARTS. 8 A 13, L.P.N.).- " Al incorporarse al 

period0 de prueba, el interno puede tener acceso a: a) al establecimiento o 

secci6n basado totalrnente en la autodisciplina ( institucion abierta ); b) salidas 

transitorias; c) rbgimen de semilibertad; y d) egreso anticipado. "18 

SALIDAS TRANSITOR1AS.- Despues de haber cumplido la mitad de la 

condena en 10s casos de 10s penados sin la accesoria del art. 52: 15 aiios en 

las penas perpetuas; 8 aiios en 10s casos de 10s incs. 1 y 3 del art. 2 y 3 atios 

en 10s casos del inc. 3, apartado, dei art. 52, ademas de no tener causa abierta 

u otra condena pendiente y tener conducta ejernplar o el grado maximo ( art. 10 

). 

Mediante informe favorable del Consejo Correctional y previo control 

por la division judicial, las actuaciones pasaran a la Junta Asesora de Egresos 

anticipados, quien dentro de 15 dias, dictamina si el interno rnerece o no 

concept0 favorable sobre el proceso de su readaptacion social. 

En las salidas transitorias, el interno vestira sus propias ropas. La salida 

sera quincenal. Cuando le fake menos de un mes para el egreso y necesite 

Is Litenad adndicional (an. 13. C.P.) 



salir para gestionar la obtencion de trabajo, alojamiento, dowmentos, etc. 

podre tener mayor frecuencia. 

REGlMEN DE SEM1LIBERTAD.- Consiste en autorizar al interno a 

trabajar individualmente fuera del establecirniento, bajo palabra de honor, en 

wndiciones sirnilares a las de la vida libre, regresando luego a 61. Para esto 

hace falta reunir 10s requisitos de las salidas transitorias y faltarle hasta un afio 

rndximo de la sancion penal a ejewtar o hasta un aiio para solicitar la libertad 

wndicional; estar incluido en la propuesta fundada por el Consejo Correctional 

y resolution fundada del director del establecimiento. "Tambien se le debera 

comunicar al juez de la causa dentro de las 24 horas y a la Direction National, 

para su anotacion judicial y crirninol6gica. En este caso, la retribucion deberA 

de ser igual a la del trabajador libre cuando sea ocupado por otras 

reparticiones del estado nacional, provincial, municipal o empresas privadas. 

Se le puede dar lo necesario para atender gastos debidamente justificadosn.rs 

De lo anterior, se advierte, lo avanzado que se enwentra este pais 

sudamericano en materia penitenciaria y de readaptacion social, pues existe 

una wnciencia de la realidad que viven 10s reos, sus necesidades, wnductas y 

de la regeneration educativa que se les ofrece. Aunado a esto, se encuentran 

10s numerosos estudios que la doctrina ha realizado en esta materia y ejemplo 

de ello, es la opinion del maestro Jorge Kent, quien dice ' ... el ideal no esta en 

la sustitucion de la mazmorra por el hotel; de la promiscuidad por la higiene; 

del tormento por la cornodidad; sin0 en conocer al recluso y en aplicarle un 

tratamiento. La intirnidacion, escarmienta, per0 el mejoramiento no se apoya en 

el terror." 20 

19 kl Pon~ Luis Marm. Op. Cit. Pag 33. 
20 Kent, large. Sustitutos de la Riribn. Pag. 3 1. Buenos Airer. 



El autor en cita, hace una importante aportacibn y menciona que lo mbs 

importante es: 1) el ejercicio de la funcion penal no time por finalidad la de 

transformar al hombre, al recluso, sino hacerle wmprender la wnvivencia para 

61 Y para la sociedad, de respetar ciertos valores sociales fundamentales; 2) 

en no pocos casos, la readaptaci6n juridico social del reduso lo es en forma 

minima; 3) el artificial ensanchamiento de la funcibn penalpenitenciaria, de por 

si ya dificil, ha- prbcticamente imposible la readaptaci6n del reduso y facilita 

el fracaso de esa funcibn; 4) sin negar que las malas wndiciones de ciertos 

regimenes y sistemas penitenciarios explican en buena parte el fracaso, se 

debe a wndiciones y cirwnstancias sobre las wales dicha funcibn nada puede 

hacer. 

Los principios arriba sehalados ademhs de ser realistas en cualquier 

lugar del mundo y que tristemente impiden se lleve a cabo una verdadera 

readaptacibn social del reo y es aqui en este momento, en el de la ejecucibn de 

las penas, donde se vive una extraordinaria importancia. De ahi que algunos 

autores han llegado a sostener que es preferible un ma1 Cbdigo Penal con un 

r&imen id6neo para la ejecucibn de las sanciones, que un C6digo Penal 

perfecto con una mala ejecucibn de las penas. 

Dentro de la legislaci6n penal argentina ( C6digo Penal, Cbdigo 

Procesal Penal y Cbdigo de ejecuci6n Penal ), se wmprende una serie de 

beneficios pro-reo, pues le pemliten adquirir la libertad anticipada reuniendo 

cierfos requisitos, a wntinuacion entraremos al estudio de cada uno de estos 

beneficios, asi wmo de las wndiciones necesarias para acojerse a ellos. 

LIBERTAD CONDICI0NAL.- ' Se trata de una forma de cumplimentar la 

pena; tiene carbcter provisional; se ha de gozar bajo vigilancia y constituye un 

period0 de prueba a que debe ser sometido el penado, antes de lograr la 



definitiva libertad. En este orden de ideas parafrasea el mismo autor al maestro 

Fermio Garicoits diciendo que la libertad condicional no pone tbrmino a la 

pena, sino que cambia la manera de ejewtarla." 21 

Tiene su fundamento en 10s articulos 13 del C6digo Penal y 29 del 

Codigo de Ejewcion Penal. Es importante serialar que para que el reo se haga 

acreedor a este beneficio, requiere de la aprobacion del Consejo Correccional, 

previos estudios de personalidad del penado, su asimilacion al estado de 

privacion de libertad y 10s efectos del tratamiento corredivo de la persona. 

" Desde luego siempre se estara ante una presuncion iuris tanturn del 

estado de readaptacion social pues no se pretende devolver a la comunidad a 

un sujeto de absoluta e inmawlada honradez, per0 se reducirhn 10s riesgos 

que aceleran la nueva recaida en el delito y eso ya es bastante. Asimismo, en 

muchos supuestos, se produce un perjuicio al conceder la libertad condicional 

no solo por la presencia de ciertos aspectos negativos ( carencia de fuentes de 

trabajo, ausencia de albergue, repulsa de la comunidad, etc.), sino por cuanto, 

al no poder el liberto amoldarse en el cambiante torrente social, cae otra vez en 

el delito y, en muchas situaciones, se le revoca el beneficio, con 10s adustos 

alcances normados por el artiwlo 17 del Codigo Penal." z 

En tal virtud, nos encontramos ante un serio problema, pues de que 

serviria que el reo hubiera superado todos 10s estudios, informes y tratamientos 

habidos y por haber, si finalmente se encontraria libre per0 sin trabajo, vivienda 

y con el rechazo de la sociedad. Es por esto que a pesar de ser una gran 

aportacion dentro de 10s tratamientos, debe ser perfeccionada en algunos 

aspectos. 

11 Kent, lorge. Op. Cil. Pag. 78. 
22 Kent, large. Op. Cil. Pag. 80. 



CONDENA CONDICI0NAL.- Actualmente se enwentra regulada en el 

alticulo 26 del C6digo Penal y del cual se desprende que para la procedencia o 

node este beneficio, no solo la existencia o ausencia de condena anterior, sin0 

especialmente la naturaleza del hecho ilicito imputado, la actividad desplegada 

por el prevenido en las circunstancias tacticas owrrentes, sus antecedentes 

personales y 10s rasgos de su personalidad moral. 

En este sentido, existen reforrnas recientes en las cuales en todos 10s 

casos de suspension condicional de la pena, el condenado quedarii sometido, 

durante el plazo fijado para la observancia de las reglas que se le fijasen, a un 

patronato, encargado de su wmplimiento, asi como de la asistencia de aquel, 

bajo el control del juez de ejecuci6n. 

Las reglas de conducts, a las que se debera de someterse el condenado 

seran durante un plazo, que no podra ser inferior a un ario ni superior a watro 

y son las siguientes: I) fijaci6n de un lugar de residencia; 2) la prohibicibn de 

acudir a ciertos lugares o personas; 3) la obligaci6n de abstenerse de 

estupefacientes y abusar de bebidas alcoh6licas; 4) la obligacibn de empezar y 

finalizar la escolaridad primaria; 5) la prestaci6n de trabajo no retribuido en 

favor del estado; 6) la reparacion del dafio causado en la medida de lo posible; 

7) la obligaci6n de someterse a un tratamiento medico si fuera necesario; 8) la 

obligaci6n de adoptar en el tiempo que estime el juez necesario un oficio, arte, 

industria o profesion si no tuviere medios propios de subsistencia. 

LA MULTA.- Esta figura ya era contemplada por el eminente Garbfalo 

desde el Congreso Penitenciario lntemacional de Roma de j885, una 

aplicacibn mas intensiva de la pena de multa con el saludable prop6sito de 

sustituir con ella las detenciones de escasa prolongacion. 



" Algunos de 10s cuestionamientos a que se enfrenta la multa son: 1) que 

no es personal, en el sentido de que alguna otra persona puede sufragarla; 2) 

que no solo afecla al delincuente, sino tambien se proyecta a su grupo familiar; 

3) que la wantia del sufrimiento esta en relacion directa con la situation 
ewnomica, extremo este que podria vulnerar el principio de igualdad ante la 

ley '. n 
La suma debe corresponder a 10s ingresos diarios del condenado y debe 

de establecerse de conformidad can su situacion emnomica, a wyo  efecto 

debera de mesurarse el valor de su patrimonio, sus ganancias y sus medioS de 

subsistencia y obligaciones. En este mismo sentido el C6digo Penal, establece 

en su artiwlo 138, una serie de alternativas en favor del reo, esto es, que si se 

encuentra el condenado imposibilitado para afrontar el abcno de \a respediva 

multa, se le ofrecen tres alternativas conaetas previo a disponer a su 

detention: trabajar espontaneamente en instituciones de bien publiw, impetrar 

un plazo para cancelar aquella o dar bienes suficientes a embargo. 

TRABAJOS PARA LA C0MUNIDAD.- Constituyen ejemplos persuasivos 

del trabajo de rehabilitation cumplido en la sociedad. ' En sintesis nos 

encontramos en presencia de una obligaci6n, impuesta a quien resulta 

acreedor a un castigo - tomando en consideration la falta de peligrosidad, la 

escasa gravedad del delifo, la insolvencia econ6mica para afrontar el pago de 

m~ltas, etc. -, de trabajar en bien de la comunidad y en diferentes tareas, tales 

como la de pintura, decoracion de casas, atencion de jardines y parques 

publicos, widado de enfermos, ciegos y debiles mentales, reparaciirn de 

juguetes, etc., supervisada por un oficial tutelar que debe enwntrar el 

adewado trabajo y velar por su fie1 desemperio. " 24 

11 Kern, Jorge. Op. Cit. Pag 86. 
21 Kent, Jocge. Op. Cit. Pag 89. 



SEMI-L1BERTAD.- Consiste en un regimen que permita la soltura diurna 

del condenado para que pueda trabajar, instwirse y capacitarse y con la 

obligacion de retornar cada dia al establecimiento a la expiration del tiempo 

establecido por las autoridades de aplicacion. 

Para muchos autores, el regimen de semi-libertad resulta ser el mas 

integral y positivo, con benefica influencia sobre el encausamiento psico-social 

del interno, al par de reducir 10s wstos operativos del sisterna ya que el 

beneficiario, por su mismo esfuerzo, se ubica en situacion de afrontar las 

vicisitudes del egreso, sin depender de 10s organismos postcarcelarios. 

En otras palabras, este rnetodo se transforma en un ingrediente ideal de 

reinsertion social, razon por la w a l  su aplicacion debe de alentarse para que 

el proceso de desprisionizaci6n se alcance gradual y naturalmente con 

anticipacidn a1 wmplimiento de la pena, o del anticipado egreso por conduct0 

de la libertad condicional.' a 

Entrando ya a la legislacion en materia penitenciaria de este pais, Bsta 

se enwentra regulada en el Codigo de Ejewcion Penal, el cual enfoca en 

teoria esta problematica, sus alcances y soluciones. Situation que es mas 

perceptible en la exposicion de motivos de dicho ordenamiento, misma que 

advierte que el Estado ademas de estar obligado a garantizar la seguridad de 

10s internados en 10s establecimientos penales, tambien asurne la 

responsabilidad de procurar su reeducation social y el C6digo en cita responde 

a esta politica penitenciaria de orientation correccionalista y humanista. 

25 Kent, low. Op. Cit. Pag. 92. 



Asi que sin pe juicjo del adlisis, que mas adelante se desarrollar& sobre 

este cuerpo de normas, nos penitimos seilalar algums de sus finalidades 

wmo proyecto, extraidas igualmente de su exposidh de mdivos. 

1 .- Creaci6n y Organizaci6n de medios eficaces para la lucha wntra el 

delito, a saber; a) medios penitenciarios propiamente dichos y 

postpenitenciarios, para ser aplicados a quien ha delinquido; b) medios de 

investigation cientifica sobre las causas de la criminalidad, tendientes a 

mientar la politica criminal del Estado. 

2.- Concentraci6n de establecimientos penales, tanto de penados wmo 

entre encausados, en un s61o organlsmo. 

3.- Clasificaci6n de 10s establecimientos en establecimientos para 

encausados y establecimientos para penados. 

4.- Clasificaci6n de establecimientos para penados de awerdo con el 

motivo fundamental de su inadaptaci6n o deficiencia. 

5.- Tratamiento general seg6n un regimen wm6n de reeducaci6n 

progresiva y gradual. 

7.- La seguridad en funcibn de la reeducacj6n 

8.- Organizaci6n de las &rceles wmo centros de trabajo. 

9.- Se~ic io social al internado y al liberado en forma de asistancia a 10s 

mismos, a la familia de btos, a la vidirna del delito y a 10s suyos. 



10.- Capacitacion, deberes y derechos del personal penitenciario. 

La finalidad primordial del regimen penitenciario es la reeducation del 

condenado, especialmente en 10s aspectos moral y social. " Con tal objeto, se 

ejercera una accion correctiva constante que contemple toda su personalidad y, 

en especial; 

1.- La base psicofisica, distinguiendo 10s sanos de 10s enfermos; 

2.- La esfera de 10s sentimientos y de 10s instintos, prowrando 

desarrollar 10s altruistas y refrenar 10s egoistas; 

3.- La conciencia moral, fomentando el sentido de la propia dignidad, de 

la autoresponsabilidad y de la considereci6n debida a 10s demhs; 

4.- La conciencia social, inwlcando el respeto al orden y a las normas 

de convivencia, creando hhbitos de trabajo y ensehando una profesi6n al 

penado ' 2s 

Existen watro diferentes tipos de Regimenes, para 10s reos, seglln su 

sanci6n o pena y su situacion personal, de acuerdo a 10s estudios que se le 

practiquen a cada uno. Primeramente se encuentra el REGIMEN COMUN DE 

ADAPTACION PROGRESIVA, propio para 10s condenados a pena de mas de 

tres aAos y comprende 10s siguientes grados: 1) Periodo de obse~acibn; 2) 

Periodo de tratamiento basico; 3) Periodo de prueba; 4) Periodo de 

reintegracibn. 

a6 CMigo de Ejmcibn Penal de Bucnor Aim.  



En el periodo de obse~acion, se hace un estudio integral del penado en 

observacih, se fomlula el diagnostico y pron6stico uiminol6giw, asi como una 

clasificacion de su presunta adaptabilidad a la vida libre ( facilmente 

adaptable, dificilmente adaptable o adaptable). Dicho periodo no sera menor a 

un mes ni mayor a seis. 

El periodo de tratamiento basico, se wmplira en prisiones industriales o 

colonias penales, a las que seran destinados, preferentemente, 10s penados de 

procedencia urbana o rural, respectivamente. 

El periodo de prueba se wmplira en campos de semilibertad a fin de 

camprobar la recuperacidn moral operada en el condenado y su aptitud para la 

vida en libertad y comprendera trabajo en com~jn, de preferencia en exterior. 

sin mas custodia que la indispensable; comidas en comlin y siempre 

separadamente de 10s que se encuentran en otros grados; reueos generales 

con juegos y deportes y algo que es importantisirno para nuestro estudio y que 

es la posibilidad de salidas periodicas para el penado clasificado ejemplar y 

que merezca absoluta confianza. 

El lapso de reintegracion, es aqubl que empieza con la libertad 

wndicional y termina con la extincion definitiva de la pena. 

Por otro lado se enwentra el REGIMEN PARA CONDENADOS A PENA 

DE TRES AN& 0 MENOR, y en el cual la Direction General, previo informe 

del lnstituto de Clasificaci6n, determinard el lugar para que se wmplan dichas 

condenas. Este establecimiento podrh ser alguno de 10s destinados al 

cumplimiento del grad0 de p ~ e b a  del regimen anterior. 



El tercer regimen es el REGIMEN PARA LOS DlFlClLMENTE 

ADAPTABLES 0 NO ADAPTABLES, 10s sentenciados clasificados dentro de 

dste regimen en la fase de obsewacion o por alguna otra causa, seran 

destinados a establecimientos especiales con regimen disciplinario estricto. 

Finalmente el REGIMEN PARA LIBERADOS, se encuentra destinado 

para 10s efedos de las peticiones de libertad condicional. Misma que 

wnstituye el ultimo grado del regimen wmun de adaptacibn progresiva y en 

donde el beneficiado se obliga a cumplir las impuestas en el auto de soltura y 

la obsewancia de las mismas sere vigilada por el patronato y de conforrnidad 

con 10s c6digos respectivos. 

DERECHO ITALIAN0 

Sin duda el derecho italiano representa una de las fuentes mas 

importantes en materia penitenciaria, sobre todo en nuestra legislacion, pues 

son tan similares ambas legislaciones en esta materia que pareceria que una 

de ellas es un plagio de la otra, aunque el derecho mexicano, otorga toda una 

serie de garantias para el reo que el derecho ilaliano no contempla en su Carta 

Magna. 

Refiriendonos cancretamente a la Constitucion Politica de la Republica 

Italiana, nos remitiremos a su articulo 27, el cual dice que. " La responsabilidad 

penal es personal. Una imputacibn no se considera culpable sino hasta la 

sentencia definitiva. Ninguna pena podra ser contraria a un tratamiento 

humanitario y tendiente a la reeducacibn del condenado. No se permite la 

pena de muerte, salvo 10s casos a que se refiera la ley militar. " 27 

27 Constimione della ReWliw. An. 27. 



Como se advierte, esta Constitucibn ya prevee que el Vatamiento del reo 

deberd ser tendiente a la reeducaci6n del mismo y que ninguna imputaci6n se 

considerard culpable, hasta en tanto no exista sentencia definitiva que asi lo 

demuestre, situaci6n que vino a renovar el antiguo sistema penitenciano 

italiano, pues anteriormente el procedimiento penal era el Inquisitorial, ya que 

representaba una Clara desigualdad entre las partes, en prejuicio del presunto 

delinwente, con un sistema de pruebas legales y de eMst i s  pfesunciones 

que permitian probar casi walquier amsacion en contra del reo, el wal 

disponia de muy menguados recursos defensives. 

En u n t o  al Cb'igo sustatantivo de la Reptjblica Italiana, iniciaremos 

diaendo que fue realizado por iniciativa de 19 de Odubre de 1930 y que entr6 

en vigencia en 1931, mismo que igualmente es muy similar al nuestro, inclusive 

en el orden de 10s preceptos legales as1 wmo en su esencia y wntenido. 

En el titulo segundo de dicho ordenamiento, se refiere a las especies de 

penas en general, las wales se dividen en penas principales y accesorias. La 

primeras wmprenden las siguientes: 1) la pena de muerte ( adualmente 

derogada); 2) ergdstolo o cadena perpetua ( demgado por referendum de 10- 

feb-1981); 3) la reclusibn; 4) la multa. La pena principal se establece por la 

contravenci6n al arresto y a la ammenda (enmienda). 

Se podrla clasificar a las penas principales, en penas reskidivas de la 

libertad personal y que son: el ergdstolo ( actualmente derogado), la reclusidn y 

el arresto; y en penas pewniarias que son la multa y la ammenda ( enmienda). 

EL ERGASTOLO.- Consiste en la internaci6n en un lnstituto de 

rehabilitacih con trabajo obligatono y de por vida. 



LA RECLUSION.- Consiste en la internacibn del reo en una lnstitucion 

destinada a la readaptacion y al trabajo obligatorio. 

LA MULTA.- Consiste en pagar al Estado una suma mayor a dos mil e 

inferior a cuatro mil. 

EL ARREST0.- Se extiende de 15 dias a Ires aAos y la permanencia en 

una lnstituci6n destinada a la readaptacion y con trabajo obligatorio. 

LA AMMENDA ( enmienda ).- Consiste en el pago al Estado de una 

cantidad no inferior de cuatrocientos ni mayor de ochocientos mil. La suma de 

la cantidad sera al criterio del juez y de awerdo a la capacidad economica del 

reo. 

Por otro lado tenemos las penas accesorias, dentro de las cuales 

encontramos a: 1) la suspension de labores en oficina publica; 2) La 

inhabilitacion para la practica de una profesi6n o un arte; 3) intervencion legal; 

4) perdida de la capacidad de testar; y 5) la perdida o suspension del ejercicio 

de la patria potestad. Respecto a la suspension de labores en oficina publica, 

es basicamente la perdida de la fawltad de desarrollar cualquier actividad 

gubernamental y esta pueda ser temporal o definitiva. 

Y entrando de lleno al estudio de 10s beneficios pre-liberacionales de 10s 

sentenciados, tenemos 10s siguientes: 

SUSPENSION CONDlClONAL DE LA PENA.- Consagrada en el artiwlo 

163 del Cddigo Penal local y que se otorgard cuando se dicte sentencia que 



wndene a la reclusi6n o al arrest0 por un tiempo no superior a dos afios. El 

juez puede ordenarla wando se haya impuesto una pena por el termin0 de 

cinw afios si se trata de una wndena por delito wlposo y de dos afios si se 

trata de una wndena por wntravencion. 

Si la persona del reo es menor a 18 aiios, la suspensibn puede ser 

ordenada si se trata.de una pena restrictiva de la libertad personal no superior 

a tres afios; y si se tratare de una persona mayor de 18 aiios per0 menor de 21 

o cuando sea mayor de 10s 70 afios, la suspensi6n puede ser ordenada wando 

se imponga una pena restrictiva de la libertad personal no superior a dos aiios 

y seis meses. 

El otorgamiento de este beneficio, se subordinara al desempefio 

obligatorio de la restitution, el pago de la suma total del resarcimiento del dafio 

o a garantizarlo en forma provisional de acuerdo a la ley. 

La suspension de la pena, tambien se extiende a la pena accesoria y a 

las obligaciones civiles derivadas de la sentencia. 

LA LIBERTAO CONDICI0NAL.- Cuando se tratare de una pena 

restrictiva de la libertad personal y durante el tiempo de ejewci6n de la pena el 

reo presente un reiterado buen wmportamiento, puede ser beneficiario de la 

libertad wndicional, se otorgars wando hayan transcurrido al menos treinta 

meses de ejecuci6n y wando no resten mas de cinw arios de la pena. 

Si se trata de un reincidente, solo se le otorgarh bste beneficio si ha 

ejewtado a1 menos watro aiios y no menos de las tres wartas partes de la 

pena impuesta. 



Tratandose de ergdstolo o cadena perpetua, tendrim que haber 

transcurrido a1 menos 28 aiios de ejecuci6n para poder ser acreedor a dicho 

beneficio. 

La obtenci6n de la libertad condicional, se enwentra subordinada al 

desempeiio de ciertas obligaciones civiles, adrninistrativas y/o ecnndmicas a 

cargo del reo. 

La libertad condicional, se revocar4 si el beneficiario cometiere algirn 

delito o una contravenci6n de la misma lndole o transgreda alguna de las 

obligaciones irnpuestas en tbrminos de este Cbdigo, y en este caso el tiempo 

que permanecio el reo an libertad no se wmputara para la ejecuci6n de la 

oena. 

REHABILITACI0N.- La rehabilitacidn extingue la pena accesoria y 

produce 10s mismos efedos de la condena, salvo disposici6n en wntrario. 

La rehabilitacibn no sere concedida cuando el condenado: a) si estando 

a disposici6n de autoridad, trate de salir del pais o del Estado sin el 

consentimiento expreso de la autoridad; y b) no haber realizado las 

obligaciones civiles que se le hayan impuesto, salvo que demuestre la 

irnposibilidad para haberlas desarrollado. 

Asi mismo, el C6digo Penal Italian0 wntiene un capltulo de 

diwsiciones especiales para regular el modo en que se cumplimentarhn 

estas sanciones y la capacitaci6n que deberb tener el personal que las lleve a 

cabo. 



Las medidas de seguridad Se pueden llevar a cabo en retenci6n o no 

retenci6n. Son medidas de seguridad retentivas: 

1.- La asignaci6n a una casa agricola o a una casa de trabajo; 

2.- La rehabilitacibn en una casa de cura bajo custodia; 

3.- La rehabilitaci6n en un hospital psiquiAtrico judicial; 

4.- La rehabilitacibn en un reforrnatorio judicial. 

Son medidas de seguridad no retentiias: 

1 .- La libertad bajo vigilancia; 

2.- La obligaci6n de frecuentar un espacio p~iblico para tratar el 

elcdnolismo o cualquier enfennedad similar; 

3.- La expulsibn de un extranjero del Estado italiano. 

LA ASIGNACION A UNA CASA AGRICOIA 0 DE TRABAJ0.- Se 

impondra esta sanci6n a delincuentes reincidentes o profesionales y la 

duraci6n no podrh ser menor al a h .  En el caso de delinwente habitual la 

duraci6n no sera menor a dos allos; delincuente profesional no sera menor a 

tres afios y cuatro allos si se trata de un delincuente por tendencia. 

L A  ASlGNAClON A UNA CASA DE CURA BAJO CUSTOD1A.- Se le 

irnpondra al condenado por delito culposo, a n d o  se le imponga una pena 

minima o sufra de alguna intoxicacibn crbnica a1 alcohol o algun estupefaciente 

y su estancia no sera menor a un afio. 

I A  REHABlLlTAClON EN UN HOSPITAL PSIQUIATRICO JUDICIAL.- Se 

impondra en casos de intoxicsci6n crbnica de alcohol o algun estupefaciente y 

padezca de sordomudismo y su estadia no sere menor a dos sfios. 



REHABlLlTAClON EN UN REFORMATORIO JUDICIAL.- Esta sanci6n 

es para menores infractores y su duraci6n no podrA ser menor a un all0 y si se 

trata de un menor infractor de alta peligrosidad, se internare en un reformatorio 

especial y distinto al anterior. 

LIBERTAD BAJO CUSTOD1A.- A la persona que se le otorgue este 

beneficio se enwntrarA bajo wstodia p~jbliw por presuipci6n judicial y para 

evitar posible reincidencia. Dicha prescripcibn pueda ser modificada o limitada 

por el juez. La sobrevigilancia pretende reintegrar sodalmente al reo a la vida 

en libertad y la duraci6n no serA menor a un aiio. 

LA OBLIGACION DE FRECUENTAR UN ESPACIO PUBLIC0 PARA 

TRATAR EL ALCOHOLISM0 0 ENFERMEDAD SIMILAR.- Tendra una 

duraci6n mlnima de un aAo. Por lo general se le impone al delinwente par 

ebriedad wnsuetudinaria o habitual. 

EXPULSION DE UN m A N J E R O  DEL ESTADO 1TALlANO.- Se 

realizarh por orden judicial y por presuipci6n expresa de la ley y se ejewtara 

por las autoridades administrativas wmpetentes. 

Por otro lado enwntramos las medidas de seguridad patrimonial. 

mismas que otorgan un beneficio al sentenciado y es LA CAUCION DE BUENA 

CONDUCTA y que wnsiste en el dep6sito de una suma no menor a warenta 

mil ni superior a ochocientos mil, ademAs de presentar una garantia mediante 

hipoteca o fideiwmiso solidario y la duraci6n de esta no serb menor de un aAo 

ni mayor de cinw alios. 



2.3 DERECHO ESPANOL 

La ejewcion de las sentencias es sin duda una de las mayores 

preocupaciones del derecho espaiiol, pues como lo apunta el maestro Jimenez 

de Asua ' de la buena ejecucion de las mismas depende todo practicamente '28 

Asi mismo, nos invila a la reflexion, pues apunta que por tradition la 

ejewcion de las medidas de seguridad ha sido asignada al Poder Ejewtivo, sin 

embargo, no seria mejor dejar esto a 10s tribunales, pues estos deberian 

ejecutar lo que han juzgado. 

En esta legislacion, al igual que la argentina, aparece la figura de un 

juez de ' ejewcion ' o ' penitenciario ", nornbrado asi por la ley de peligrosidad 

espariola y al w a l  le asigna la funcion de vigilar la reintegracion social del 

delinwente y el total apego a derecho. La ley en cita hace una diferenciacion 

entre peligrosos no delincuentes y delinwentes, nornbrando asi a 10s primeros 

por tener solo el caracler de infractores y a 10s segundos a 10s condenados por 

tres o mas delitos en quienes sea presurnible la habitualidad criminal. 

Con respecto a 10s establecimientos de trabajo, a que se refiere el 

Reglamento de esta ley, clasifica a 10s delincuentes adultos en dos grupos: a) 

10s que muestren inclinacion delictiva, 10s que integren bandas o pandillas, 10s 

portadores de armas u objetos sospechosos de ser utilizados como 

instrumentos de agresion; b) 10s inadaptados sociales, 10s vagos, rufianes y 

proxenetas y rnendigos o explotadores de mendicidad ajena, o menores, 

lisiados o ancianos. 

- -  

28 Faidn Guilld Viclor. ~oblemasdcl Proem por Peligmsidad sin Delilo. Edil. Tecnos. Madrid. 1972. 



FACULTADES DE LOS JUECES.- Hablando en wncreto de 10s jueces 

de ejewci6n, llam6 mi atenci6n el hecho de que entre sus facultades, se le 

otorge la de extinguir o suspender la medida de seguridad en el momento en 

que lo crea mnveniente, w n  la aprobaci6n de la junta de tratamiento y con un 

minimo de ejewci6n de la pena de una tercera parte, con lo que se apega a la 

denominada sentencia indetenninada, en donde la medida de seguridad sera 

agotada en el momento en que cese la peligmsidad del delinwente. 

ESTABLECIMIENTOS PRIVAD0S.- Ahora bien, 10s lugares destinados 

a1 cumplimiento de las medidas de seguridad serdn establecimientos 

especiales que destine al efecto el Ministerio de Justicia, a traves de la 

Direcci6n General de lnstituciones Penitenciarias, es decir, se trata de crear 

establecimientos privados que wntardn con un ' delegado ", quien se 

encargard de mantener informado al juez que fall6 sobre el tratamiento del 

sujeto, figura que deberA recaer preferentemente en el Director del 

Establecimiento. 

DELEGADO.- Como ya se mencion6 sera preferentemente el director del 

establecimiento privado y su funci6n primordial es la de mantener infomado a1 

juez sobre 10s avances del tratamiento del sujeto y adoptard las decisiones 

adecuadas en orden a dicho tratamiento. Tambien esto implica una temble 

aberracibn, pues ahora el delegado desempefiara funciones propias de la junta 

de tratamiento o de alguna otra autoridad especialista en el tratamiento el 

sujeto, inclusive por encima del propio juez. 

JUNTA DE TRATAMIENT0.- Es una pieza fundamental en la ley de 

peligrosidad y su reglamento, es quien adoptare las disposiciones generates y 

partiwlares que awerde el juez. Aqui se hallan las directrices generales del 



tratamiento de 10s peligrosos, a cargo de tecnicos psiquiatras, criminologos, 

psiwlogos y pedagogos, segun la naturaleza de la peligrosidad, sus vocales 

son designados por la Direccibn General de lnstituciones Penitenciarias. Son 

eStaS las que controlan e individualizan el curso de la medida de seguridad, 

pudiendo proponer la apertura del juicio de revision, debiendo informar por 

iniciativa propia o a solicitud judicial sobre el cese o sustitucion de la medida 

influyendo de modo fundamental en la deterrninacibn del " quantum " de la 

misma. 

CENTROS DE EJECUCION Y TRATAMIENT0S.- Se wean 

establecimientos de ' custodia " para rufianes, proxenetas, mendigos y quienes 

vivan de la mendicidad ajena, para 10s que muestren inclination hacia el delito; 

y establecimientos de " regimen equivalente al cerrado " para 10s delincuentes 

habituales, buscando con este regimen la rehabilitacidn social del sujeto 

mediante un sistema basado en la obligatoriedad del trabajo, en el desarrollo 

de las aptitudes personales y en la formation personal. 

" La evoluci6n favorable de 10s internos en estos establecimientos podrd 

determinar la sustitucion de la medida por la de internamiento en un 

establecimiento de trabajo o la adscripcion del sujeto a una fase experimental 

de tratamiento, preparatoria de la sumision a vigilancia " zs, hecho todo ello por 

el juez, previa audiencia de la junta de tratamiento. 

Para 10s delincuentes de categoria de peligrosidad, m8s 10s 
prostituidos, traficantes en emigracion, en pomografia 0 drogas o individuos 
asociales y delincuentes habituales, se crea la medida de internarniento en 
"establecimientos de trabajo " destinados a perseguir su rehabilitacibn social 
mediante una vida ordenada y laboriosa adecuada a la5 condiciones del sujeto. 

19 Lcy de plimsidad y rehbilifacibu racial de 4 de agwo de 1970 y su Reglamenlo. 



Se instalardn igualmente ' establecimientos de redaction " que recibirdn a 

homosexuales peligrosos, prostitutas, menores de 21 anos pervertidos, 

inadaptados. 

El tratamiento en estos establecimientos se rige por 10s principios de 

~ardcter ' continuo y dindmico ' y siempre dependiente de las incidencias en la 

evoluci6n de la personalidad del enfermo con la variable utilizaci6n de 10s 

mbtodos psiqui8tricos, psicol6gicos, pedag6gicos, y sociales; debiendo 

dirigirse: a) a promover, como base de la reeducaci6n, una actitud favorable del 

peligroso; b) su colaboraci6n, y c) lograr su reintegracibn social y desarraigo 

del medio favorecedor de las cirwnstancias determinantes de la peligrosidad 

apreciada. 

OTRAS MEDIDAS DE SEGUR1DAD.- El reglamento tambihn prevee 

aduaciones del juzgado ejewtor para realizar las demds medidas, de entre las 

wales sobresalen: arrestos en Rnes de semana, privaci6n da licancia para 

conducir, clausura de establecimientos, obligaci6n de declarar en domicilio. 

residir en lugar determinado, prohibici6n de residir en el territorio o lugar que 

se designe y visitar establecimientos de bebidas alcoholicas o lugares 

determinados, expulsidn det territorio espaAol a 10s extranjeros declarados 

peligrosos, multas impuestas a titulos de medidas de seguridad eldsticas para 

el juez, acopio de instrumentos peligrosos y medidas de sumisi6n a la autoridad 

colocando al peligroso bajo la inspecci6n, en wanto a su comportamiento 

social, del delegado que el juer deslgne. 

DETERMINACION DEL QUANTUM.- La elasticidad es una caracteristica 

de las medidas de seguridad; siempre a la expectativa de la marcha del 

tratamiento impuesto, se determina el ' quantum ' en plena ejewci6n. El juez 

previo informe de la junta de tratamiento, o en su defect0 del delegado que 



lenga a su Cargo la vigilancia del peligroso social o de quien proceda 

recabarlo, podra acordar, con audiencia del Fiscal, el cese de la medida 

impuesta que wrresponda y la sustituci6n en su caso. Se awrdara siempre, 

sin mas trhmites, cuando se cumpla el mhimo o se alcance, en las de 

internamiento par tiempo indeterminado, la condici6n fijada por la ley, en la 

sentencia o en el auto de revisi6n, o cuando se wnsidere que ha cesado el 

estado peligroso. 

Tambibn awrdara el juez la cancelaci6n definitiva del expediente por 

fflmplimiento de la medida. La gravedad de una sentencia indeterminada, bien 

vale el que se vigile la determinaci6n de su ' quantum ' perimicamente, con 

intewenci6n de peritos y de quienes, encargados por el juez, vigilan la marcha 

del batamiento. 

2.4 ORGANWCldN DE LAS NACIONES UNlDAS 

La Organizaci6n de las Naciones Unidas surgi6 wmo wnsecuencia de 

la Segunda Guerra Mundial ( 1939-1945 ). Sus antecedentes son: la 

Declaraudn de 10s aliados ( 12 de junio de 1941 ) y la Declaraci6n de las 

Naciones Unidas ( ( 1 de enero de 1942 ), y se aprob6 la Carta de la5 Naciones 

Unidas y el Estatuto de la Code lnternacional de Justicia. 

La carta firmada por 10s representantes de 51 paises, entr6 en vigor el 

24 de odubre de 1945, y en ella se establece, que son prop5sitos de las 

Naciones Unidas: mantener la paz y la seguridad intemacionales, basadas en 

el principio de la igualdad de derechos y en el de la libre determinaci6n de 10s 

pueblos; realizar la cooperaci6n entre 10s paises en la soluci6n de problemas 



intemacionales de carhder ewnbmiw, social, cultural o humanitario y en el 

desarrollo y estimulo del respeto a 10s derechos humanos y a las libertades 

fundamentales de todos, sin distinci6n de raza, sexo, idioma o religibn; y de 

servir de centro que armonice 10s esfuerros de las naciones para alcanzar esos 

prop6sitos comunes. 

La Ley de Normas Minimas Sobre Readaptaci6n Social de Sentenciados 

de 1971, es el ordenamiento principal sobre la materia en el pais, surgiendo 

mbs tarde en 1074 el Reglamento de Ejewci6n de Penas y Medidas de 

Seguridad para el Distrito Federal wmo wmplemento de aquBlla. 

La Organizaci6n de las Naciones Unidas, tambibn se ha preowpado por 

el beneficio y la reintegracidn social de 10s delincuentes, pues ha emitido 

diversos dowmentos y conferencias intemacionales en 6ste sentido, tal es el 

caso de las Reglas Minimas para el tratamiento de 10s recluses, aprobadas por 

el Primer Congreso lnternacional de las Unidas sobre Prevenci6n del Delito y 

Tratamiento del Delincuente celebrado en Ginebra en 1955. 

Como sabernos La Constiucibn de 10s Estados Unidos Mexicanos, 

permite la celebraci6n de Convenios Internacionales, mismos que tendrbn el 

carbder de obligatorios en todo el pals, s6lo por debajo de esta misma y este 

es el fundamento para que MBxiw se integre a este tipo de reglas y 

conferencias. 

En tal virtud, MBxiw ha determinado adherirse a estas politicas 

uiminales intemacionales, tal es el caso de 10s mAximos cuerpos normativos 

en materia penitenciaria en nuestro pals, la Ley de N m s  Minimas para la 

Readaptacibn Social de Sentenciados de 1971 y el Reglamento be Penas y 

Medidas de Seguridad para el Distrito Federal de 1974. 



En el Reglamento de Ejecucion de 1974, se establece que " La reclusion 

por ejecucion por pena privativa de libertad y la internacibn wrno medida de 

seguridad, tienen wmo fin atender y prowrar la adewada reintegration social 

del interno, la que debera alcanzar mediante tratamiento individualizado ". s, 

Asi mismo limita la posibilidad del ingreso a 10s reclusorios 
penitenciarios o a las instituciones encargadas de la ejecucion de las medidas 
de seguridad, exclusivamente a individuos privados de su libertad por 
determinacidn judicial, esto significa que no puede aprisionarse a reos que, 
habiendo sido sentenciados, la resolucion hubiese causado ejecutoria y se 
hubiera iniciado la ejecucion de pena y si alguna autoridad actuare fuera de 
estos supuestos, inwrrira en responsabilidad oficial y en el delito de abuso de 
autoridad. 

' Queda prohibida toda violencia o procedimiento que menoscaben la 

dignidad humana y no podrd haber rnAs diferencia que las derivadas del 

sistema de tratamiento a que fueren sujetos 10s internos." 31 

Todas estas disposiciones locales y de aplicaci6n federal en nuestro 

pais, reafirman 10s principios de la Declaration Universal de 10s Derechos del 

Hombre, firmados en la Carta de Naciones Unidas en 1948, en las Reglas 

Minimas para el Tratamiento de 10s Recluses, aprobadas por el Primer 

Congreso lnternacional sobre Prevencion del Delito y Tratamiento del 

Delinwente, organizada por la ONU en 1955, ademas de reiterar las garantias 

individuales de la Constitution Mexicans. 

En resumen, este Congreso se refiere a la prohibition de penas 
infamantes y corporales, asi wmo al uso de procedimientos que no trespetan 
la dignidad humana, estas disposiciones seran interpretadas en la forma mas 

30 Reglamenlo de Ejccucih de Penas y Medidas de Segwidad lma el Dinrilo Federal. Royfflo de 1974. 
3 1  Reglamento de Ejemcibn de Penas 7 Medidas de Seguridad para el Distrito Federal. h y e c t o  de 1974. 



favorable al interno, 10s centros de retencibn seran destinados a ejewci6n de 

sentencias, prevenci6n y readaptacibn social de reos, se utilizarh la 

capacitaci6n del trabajo y la educacidn como medios para la readaptaci6n. 

cada uno de 10s individuos detenidos en estos centros debera de enwnlrarse 

bajo un tratamiento personal tendiente a su reintegraci6n a la sociedad. 

Todos estos principios han sido reproduddos por nuestros rnlvtirnos 

cuerpos normativos en materia penitenciaria logrando asi, aunque sea en 

teoria, una mejor organizacibn de 10s centros penitenciarios. 



CONCEPTOSJURIDICOS FUNDAMENTALES RELATWOS A LA 

UBERTAD ANTICIPADA 

3.1 DIFERENTES ACEPCIONES QUE SE LE ASIGNAN AL RE0 

EN UN PROCEDIMIENTO PENAL 

A) INDICIADO. 

La palabra indiciado, deriva de la palabra indicio, que significa ' 

Adicci6n o seAal que da a mocer  lo owlto ' o ' Conjetura derivada de las 

circunstancias de un hecho '. 31 

Se basan sobre hechos o circunstancias que suponen pmbados y 

tratan rnediante el razonarniento y la inferencia de establecer la relaci6n 

con el hecho investigado. 

En el procedimiento penal rnexicano, se opera un period0 que wrno 

rnhximo sera de 3 dias, o sea. 72 horas, en que el individuo privado de su 

libertad con rnotivo de la investigaci6n de un delito, al ejercitarse la acci6n 

penal en su contra rnediante la consignacibn, sera tbcnicarnente 

denominado ' indiciado ', quedando a disposici6n de la autoridad judicial, 

rnediante el auto de radicaci6n y sera denorninado indiciado hasta en tanto 

se resuelva su situaci6n jurfdica rnediante el auto de tbrmino wnstitucional. 

El indiciado es el sospechoso de un delito, p~ ello, no se traduce la 

prisi6n para estos sujetos wmo pena, sim wmo una rnedida de seguridad 



prevista en la Constitucibn Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos, en su 

articulo 16, que subsiste en tanto a este, durante'el tBrmino de 72 horas en que 

se r e m n  10s elementos de comprobacibn del tipo penal de que se trate y su 

probable responsabilidad, no le sea didado su auto de formal prisibn, a fin de 

poder llevar a cab0 todas las diligencias procesales, o bien, su libertad por falta 

de elementos para procesar, por lo que la brevedad de este periodo impide la 

presencia de un tratamiento mnsiguiente a una pena readaptadora. 

B) ARRESTADO. 

El arresto, significa una forma especifica de privacidn de libartad, como 

consecuenda de la infraccih a 10s reglamentos administrativos y de gobierno, en 

atencibn a lo dispuesto por el articulo 21 de la Constituci6n Politica de 10s 

Estados Unidos Mexicanos. 

En wanto a la posible aplicaddn de la Ley de Normas Minimas al arresto. 

esta protege al privado de su libertad y no lo pejudica, debe aceptarse su 

aplicabilidad en cuanto no desnaturaliza las caracteristicas y funcidn del mismo. 

En relacibn con su trato en el interior, es de estimarse que si es pmcedente 

la aplicacih de un regimen de tratamiento, toda vez, que la redusi6n de Bsta 

represents un periodo de privacibn de libertad con una durad6n que puede ser 

hasta de treinta y seis horas, rnismo que sera adecuado a la calidad particular y 

caraderisticas del arrestado, en el cual es amnsejable desarrollar durante dicho 

periodo alguna forma de trabajo de fhcil aprendizaje, educacibn extra-escolar, 

actividades culturales, deportivas y recreativas que eviten la desadaptacibn del 

arrestado a la sodedad. 



C )  PROCESADO. 

El hablar de procesado, es seiialar a " Aquel wntra el w a l  se ha dictado 

auto de procesamiento por las pruebas o indicios existentes o supuestos contra 

81, y que wmo presunto reo, wmparecerd ante el juez o tribunal que lo debera 

absolver, de no declararlo culpable o imponerle la pena wrrespondiente ' 3. 

Es la persona sometida a un proceso penal para ser juzgado por la 

wrnisi6n de un delito que se le imputa y que perdurara durante el period0 de 

tiempo que dure el mismo, desde el momento en que se dicta el auto de formal 

prisi6n y hasta antes de dictar sentencia. 

En nuestro Sistema Penal, el ser procesado por un delito equivale a ser el 

centro de imputaci6n juridica, que lo hace acreedor a una serie de actos, 

garantias y fomlalidades judiciales dentro del procedimiento a que se enwentre 

sujeto. 

La situaci6n juridica de 10s procesados, es diversa de quienes han sido 

sentenciados a una pena corporal o de prision, en base al principio general de 

que ' Nadie es culpable hasta no haber sido dictada sentencia condenatoria en su 

wntra ", y por razon de su justificacidn, la detention existente para evitar que el 

individuo sujeto a un proceso penal se sustraiga a la acci6n de la justicia, ante la 

inexistencia de la pena misma; todo ello tendiente a desarrollar programas que 

eviten la desadaptacion del individuo a la sociedad, o bien, orientados a mantener 

y fortalecer la adewada integration social del reo sujeto a proceso. 

33 Cabnellas, Guillmo. Diccionario del Demho Usual. Tomo In. Editorial Mma. Pag 197. 



En lo relativo a la aplicacion de la Ley de Normas Minimas a procesados, si 

pueden y deben ser objeto de un tratamiento durante este period0 de tiempo para 

mantener y fortalecer esta adecuada integracion social. 

D) SENTENCIADO. 

' Es el sujeto que ha sido wndenado a una pena, en el que a traves de un 

juicio o proceso ha recaido un fallo." sr 

En el proceso o juicio, el juez resuelve con una sentencia, dando por 

terminado el procedimiento teniendo a la vista todo lo actuado, asi como las 

pruebas y wnclusiones presentadas por las partes, wncluyendo finalmente por 

absolver, o bien, wndenar al sujeto activo del delito a la pena respectiva. 

E) SENTENCIADO EJECUTORIADO. 

Es aquel sujeto cuya sentencia ha adquirido la calidad de wsa  juzgada, 

por no existir ya en contra de ella recurso ordinario ni extraordinario alguno, ya 

sea por haber sido wnsentida por las partes o por no haber sido apelada ni 

recurrida. 

La pena privativa de libertad de sentenciados ejecutoriados representa una 

estancia en reclusion mas prolongada y estable que la de 10s procesados y 

sentenciados, y las posibilidades de tratamiento, en base al principio de la pena 

wrrectiva, autorizan y exigen una ejecutividad en el regimen interior, 

desarrollando programas que vayan encaminados a readaptar socialmente al 

sujeto, haciendo necesario el estudio biopsiwsocial del interno, acerca de la 

personalidad wmpleta del individuo en sus aspectos biologico, psiwl6gic0, y 

social, procurando el desarrollo de un tratamiento individualizado. 

36 Catoncllar Guillermo. Dicciorwrio &I Demho Usual. Tomo VII. Editorial Palm. Pig. 230. 



LA PRlSlON COMO PENA Y COMO MEDIDA DE 

SEGURlDAD 

La prision es quiza, la mas dura sancion a que puede hacerse acreedor 

una persona, pues la Libertad es lo mas sagrado y la principal de las garantias 

con que puede contar el hombre, y al ser restringido de dicha garantia se le 

abstiene de un pleno y normal desarrollo personal. 

Decimos que la prision es la peor de las penas, refiriendonos a la mayoria 

de 10s paises, incluyendo a Mexico, pues existen legislaciones en el mundo que 

contemplan a la pena de muerte, como en Estados Unidos de America y quiza 

para algunos, esa sea la peor de las sanciones a que se pueda someter al 

hombre; sin embargo, no entraremos al estudio comparativo de dicha figura, pues 

no es materia de nuestra estudio. 

La prision, pena relativamente reciente en el sentido estricto, se ha 

contaminado en todos 10s defectos de las penas del pasado y no ha acogido una 

sola de las ventajas que pudiera ofrecerle el progreso de 10s estudios penales, 

como una verdadera pena del futuro; es decir, ha ahondado en cuanto se ha 

logrado deshumanizarla, y ha desdefiado cualquier corriente humanista que 

tratara de vigorizarla y de ennobercerla. 

" La prisi6n es una pena que necesariamente debe preceder, a diferencia 

de cualquier otra, a la declaracibn del delito; pero este caracter distintivo no le 

priva de otro tambien escencial, eslo es, que solo la ley determine 10s casos en 

que un hombre es merecedor de esa pena." ss 

Is Bearia.  Cesare. De 10s Delilos y de las Pew. Edilorial Aguilar. Madrid 1979. Mg. 81 



La prision, cuando es colectiva corrompe, si es celular enloquece y 

deteriora, con regimen de silencio disocia y embrutece, con trabajos forzados 

aniquila fisicamente, y sin trabajo destroza rnoralmente. En casi todas sus forrnas 

disuelve el nucleo familiar y lo daria seriamente, wnvirtiendose en una pena 

altamente trascendente, pues lleva un agudo sufrimiento a aquellos que quieren 

al recluso. 

Es ademas una pena cara y antiemnomica; cara en cuanto a la inversion 

de instalaciones, mantenimiento, rnanutencion y personal; antieconomica porque 

el sujeto deja de ser productivo y deja en el abandon0 material a la familia; tan 

solo para un delito ( homicidio ), "el Doctor Quiroz Cuaron ha calculado un costo 

para 1965, de 68 millones de pesos, exclusivamente en lo referente a la 

rehabilitacion penitenciaria; actualmente pude ser el doble." 36 

" Asimismo uno de 10s principales problemas de la prisi6n mmo pena, entre 

otros, es la prisionizacion y la estigmatizacion. Por prisionizacion se entiende una 

adaptacion a la prision, al adoptar las costumbres, el lenguaje, en una palabra, la 

subcultura carceleria." 37 

La prisionalizacidn se inicia desde el  momento en que la persona ingresa a 

la drcel, y se va desarrollando, cambiando al sujeto su concepto temporo- 

espacial, sometiendolo a una continua situacion de stress, obligandolo a 

adaptarse con rapidez a la prision, y llegando a serios deterioros mentales. 



Es oportuno sehalar, que la prision no es una venganza del Estado en 

contra de aquella persona que ha violado la ley, sino que es una pena que se 

impone al delincuente por haber realizado una conducta tipica, antijuridica y 

culposa, y wya funci6n es, como la de todas las penas, la de castigar al criminal, 

el proteger a la sociedad, el garantizar 10s intereses de la misma, o el de intimidar 

para evitar que se cometan conductas indeseables. 

Antes de entrar al anhlisis en concreto de las funciones de la prisi6n. 

debemos aclarar que existen dos formas bhicas de prisidn, que tienen, 

obviamente, funciones diferentes: una es la prisi6n como pena, es decir, como 

privaci6n de la libertad resultante de la comision de un delio, impuesta por un 

juez de lo penal en sentencia condenatoria, y otra es la prisi6n como medida de 

seguridad, o sea la llamada prision preventiva, impuasta a un presunto 

delinwente en tanto se celebra el juicio. 

Todas las penas tienen como finalidad la prevencion, la wal  puede ser de 

dos tipos, la especial y la general. 

A) LA PREVENCION GENERAL.- Ha sido reconocida desde siempre. La 

pena debe operar en su doble aspect0 de intimidaci6n y ejemplificaci6n. 

a) Intimidacibn, en cuanto amedrenta a 10s potenciales criminales. 

b) Ejemplaridad, en cuanto demuestra que la amenaza de la pena 

( puniblidad ) no es vana. 

B) LA PREVENCION ESPECIAL.- Es funcion primordial en la t6cnica 

wntemporiinea, bien dice Quiroz Cuaron, que " pena sin tratamiento no 

es justicia, es venganza." 



La Comisi6n de la Reforma Penitenciaria de Paris en 1944, enunci6: ' la 

pena privativa de libertad tiene wmo finalidad esencial la enmienda y 

redasificaci6n social del condenado. 

La prisi6n wmo pena debe wmplir fundamentalmente la funci6n da 

prevenci6n especial, sin olvidar la funci6n secundaria de reforzamiento de la 

prevenci6n general. 

La funci6n retributiva deb8 de ser eliminada en la moderna penologla, ya 

que esta implica: 

a) Restablecer el orden juridico roto. 

b) Sancionar la falta moral ( r e p r d e  ). 

c) Satisfacer la opini6n Nblica. 

d) Reafinar la fuerza y autoridad de la nona juridica. 

e) Descalificar pljblice y solemnemente el hecho delictuoso. 

En cuanto a la prisi6n como medida de seguridad, nos referimos desde 

luego a la llamada prisi6n prevenliva. Esta prisibn no tiene funciones retributivas 

ni genarales, pues se aplica a personas que se suponen inocentes en tanto no 

hays sentencia en su contra. 

Por lo tanto, en la prisi6n preven:~a no hay reproche moral, no se pretende 

restaurar el- orden jurldico, no se buSCa intimidar ni ejemplificar, no hay 

determinaci6n, pues dura en wanto dure el juicio, y se basa tan solo en una 

presunta peligrosidad ante la sospecha de que el sujeto cometi6 un delito. 

De awerdo a 10s diversos autores que han abordado el tema, se han 

rewnocido a la prisi6n prwentiva 10s siguientes objetivos: 



a) lmpedir la fuga. 

b) Asegurar la presencia a juicio. 

c) Asegurar las pruebas. 

d) Proteger a 10s testigos. 

e) Evitar el ocultamiento o uso del product0 del delito. 

0 Garantizar la ejewcion de la pena. 

g) Proteger al acusado de sus cbmplices. 

h) Proteger a1 criminal de \as viti~mas. 

i) Evitar se wncluya el delito. 

Para algunos autores cumple ademas una funcion de tratamiento. 

Si analizamos detenidamente 10s objetivos de la prision preventiva. 

veremos que todos ellos pueden ser sustituidos en la mayoria de 10s casos por 

otras medidas, dejando la prision para situaciones muy especiales de peligrosidad 

comprobada. 

La prisi6n preventiva debe de ser la exception, y debe substituirse en 

todos 10s casos en que no sea indispensable. 

CONCEPT0 DE READAPTACION. 

La Constitucion en el articulo 18 segundo pdrrafo, utiliza el termino 

readaptacidn, lo que obliga a analizar su wntenido, pues en la legislacion 

sewndaria de la materia, por razones obvias maneja con frewencia esta 

expresion. 



La accion y el efecto de volver a adaptar, deriva de las raices ad aptare, 

que significa la accion de awmodar o ajustar una wsa a otra, o realizar las 

acciones necesarias para que una determinada situation sea awrde w n  la 

regularidad de casos de la misma naturaleza. " Por Readaptacion Social, luego 

entonces, debe entenderse la accion y el efecto tendientes a lograr que un 

individuo vuelva a ser una persona bien adaptada o adecuada al grupo social al 

cual habra de ser reintegrado fisicamente. " 3 

Algunos autores seiialan oportuno no wnfundir el wncepto con 10s 

parientes de socializacion, por lo cual en el wntexto de la Criminologia se aplica 

el concept0 de resocializacion solo al campo de accion de 10s mayores de edad. 

En 10s ambitos de tratamiento de jovenes y nirios, que hayan cometido hechos 

punibles se utilizardn wnceptos wmo reeducacion o rehabilitacibn mucho mas 

vinculados, sobre todo este riltimo, a una identidad de problemas biologiws y 

sociales. Por eso en las actuales leyes de ejecucion penal, hablan de 

resocializacibn o readaptacion social wmo objeto social de su wmetido. 

Por mucho tiempo el wncepto de readaptacion era utilizado wrno un 

sinonimo de sancion que se le imponia al delincuente, sin embargo a partir del 

siglo XIX la conciencia social obtuvo un amplio campo de acci6n en el desarrollo 

de metodos de ejecucion penal y es justamente con todo esto, que wmienza a 

tener aceptacion la idea del tratamiento terapeutiw del wndenado, no solo wmo 

consecuencia de un mayor progreso cientifico en el campo de la ejecucion de las 

penas privativas de libertad, sino tambien por el desalojo del wncepto de que el 

trabajo wnstituia el medio fundamental del tratarniento y wnsiguiente 

readaptacidn social. 

38 u l l o  Camacho, Cusovo. Op. Cit. fig. 71 



En consecuencia, la resocializacion significaria " corresponder en el futuro 

a las esperanzas minimas de la sociedad, o sea, no ser mas punible y con ello ser 

incluido otra vez en la sociedad.' zs 

Reincorporacion a la sociedad es entonces una adaptacion tendenciosa a 

las esperanzas sociales de la clase media, o sea, incorporacibn a la sociedad 

habitual. 

En la aplicacion practica de las leyes de ejewcion penal, debemos 

considerar que dificultan bastante la consecuci6n de estas rnetas, pues por lo 

general el legislador simplemente busca el castigo del delincuente, es decir, 

sancionarlo por la comision de un delito, perdiendo de vista que la persona del 

reo en wanto wmpla con su sancion, estara de nueva wenta en la calle y no 

estara preparado para regresar a ella, pues carecera de capacitacion para 

desempeilar algljn trabajo, tendrA antecedentes penales, moral y socialmente 

serB rechazado, situaciones que seguramente lo lleven a volver a delinquir. 

Los Codigos Punitivos, como podemos ver, reiteran muchos vicios que 

atentan contra la propia finalidad resocializadora de la pena, estos no deberan de 

ser muy bajos en sus sanciones, pues evitaria el dailo de la$ penas wrtas, 

tampoco pueden ser muy largas pues imposibilitarian una verdadera readaptacion 

social; la inclusi6n de la inhabilitacion wmo pena y no corno rnedida de seguridad 

obviamente implica plena libertad lowmotiva, impide el total ejercicio de las 

posibilidades de trabajo, profesionales, derechos civiles, etc., que permiten una 

autbntica reincorporacion social, salvo que la actividad prohibida fuera en la que 

precisamente el condenado provoca riesgos; la sujecion del condenado en ciertos 

casos de pena de rnulta a reglas de conducta restringiendo su libertad individual e 

impidiendo un intercambio social que obstaculiza su vida normal en evidente 

confusih de 10s fines de las penas pecuniarias, entre otros. 

19 BergaYi, Robeno. La Readaptacibn Social pot M d o  de la Ejeuci6n Penal. Mg 43. Madrid 1979. 



3.4 PRlNClPlO DE PENA READAPTACION 

La Constilucibn en el segundo parrafo del artiwlo 18, afirma que el sistema 

penal tendrb como Rnalidad la readaptacih, con lo que wigina la base de 

interpretacibn para conocer el fundamento y fin det sistema penitenciario, a su vez 

derivado de aqu61. 

El estudio acerca del fundamento juridico de la pena, que desde el punt0 

de vista filos6fico conduce al problema de su justifiwci6n social y moral, 

tradicionalmente ha sido expticado en base a alguno de 10s siguientes principios: 

a) Pena Retribucibn. 

b) Pena Prevencih. 

C) Pena Readaptacidn. 

PRINC(Pl0 DE PENA RETRIBUCI0N.- La retribucibn es la base de las 

ideas que originaron la venganza de sangre, la venganza privada y la venganza 

publica. 

Mas tarde el hombre por necesidad y debido a su condicibn de zoon 

politikdn, comienza a agruparse para convivir en pequehs grupos que con el 

tiempo habrian de originar las agrupaciones tribales, 10s danes y 10s genes. 

El hombre mnvertido en un animal social, se manifiesta cnno un ser 

eminentemente libre y social, y para lograr la coexistencia de ambos atributos, se 



ve obligado a wear las instituciones necesarias para poder convivir con 10s 

demas. 

Para lograr este fin de convivencia, consciente de que el exceso de libertad 

personal se traduce en disminucion de la liberlad de 10s demas, el hombre crea 

limitaciones a su conducta individual para respetar la libertad de sus congeneres, 

situacion que hace nacer el derecho como un sistema a traves del wal, primero 

se limita la conducta social y a wntinuacion se fijan sanciones a quienes infrinjan 

tales limitaciones. 

La idea de venganza, primero en forma privada, a mano del ofendido 

mismo y despu6s de su familia, pasa de ahi como potestad de castigo a favor del 

jefe del clan o g ~ p o  o a alg6n organ0 especificamente creado al efecto, lo cual la 

convierte en venganza pljblica, en sus origenes sin medida alguna y 

posteriormente con alg~in criterio de mesuracion como el talion; la ley del ojo por 

ojo y diente por diente, debio ser, sin duda, el antecedente histbrim de la 

retribucion pljblica del Estado a travBs de la pena. 

Con la evoluci6n cultural de 10s pueblos, configurados 10s conceptos de 

Estado y de Derecho, se observa en la actualidad la presencia de no pocas leyes 

cuyo fundamento penal parece ser, precisamente, el principio de la retribucion 

moral y juridica. 

PRINCIPIO DE PENA PREVENCI0N.- El criterio de la prevencion procura 

establecer por medio de la pena un sistema tendiente a fortalecer el orden social, 

y asi, af ina que Bsta se impone en base a un fin de prevencion general y de 

prevencion especifica. 

Opera en principio la prevencion general, al imponerse una pena a quien 

ha infringido la ley con el fin de que sirva de escarmiento al propio g ~ p o  social, el 



cual, ante la irnagen de castigo al congenere, buen widado tendrd de no cometer 

conductas delincuenciales sirnilares para evitar aquellas sanciones. 

PRlNClPlO DE PENA READAPTACION- El principio de la pena 

readaptacion, pena enrnienda o pena wrrectiva, intenta superar 10s dos criterios 

anteriores afirmando que la pena debe ser aprovechada wmo via para procurar al 

individuo auxilio en su mejor integracion social futura, de manera que la etapa de 

intemacion en un reclusorio y aun las posteriores de preliberacion y 

postliberacibn, le Sean de utilidad para fortalecer sus posibilidades de 8xito en su 

relacion social, evitando, consecuentemente, su reincidencia en las conductas 

delincuenciales y paradelincuenciales. Esto es, este principio trata de procurar a 

traves de la pena, no la imposici6n de un simple castigo que w n  lleva la 

venganza, sin0 de prestar al individuo 10s medios reales necesarios para ser 

reintegrado a la sociedad corno un factor util. 

La idea de prevencibn especifica opera a traves de la pena impuesta a1 

individuo que ha cometido un delito, en el wnfronte de 81 mismo, cuando impide 

que el sujelo fisicarnente pueda cometer nuevos delitos y cuando, como 

consewencia del castigo mismo, opera el poder preventivo futuro de la pena, ya 

que el rnisrno sujeto prowrarh evitar futuras acciones crirninosas que pudieran 

dar origen a nuevos castigos. 

Una vez hecha la aclaracion, respecto de las diferentes acepciones de la 

pena, podernos decir con toda certeza, que el artiwlo 18 de Nuestra Constituci6n 

se refiere dentro de ede writexto, al principio de la pena readaptacion, pues esta 

es la finalidad que prowrb manejar el legislador sobre la sancion que debe de 

aplicarse a un delincuente, rnisrna que reafirma en leyes sewndarias de la 

rnateria; y la retribucion operara exclusivamente respecto de la penas cortas que 

par razon l6gica dificilrnente admiten tratarniento, las penas pecuniarias, las 



penas por delitos impmdenciales, las penas excesivamente largas, la privaci6n de 

la libertad por faltas administrativas, etdtera. 

READAPTACION DEL REO. 

En materia de medidas de seguridad, la Penologia moderna parece serlo 

solo en sentido cronol6giw, m8s no en cuanto al Bxito, consewentemente w n  la 

altura de 10s tiempos, esto es, a la fecha no se ha podido encontrar airn con 

alguna sanci6n que logre en su totalidad reintegrar a un individuo a la sociedad, 

despu6s de haber sido sometido a un tratamiento dentro de un reclusorio o centro 

penitenciario. 

Entre las penas, la m8s importante, en las vertientes cuantitativas ( por su 

frewencia ) y walitativa ( por su intensidad, si se excluye a la de muerte ), es la 

de privaci6n de libertad, id6ntica en esencia por encima de Bpocas o paises. 

De ahi, pues, la explicaci6n de que la pena reclusoria misma busque 

nuevas formas de ejecucion, que la rescaten del descddito y le pemitan formar 

filas en la penologia del pcxvenir. Para ello, ha tenido que renunciar al 

aislamiento, a 10s grilletes y a la bola de hieno, a1 uniforme cebrado, a1 silencio, a 

la brutalidad y, entrar de lleno, a gusto o sin 61, en una nueva etapa, que 

pudi6ramos decir, de mentalidad cientifica. La prisih, entonces, cesa de ser 

encieno, abandona su naturaleza meramente contentiva. Par una parte, se carga 

el acento en la idea de tmtamiento, que penetra en la dockina, en la le~islaci6n y 

en 10s congresos sspecializados, mientras que por otra parte, se buscan modos 

mas fwdados de privar de la libertad con la mira de resocializacibn: de aqui 



nacen 10s establecimientos de seguridad minima, las instituciones abiertas, las 

wlonias penales, etc&tera." m 

Esta forma de privation de la libertad trae consigo, innumerables ventajas 

para una adecuada readaptacion del delinwente, misma que posteriormente 

permitira una remisi6n de la pena, pues dicho delinwente desarrollara mejoras en 

su wmportamiento y conducta, que provocaran una menor estancia en el centro 

de reclusion, por ser esto parte misma de su tratamiento. 

Sin embargo, para no permitir que la remision de pena sea el abre puertas 

de la &rcel a sujetos temibles y se traduzca en la figura del indulto, ha de 

apoyarse al parejo en el esfuerzo y en la resocializacion del recluso. El marca 

institutional de la remisidn toma wrno principales indicadores, a: 

EL TRABAJ0.- Maldicion para algunos, bendicion para 10s mas, el trabajo 

no es solo necesario para el sustento fisiw del hombre, como via de adquisicion 

de bienes, sin0 indispensable y urgente para su wnsewacion moral. 

El trabajo penitenciario, dejando de lado el trabajo personal, se ha 

wnvertido en una nueva forma de tratamiento para mejorar la personalidad del 

recluido, hasta donde semejante quimica es humanamente posible, transitando 

por 10s rios de la laboroterapia, que a su vez se vierten en el caudal del 

tratamiento penitenciario. Aqui tenemos, pues, resumiendo lo dicho, al trabajo, 

wmo bendicion, como derecho, wmo deber, wmo creacibn, inscrito en un lugar 

primario del tratamiento. 

LA EDUCACION- Para adentrarnos en esta parte importante de la 

readaptacion, es necesario hacer a un lado la posici6n lombrosiana del 

delinwente nato, fincado en la triple fase del atavismo, la epilepsia y la lowra 

--A- 

m Garcia Ramirez, Sergio ESTUDIOS PENALES. Mdxicn 1977. Ewucla Nacional de ATts 



moral, hoy acreditada wmo psiwpatia; ya que esta respetable postura no se 

encuentra dirigida a aquel numero de reos, mayor o menor, no adsuitos al 

delincuente nato, sin0 a 10s modestos criminoloides. Es en virtud de esto, que no 

se puede prohibir la educacion en las prisiones, tambien inmersa, segun acontece 

con el trabajo, en el programa de tratamiento. 

Como debemos recordar la educacion penitenciaria, no puede ni debe ser 

igual a la que se imparte a 10s niiios, y esto es aplicable inclusive a la abultada 

cifra de analfabetismo, es mas, ni siquiera se puede pensar en que el sistema de 

ensefianza para adultos sea el mismo que deba de aplicarse en las prisiones, 

pues las cirwnstancias son totalmente diferentes, ya que este tip0 de ensefianza 

busca diferentes proyecciones: academics. etica, social, higienica, laboral, fisica y 

artistica. 

Trabajo y educacibn se wnectan entre, si wrno elementos de tratamiento 

del recluS0 y forman parte de las tareas resocializadoras que exigen del sujeto 

wnstante esfuerzo. 

DISCIPL1NA.- El mas engarioso sintoma de resocializacion es la buena 

wnducta del hombre en el reclusorio; empiricamente se afirma, que el mejor 

preso es el peor delincuente y viceversa, lo cierto, es que el wmportamiento 

suele ser, en la drce l  o fuera de ella, propositivo. No es posible confiar 

demasiado en 10s reclusos que observan buen comportamiento, pues nos 

podemos enwntrar en una situation totalmente manipulada y preparada por el 

propio delinwente que pretende salir pronto del prision. 

Ahora bien, es evidente que tampow se puede prescindir de la prision 

wmo una de las normas de general observancia, y esto reclama disciplina: al ma1 

comportamiento debe suceder la correction. Ademas, la buena wnducta tambien 



apareja esfuerzo, y a veces sacrificio duramente soportado, en el mundo 

carcelario, donde menudean las provocaciones. 

READAPTACION SOCIAL.- Mas all6 de la retribution, 10s fines de la pena 

son el de redimir, wrregir, regenerar, reformar, readaptar, inocuizar al 

delinwente. En nuestro derecho, la pena privativa de libertad. tiene en la hora 

presente el pmpdsito de readaptar socialmente a quien ha delinquido. Ahora 

bien, si la readaptaci6n Mcial es el fin de la pena, esta debe cesar wando 

aquella se ha wnseguido, sin embargo, no siempre se sabe con precisi6n el 

momento en que esto sucede y tal virtud no se wmple con esta funcion, pues 

quire una remisibn de pena o una condena wndicional o una libertad 

preparatoria, interrumpan este tratamiento y el dellncuente se enwentre libre y 

tentado a delinquir de nuevo, pues su tratamiento se encuentra incoocluso. 

Puede suceder tambiBn, que la pena sea excesivamente larga y por ende 

no se puede wnseguir una readaptacih social, pues la persona del re0 se 

enwntrarA desenvotviendose en un ambiente no propicio para tal recuperaci6n. 

3.6 CONSEJO TECNlCO INTERDlSClPLlNARlO 

' Artlculo go.- Se weare en cada reclusorio en Consejo TBcniw 

Interdisciplinario, con funciones wnsultivas necesarias para la aplicacion 

individual del sistema progresivo, la ejewcion de medidas preliberacionales, la 

concesibn de la remisi6n parcial de la pena y de la libertad preparatoria y la 

aplicaci6n de la retention. El Consejo podre sugerir tambiBn a la autoridad 

ejewtiva del rectusorio medidas de alcance general para la buena marcha del 

mismo. 



El Consejo, presidido por el director del establecimiento, o por el 

funcionario qua le sustituya en sus faltas se integrarh con 10s miembros de 

superior jerarquia del personal directivo, administrativo tecnico y de wstodia, yen 

todo caso formaran parte de 61 un medico y un maestro normalista. Cuando no 

haya medico ni maestro adscritos a1 reclusorio, el Consejo se compondra con el 

director del centro de salud y el director de la eswela federal o estatal de la 

localidad y a falta de estos funcionarios, con quienes designe el Ejewtivo del 

Estado.' 41 

A) CONCEPTO. 

El sistema penitenciario mexicano, se enwentra fundado en base a un 

regimen penitenciario de tip0 progresivo tecnica, wyo desarrollo esta actuado, en 

todo momento y en todas sus acciones, con la presenda del Consejo Tecnico 

Interdisciplinario, ya que guarda intima relacion con todas las disposiciones de la 

propia ley, que atienden al funcionamiento del reclusorio y al tratamiento. 

Consejo es la opinibn que emite una persona a otra, sobre un tema de su 

conocimiento; por extension, consejo es un organo pluripersonal que partidpa en 

la adopcion de decisiones de una empresa o institucih, caracterizado por 

su estructura y funcionamiento interno, en forma tal que las resoluciones son 

adoptadas previa la deliberaci6n de sus miembros, denominados consejeros, o 

miembros del consejo. 

El organo es denominado interdisciplinario, toda vez, que en su 

integration, convergen diversas areas del funcionamiento tecnico de la institucibn, 

por conduct0 de 10s jefes de servicio de cada una de ellas, siendo su participacibn 

no solo plural por wanto a nljmero, sino tambien mutuamente interelacionada en 

41 Ley que estableee las Normas Minims sobm Readaptacion Social de Sentenciados. Articulo 9. 



sus juicios, es decir, que las opiniones de cada Brea se enwentran afectadas por 

las opiniones de 10s restantes. 

Por lo anterior, diremos que el Consejo T6cniw Interdisciplinario, es un 

6rgano colegiado, integrado por un g ~ p o  variable de personas, cada una de las 

wales es representante de cada m a  de las hreas de servicio del reclusorio, y 

wyo objeto es el mnocjmiento de las diverses situaciones relacionadas con el 

tratamiento de 10s intemos y el funcionamiento general del reclusorio, con el fin de 

sugerir o ejecutar las acciones pertinentes, de acuerdo con las orientaciones de la 

ciencia y t h i c a  penitenciaria. 

8) FUNCIONES. 

Las funciones del Consejo mnsisten en la fijaci6n y desanollo del rbgimen 

de tratamiento, yen las fawltades de orientaci6n para el buen funcionamiento del 

reclusorio. En presencia del 6rgano t6cnico es posible hablar de tratamiento 

readaptador, ante su falta, sblo existira la improvisaci6n wando mds entusiesta o 

bien intencionada, per0 no la respuesta de una decisi6n debidamente deliberada 

y fundamentada. 

En el primer phrrafo del artiwlo go, de la ley de Norma Minimas, se 

establece en forma enunciativa las funciones del Consep, siendo bstas; la 

intervenci6n para la aplicaci6n del sistema progresivo, la ejewcibn de las 

medidas preliberacionales, la concesibn de la remisi6n parcial de la pena, la 

concesi6n de la libertad preparatoria y la aplicacibn de la retenci6n. Sin embargo, 

es el espiritu de la ley, que ademas de las anteriores funciones, se amplien sus 



atribuciones, aulorizhndolo en el dltimo phrrafo de dicho precepto, para hacer 

sugerencias tendientes al meior funcionamiento del reclusorlo. 

C) INTEGRACION. 

La integraci6n del Consejo tambien se enwentra enunciada en el mismo 

articulo go de la Ley, pues en su segundo parrafo establece que se encontrarB 

presidido lbgicamenle por el director general del establecimiento, que estd 

integrado por 10s miernbros de superior jerarquia del personal diredivo, 

administrativo, de wstodia y tecnico, y en esta 6ltirna Area, deb0 entenderse que 

estaren representadas cada una de las dreas de servicio. Al momento de las 

reuniones del consejo, a parte del personal indicado, pueden participar, e incluso 

es mnveniente que asi sea, dros miembros de 10s servidos, cuando su presencia 

pueda manifestarse ccino un factor ritil para el conocimiento de 10s casos materia 

de la disarsi6n. 

Integracibn del Consejo Temico: 

A) PERSONAL DIRECTIVO. 

1 .- Director. 

2.- Subdirector 0 Subdiradores. 

B) PERSONAL ADMINISTRATIVO. 

1 .- Secretario General. 

C) PERSONAL TECNICO. 

1 .- Medim General ( jefe de servicio ) 

2.- MBdiw Psiquiatra ( jefe de servicio ) 

3.- Psic6logo ( jefe de servicio ) 



4.- Trabajador Social ( jefe de servicio ) 

5.- Pedagogia ( jefe de servicio ) 

6.- Administrador de Talleres ( jefe de servicio ) 

7.- Otras Areas ( jefe de servicio ) 

D) PERSONAL DE CUSTODIA. 

1 .- Jefe de Asistencia Cautelar ( jefe de servicio ) 

Asimismo, cabe destacar la proyecci6n y la intencion del legislador en lo 

relativo a la integracion del Consejo, toda vez, que prevee para aquellos lugares 

en donde pudiere faltar alguna de las personas anteriomente serlaladas, basta 

con que se enwentre presente un medico y un profesor normalista, para tomar 

deteminaciorms relativas al funcionamiento de que se trate, y a falta de 4stos por 

quien designe el Ejecutivo Estatal. 

En general, el Consejo tiene wmo encargo el de elaborar 10s programas de 

tratamiento individualizado, mismos que a su vez se integran por 10s programas 

educativos, de trabajo, wlturales, deportivos, de relaci6n social, y demas 

considerados wmo elementos necesarios y suficientes para la adewada 

integracibn social del individuo. 

Como podemos observar, la Ley de Normas Minimas, situa al Consejo 

Wmo base del funcionamiento tbcniw de un rsclusorio, con atribuciones para 

intervenir en todas las adividades de la vida de internacion, airn siendo su 

intervenci6n siempre a nivel de 6rgano de consults. 

TRATAMIENTO PROGRESIVO TECNICO. 

El Estado a traves de lnstituciones especificas, cuando priva de libertad 

corporal a un sujeto, que ha violado alguna disposici6n penal, se preocupa 



adernas de proporcionarle elementos que le pennitan reincorporarse nuevamente 

a la sociedad. 

En consewencia, la funcion de la pena no es d l o  el castigo por el castigo 

mismo, sin0 que a traves de ella le proporcionan al individuo en cuestion, 

elementos que incidan en su readaptacion social. 

Para lograr dicha readaptacion, el tratamiento se divide en etapas, de ahi 

su caracter progresivo, y se realiza a traves de elementos de educacion, 

capacitacion y trabajo, temicamente determinada. 

Gustavo Malo Camacho, explica su mncepto de tratamiento al anotar que: 

'Tratamiento es la accion de tratar; el metodo especial empleado para la 

wracion o alivio de una enfermedad; el metodo especificamente creado para la 

consecucion de un fin deterrninado, et&tera. Metodo, derivado de las raices meta 

(con), y odos (via), significa, a su vez, el metodo razonado de obrar o hablar. 

Tratamiento penitenciario, luego entonces, es el conjunto de acciones fundadas 

en la ley, previamente razonadas y orientadas por el organo temico de un 

reclusorio, y ejecutadas por el personal penitenciario, con el fin de lograr la 

adecuada reintegracibn social del individuo privado de su libertad por la cornision 

de un delito " 42 

Es fundamental entender que un sistema penitenciario eficaz, solo puede 

ser concebido dentro de un sistema general de prevenci6n y represion de la 

delinwencia inspirado en igual orientacion; resulta ineficaz owparse en la 

planificacion de un sistema penitenciario adecuado, si ya el individuo ha sufrido el 

efedo nocivo de su educacion en la " Universidad del Crimen ", al transcurso de 

su reclusi6n en wstodia privativa. 

42 Serie de Texas de Cap3citaci6n Tknico &nilenciaria. Tomo 11. Direzi6n Ttcniw Penitenciaria del 
lnslihlto de Cicncias knala. Mbxiw 1992. Pag 78. 



El carader t h i w  en el RBgimen Progresivo, supone la presencia de un 

6rgano colegiado de wnsulta, deliberacibn o dedsi6n. integrado por un grupo de 

individuos con especializaci6n, cada uno, en un Area determinada de 

wnocimiento relacionada con el estado de privacidn de libertad; y el carActer 

Progresivo, es aquel en el cual la vida de internacion en un plantel privativo de 

libertad, obedece a un plan predeterminado pof una finalidad unica. El sistema 

supone un wnjunto de actividades realizadas, independiente una de las otras. 

per0 unidas todas wmo eslabones de una cadena, cuyo inicio debe de ser 

elemento de privaci6n de libertad y su terminaci6n, no s61o la recuperacibn de la 

libertad sino la adaptaci6n social del individuo. 

La fases o etapas en que se divide este tratamiento son tres: 

1.- Fase de estudio, diagnbtiw y pron6stiw de tratamiento 

2.- Fase de tratamiento en internaci6n. 

a) Tratamiento en clasificaci6n. 

b) Tratamiento preliberaaonal. 

3.- Fase de tratamiento en libertad. 

€STUDIO, DIAGNOSTIC0 Y PRONOSTIC0.- Se inicia desde el primer 

ingreso del individuo a prisi6n. En el establecimiento de reclusi6n, el reci6n 

ingressdo deberb de ser sujeto a un period0 de ObseruaciM y estudio que deberb 

prolongarse s61o por el tiempo necesario y suficiente a1 efecto ( quince dias a un 

mes m6ximo ), con el resultado de esta elapa, permitira al Consejo TBcniw 

lnterdisciplinario emitir un diagndstiw certero de la conducta del re0 y su 

personalidad, y elaborar un pron6stico acerca de sus posibilidades de 

readaptacibn, indicando el tratamiento adecuado a seguir. 



TRATAMIENTO EN CLASIFICACI0N.- Es el wnjunto de acciones, 

tecnicamente orientadas, desarrolladas en el interior del reclusorio para alcanzar 

el fin de la readaptacion. Tales acciones son de indole educativa ( escalar y 

extraeswlar ), de capacitacion y laboral ( agropewaria, artesanal e industrial ). 

Para el tratamiento en clasificacion se hace necesario adoptar algljn 

criterio de division en el interior del establecimiento, entendiendo que, a travks de 

la clasificacion se intenta adoptar a cada individuo al regimen general obteniendo 

el mhximo de ventajas de acuerdo con sus wndiciones y circunstancias 

personales. La Ley de Normas Minimas con claridad establece pautas generales 

para la division fundamental, al expresar que debe operarse la separacion entre 

10s sexos maswlinos y femenino, entre 10s menores infractores y 10s adultos, y 

entre 10s individuos procesados y sentenciados." Q 

Los criterios, de clasificacion deben tomar en wnsideraci6n 10s siguientes 

aspectos: 

a) Edad, separaci6n minima de 10s individuos de 18 a 25 atios. 

b) Calidad delincuencial del individuo; primeros, reincidentes y 

multireincidentes. 

c) Calidades especificas del individuo; habitualidad, enfermedad fisica o 

mental, personalidad psicnpAtica grave, homosexualidad, etc. 

d) Toxiwmania y delincuencia por delitos contra la salud. 

e) lnternos peligrosos. 

En esta etapa del tratamiento, se tiene wmo principales objetivos: evitar 

una mayor desadaptacion social, evitar la contaminaci6n criminal y proporcionar 

actividades encaminadas a la readaptacidn social. 

Q M o  Camacho. Gustavo. M&& para la Apli&h Mctica dc la Ley de Normas Minimas para 
Scnknciados. INACW. Editorial F'omia. Mexiw D.F. 1974. Pag29. 



TRATAMIENTO PRELIBERAC1ONAL.- Esla etapa supone el ultimo 

period0 del tratamiento de internacion penitenciaria, en donde esta proxima la 

recuperation de la libertad. 

Malo Camacho, lo concibe como: " El conjunto de acciones realizadas bajo 

la orientacion del consejo tecnico, consistentes en alternativas que autorizan 

formas diversas de mayor liberaci6n en el interior o exterior del reclusorio, 

obtenidas con anterioridad a la rewperacion total de libertad consewente a la 

compurgacion de la pena, las wales tienden a lograr la mejor readaptacion social 

del interno, mediante la disminucion de la crisis derivada del cambio total del 

estado de reclusion al total estado de rewperacion de libertad." 44 

En relaci6n a la etapa de tratamiento en preliberacion, la Ley de Normas 

Minimas, establece en su artiurlo 8 O ,  tos aspectos que deben quedar 

comprendidos dentro de la citada etapa: 

Artiwlo 8.-" El tratamiento preliberacional debera comprender: 

I.- Information y orientacion especiales y discusion con el interno y sus familiares 

de 10s aspectos personales y practicos de su vida en libertad; 

11.- Metodos colectivos; 

111.- Concesi6n de mayor libertad dentro del establecimiento; 

IV.- Traslado a la institucion abierta; y 

V.- Pernlisos de salida de fin de semana o diaria con reclusion nocturna, o bien de 

salida en dias habiles con reclusion de fin de semana '. 6 

TRATAMIENTO EN L1BERTAD.- Debe considerarse, que resulta 
insuficiente la preowpacion por el individuo que ha cometido un delito 
exclusivamente en el transwrso de la epoca de internacion, olvidando que en su 

44 Malo Camacho, GusWvo. Op Cit. Bg. 32. 
41 Malo Camacho, Gustavo. Op. Cit. Pag. 80. 



retomo a la libertad, partiwlarmente en el period0 denominado post- institucional, 

el olvido del individuo puede resultar de negativas consewencias. 

Al respecto la Ley de Normas Minimas, establece en su articulo 15 que: 

Se promoverd en cada entidad federativa la creacion de un patronato para 

liberados, que tendra a su cargo prestar asistencia moral y material a 10s 

excarcelarios, tanto por cumplimiento de condena mmo por libertad procesal, 

absolucidn, condena condicional o libertad preparatoria. 

Sera obligada la asistencia del patronato, en favor de liberados 

preparatoriamente y personas sujetas a wndena condicional. 

El Consejo de Patronos del Organism0 de Asistencia a Liberados, se 

wmpondra con representantes gubernamentales y de 10s sectores de 

empleadores y de trabajadores de la localidad, tanto industriales y wmerciantes 

wmo campesinos, seg6n el caso. Ademas se contar6 con representacion del 

Colegio de Abogados y de la prensa local...'. 

La asistencia postliberacional, debe ser wnsiderada como parte del 

tratamiento cilminologico y el maestro Garcia Ramirez la define como: " Conjunto 

de medidas de supervision, y de ayuda material o moral, dirigidas 

fundamentalmente a1 reo liberado de una institucibn penal, a fin de permitir y 

facilitar a este su efediva reincorporacion a la sociedad libre." a 

En este orden de ideas, podriamos decir que la asistencia post 

liberacional tiende a auxiliar y a fortalecer al ex reo en la situaci6n de dificultad 

por el manifestada, sobre todo en la primera etapa de recuperacion de su libertad. 

Consiste en ayuda material y moral, ofrecida con orientaciones y con el auxilio en 

lo relativo al alojamiento, alimentacion, medios econbmicos y de otro tipo, de 

acuerdo con las posibilidades previstas en la ley y las ofrecidas en la realidad. " 47 

=lo ~amacho. Gustavo. Op Cil. Pag. 81. 
47 Malo Camacho, Gustaw. Op. Cit. Pag. 82. 



3.8 DlRECClON GENERAL DE PREVENCION Y 

READAPTACION SOCIAL 

La Direcci6n General de Prevencion y Readaptacion Social, es una 

Institucion dependiente de la Secretaria de Gobernacion, ' considerada como 

organo propulsor de la reforma penal y penitenciaria, wya trascendente mision 

propulsora de reformas en materia de prevencion y ejewcion penal, propugna por 

una uniformidad legislativa, auspiciando la introduccion de reformas legales en 

las entidades del pais ". 4s 

Tiempo atras ya se habia advertido, aqui como en otras partes, la 

necesidad de depositar en una entidad precisa la especifica responsabilidad de la 

ejecucion penal, por ello, en Mexico vio la luz el abrigo de la legislacion de 1929. 

que lo concibi6 wmo un organo de compleja integration con muy amplias 

facultades, con el nombre de Consejo Supremo de Defensa y Prevencion, pero 

las atribuciones abundantes del Consejo determinaron, su rapida decadencia; no 

falto quien lo considerarse tan impractico como desmedido. Su lugar fue owpado, 

ya bajo la vigencia de 10s cbdigos de 1931, por el Departamento de Prevencion 

Social, que wmplio una larga y &il vida. 

Bajo la calidad de Direction General la recoge tambibn el Reglamento 

Interior de la Secretaria de Gobernacion, publicado el 16 de agosto de 1973. y el 

cual wnfiere como funcion primordial la de organizar la defensa y la prevencion 

social contra la delincuencia, a la que compete; 

I.- Ejewtar las sentencias dictadas por las autoridades judiciales penales 

en todo el territorio en materia Federal; 

48 Garcia Ramim, Sergio. Cornenranor a la Ley dc N o m r  Minims. &relaria dc Gokmaci6n. Oficina 
de Impmiones Didktias. M6xiw 1987. Pig. 15. 



Ill.- Aplicar la Ley que establece las Normas Minimas sobre Readaptaci6n 

Social de Sentenciados, con el fin de organizar el Sistema Penitenciario Nacional 

y coordinar 10s servicios de prevencion de la delinwencia y de la readaptacibn 

social: 

X.- Establecer en el drea de su cornpetencia, delegaciones en 10s Centros 

de Readaptacion Social, y propiciar la ueacion de Consejos TBcnicos en 

coordinacion con las autoridades adrninistrativas respectivas; 

XI.- Operar y mantener actualizado el Banw de datos criminologicos y 

administrar la biblioteca de esta Seuetaria, en materia penitenciaria y de 

infracciones: 

XV.- Organizar y administrar establecimientos para la ejecuci6n de 

sentencias y la aplicaci6n de tratamientos de readaptacion social que respondan 

a las condiciones socioeconomicas del pais, a la seguridad de la colectividad y a 

las caracteristicas de 10s internos; 

XVI.- Seiialar, previa valoraci6n de 10s sentenciados, el lugar en donde 

deben de cumplir sus penas; y vigilar: 

a) Que todo interno participe en las actividades laborales, educativas y 

terapeuticas en el caso en que estas ultimas Sean necesarias; 

b) Que se le practiquen con oportunidad estudios que muestren su 

esfuerzo y la evolution de su tratamiento; y 

c) Que mantenga relaciones con sus familiares. 

XVIII.- Otorgar y revocar la libertad preparatoria, la remision parcial de la 

pena, el tratamiento preliberacional y aplicar la retencion; todo lo anterior 



fundamentado en estudios que revelen el erado de readaptacibn social, para asi 

wstodiar la seguridad de la sociedad; 

XX.- Ejewtar 10s sustitutivos de penas de prisibn, ejerciendo la orientation 

y vigilancia necesarios sobre las personas que gozan de ellos, al igual que con 

10s sujetos a libertad preparatona y condena conditional; entre otras. 

Detennina el alticulo 3O, de la Ley que Establece las Normas Minimas 

sobre Readaptaci6n Social de Sentenciados, que la Direccibn General de 

Prevencih y Readaptacibn Social, aplique las nonnas minimas tanto en el Distrito 

Federal y en 10s territorios federales, como en 10s Reclusorios que dependen de 

la federaci6n (en la actualidad hnicamente aplica estas normas en 10s territorios 

federales). 

En segundo termino, se comprenden 10s reclusorios federales, wyos reos 

wmunes esten sujetos a 10s convenios celebrados con 10s Estados Remitentes y, 

partiwlarmente, a la legislaci6n ejecutiva penal de estos mismos. 

Por ultimo, se contempla a 10s numerosos reos federales, recluidos en 

establecimientos que tecnica y administrativarnente dependen de 10s Estados de 

la Republics; en estos ultimos casos, la Direcci6n habrd de apoyarse, para el 

manejo de 10s llamados ' Beneficios ' que administra como es la Preliberacibn, la 

Libertad Preparatoria y la Remisibn Parcial de la Pena, en 10s brganos directives 

e interdisciplinarios locales. 



DlRECClON GENERAL DE RECLUSORIOS Y 

CENTROS DE READAPTACION SOCIAL. 

" La Direccibn General de Reclusorios y Centros de Readaptacion Social, 

es una unidad administrativa del Gobierno del Distrito Federal, que liene como 

objetivo el de dirigir el Sisterna Penitenciario del Distrito Federal con el fin de 

readaptar a la sociedad, a 10s ciudadanos que hayan mrnetido infracciones a la 

Ley '. 4) 

De conformidad con lo dispuesto por el artiwlo 18 de la Constitucidn, el 

Gobierno del Distrito Federal en su respectiva jurisdiction debe organizar su 

propio sistema penal, sobre la base del trabajo, la capacitacion para el rnismo y la 

education corno rnedios para la readaptacion del delincuente. 

En el Diario Oficial de la Federation de fecha 4 de diciembre de 1997, se 

publiw un decreto por el que se reforman, adiciona y derogan diversas 

disposiciones del estatuto de Gobiemo del Distrito Federal, a saber: 

TITULO CUARTO, CAPITULO II 

DEL JEFE DE GOBIERNO 

SECCION DOS 

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL JEFE DE GOBIERNO DEL 

DlSTRlTO FEDERAL 

M i w l o  67.- Las fawltades y obligaciones del Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal son las siguientes: 

49 Man& & Organizacib l~IiN~iana1 del Deplmmento &I Distrito Fedenl. Dcplrwllenlo &I Dirtrito 
Fedcral. 26demmodc 1993. Pags. 18-15. 



Ill.- Cumplir y ejewtar las leyes relafivas que expide el Congreso de la 

Unibn en la esfera y competencia del brgano ejewtivo a su cargo o de sus 

dependencias. 

XXI.- Administrar 10s establecimientos de arresto, prisi6n preventiva y de 

readaptaci6n social de cerhcler local, asi como de ejewtar las sentencias penales 

por delito del fuero wmun. 

TRANSITORIOS 

SEPTIM0.- El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para el ejercicio de la 

fawltad que le otorga la fracci6n MI del articulo 67 de este estatuto de Gobierno 

del Distrito Federal, aplicarb las disposiciones de la que establece las normas 

minimas sobre readaptacidn socia! de sentenciados, publicada en el Diario Oficial 

de la Federacibn el dia 19 de mayo de 1971 y del CCdigo Penal para el Distrito 

Federal en materia comljn y para toda la Repfiblica en materia del fuero Federal, 

publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el dia 14 de agosto de 1931, 

exclusivamente para todos 10s asuntos de fuero cornfin del Distrito Federal, que a 

la fecha de este decfeto corresponde al titular del Ejewtivo Federal por conduclo 

de la Seaetaria de Gobernacibn, hasta en tanto la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal expida las disposiciones legales correspondientes. 

En virtud de las anteriores reformas, y una vez fawltado el Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal para aplicar estas normas en el fuero de su 

competencia, con fecha 14 de febrero de 1998, fue publicado en la Gaceta Oficial 

del Distrito Federal, EL ACUERDO NUMERO 10B8 POR EL QUE SE FACULTA A 

LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL DlSTRlTO FEDERAL PAW\ APLICAR 

LAS DlSPOSlClONES DE LA LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MINIMAS 

SOBRE READAPTACION SOCIAL DE SENTENCLWOS Y DEL CODIGO PENAL 



PARA EL DlSTRlTO FEDERAL EN MATERIA COMUN Y PARA TODA LA 

REPUBLICA EN MATERIA DEL FUERO FEDERAL; EXCLUSNAMENTE PARA 

LOS ASUNTOS DEL FUERO COMUN DEL DlSTRrrO FEDERAL. 

ACUERDO 

PRIMER0.- Se delegan a la Secretaria de Gobiemo, las facultades para 

ejecotar las sentencias penales y detenninar 10s criterios y politicas para el 

otorgamiento de 10s beneficios de ley, en materia del fuero mmrin, en todo el 

sistema penitenciario del Distrito Federal. 

SEGUND0.- La Secretarla de Gobierno atraves de la Subseaetaria de 

Gobiemo, aplicara las'disposiciones de la ley que establece las normas minimas 

de readaptaci6n social de sentenciados, publicada en el Diafio Oficial de la 

Federacibn de 19 de mayo de 1971 y del C6digo Penal para el Distrito Federal en 

materia cornrin y para toda la Republica en materia del fuero Federal, publicado 

en el Diario Oficial de la Federaci6n el dia 14 de agosto de 1931, exdusivamente 

para 10s asuntos del fuero wmrin del Distrito Federal. 

El estatuto del Gobierno del Distrito Federal, faculta a esta dependencia a 

filar las normas generales mnforme a las cuales seran administrados 10s 

Reclusorios y Centros de Readaptacibn Social, tanto para procesados o 

sentenciados mmo para 10s infractores de Reglamentos Administrativos, y 

tramitar 10s indultos que mnceda el titular del Ejecutivo Federal, cuando se trate 

de delitos del orden mmrin. 



El Reglamento Interior de la Administracidn Pljblica del Distrito Federal 

concede a la Direccion General de Reclusorios y Centros de Readaptacibn Social 

las siguientes atribuciones: 

I: Conducir y desarrollar el sistema penitenciario del Distrito Federal y 

administrar 10s reclusorios y centros de readaptacion social, para arrestados. 

procesados y sentenciados; 

11.- Estudiar y proponer 10s criterios generales y las normas administrativas 

y tecnicas de las instituciones de reclusion para aplicar a 10s internos tratamientos 

de readaptacion, con base en el respeto a la dignidad de la persona, el trabajo, la 

capacitacion para el mismo, la educacion y la cnmunicacion familiar y social; 

Ill.- lntegrar el registro estadistico en 10s reclusorios para determinar a 10s 

factores criminogenos con fines de prevencion social en el Distrito Federal. 

" SON RECLUSORIOS las lnstituciones Pcbticas destinadas a la 

Internaci6n de quienes se encuentran restringidos de la libertad corporal por una 

resoluci6n judicial o administrativa. " r, 

La Direccion General de Reclusorios y Centros de Readaptacion Social, 

tiene a su cargo el manejo de cuatro clases de lnstituciones Penitenciarias, de 

conformidad con el Reglamento de Reclusorios y Centros de Readaptacion 

Social, a saber: 

I.- Reclusorios para el cumplimiento de arrestos; 

11.- Reclusorios preventives; 

50 Reglarncnto de Reclusorios y Cenlm de Rwdap0ci6n Social del Disvito Federal. An. 12. MC<m 1990. 
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Ill.- Penitenciarias o Establecimientos de ejecucidn de penas privativas de 

libertad; 

1V.- lnstituciones abiertas. 

RECLUSORIOS PARA EL CUMPLlMlENTO DE ARREST0S.- Son 

reclusmios para el cumplimiento de arrestos, 10s establedmientos dedicados a 

ejecutar las sanciones o medidas privativas de libertad hasta por 36 horas. 

impuestas en resoluci6n dictada por autoridad cornpetente. 

El Diredor o encargado de estos centms, no pemlitirh bajo su mhs estricta 

responsabilidad, el intemamiento de personas que Sean remitidas sin las 

resoluciones mencionadas. 

El arresio significarA s61o una separad6n temporal de la wmunidad y en 

ningun caso irnplicarh inmmunicaci6n del arrestado w n  su rnedio familiar y 

social. 

Para ello, el Depaaamento del Distrito Federal organizara 10s sistemas y 

modalidades de reclusi6n para el wmplimiento de arrestos, con vista a 

proporcionar a 10s intemos una atencidn edewada. 

La Direcci6n de Reclusorios y Centros de Readaptacib Socbl se 

encargar$ de establecer aiterios de clasificaudn de 10s internos, tomando en 

wnsideracibn las causas de 10s arrestos y las caraderisticas individuates de 10s 

redusos. 

RECLUSORIOS PREVENTIV0S.- El regimen interior de 10s 

establecimientos de redusi6n preventiva estarA fundado en la presunci6n de 

inarlpabilidad o la inocencia de 10s intemos. 



Los Reclusorios Preventivos estaran destinados exclusivamente a; wstodia 

de indiciados; Prision preventiva de procesados en el Distrito Federal; La wstodia 

de reclusos wya sentencia no haya causado ejecutoria; Custodia preventiva de 

procesados de otra entidad, cuando asi se awerde en 10s wnvenios 

wrrespondientes; y Prisibn provisional durante el trhrnite de extradicibn ordenada 

por autoridad wmpetente. 

El procesado permanecera en la instancia de ingreso hasta en tanto sea 

resuelta su situacion juridica en el terrnino wnstitucional; en caso de dictarse el 

auto de formal prision, sera trasladado inmediatamente al Centro de observaci6n 

y dasificacibn respective. 

Desde su ingreso, se le abrira a cada interno un expediente personal que 

se iniciara con wpia de las resoluciones relativas a su detencibn, consignacion y 

traslado al reclusorio, de otras diligencias procesales que wrresponda y, en su 

caso, de 10s dowmentos referentes a 10s estudios que se le hubieran practicado. 

El expediente se integrara cronologicamente y wnstara de las secciones juridica, 

mbdica, mbdica psiquiarica, psiwlbgica, laboral, educativa, de trabajo social y de 

wnducta dentro del reclusorio. 

RECLUSORIOS DE EJECUCION DE PENAS PRlVA JlVAS DE L1BERJAD.- 

Estos reclusorios estan destinados a la ejecucion de penas privativas de libertad, 

sblo podran ser internadas las personas a quienes se hayan impuesto por 

sentencia, pena privativa o semilibertad. 

Desde el ingreso de 10s internos a estos reclusorios, las autoridades 

administrativas integraran el expediente personal de cada recluso, w n  el 

documento del sefialamiento por la Direccion General de Prevencion y 

Readaptacion Social de la Secretaria de Gobernacibn, las constancias de la 



sentencia, y la wpia del que se hubiese integrado durante la reclusion preventiva, 

misma que acompaAar6 al interno desde su traslado. 

En el Distrito Federal, la ejecuci6n de penas privativas de libertad se 

realiza en la Penitenciaria del Distrito Federal ( para varones ), y en el Centro 

Femenil de Readaptacion Social ( Tepepan ). 

INSTITUCIONES ABIERTAS.- Son aquellos establecimientos destinados a 

10s internos que por acuerdo de la autoridad competente deban continuar en ellas 

el tratamiento de readaptacion social mediante la aplicacion de las medidas 

previstas por el articulo 27 segundo parrafo del Codigo Penal para el Distrito 

Federal y por la fraccion V del articulo 8 de la Ley que Establece las Normas 

Minimas para Sentenciados. La instituciones abiertas podran o no estar 

vinculadas a otro tipo de reclusorio. 

Las instituciones abiertas funcionaran sobre la base de la autodisciplina de 

10s internos, el fortalecimiento de la conciencia de su propia responsabilidad 

respecto de la wmunidad en que viven y bajo el regimen de autogobierno w n  la 

supervisibn exclusiva del personal de administracion y tecnico que designe la 

Direccion General de Reclusorios y Centros de Readaptacion Social. 

El traslado de un interno a una institution abierta solamente se hara 

cuando exista recomendaci6n del ConsejO TBcniw lnterdisciplinario del reclusorio 

correspondiente. 



LEGISLACION JURIDIC0 - ADMlNlSTRATlVA QUE REGULA LA LIBERTAD 

ANTICIPADA EN FAVOR DE LOS REOS. 

4.1 CONSTITUCION POLlTlCA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

La actual Constitucion Mexicana fue promulgada el 5 de febrero de 1917 y 

entr6 en vigor el primer0 de mayo del mismo aiio. Durante 10s 80 aiios que lleva 

de vigencia ha sido revisada en varias ocasiones para reformarla o adicionarla. 

La Constituci6n es la ley fundamental de un Estado; esta compuesta por un 

conjunto de normas supremas que dirigen la estructura y las relaciones entre 10s 

poderes p~blicos y la situaci6n de 10s individuos frente al Estado. Esta integrada 

por dos partes: Dogmatics; trata de los derechos fundamentales del hombre y 

contiene limitaciones del Estado frente a 10s parliculares. Organics: organiza el 

poder publico, estableciendo las facultades de sus 6rganos. 

La Constitucion como Norma Suprema, establece 10s lineamientos que 

deberan seguir las autoridades administrativas y judiciales respecto de 10s 

indiciados o procesados, segun sea el caso, lineamientos que por encontrarse 

dentro de este ordenamiento, tendran el caracter de obligatorios para todas las 

autoridades, tanto federales como locales. Los preceptos constitucionales que 

hacen referencia al Sistema Penitenciario Nacional y a su reglamentacion son el 

18, 19 en su parrafo 111, 21 y 22. 

Primeramente se establece dentro del ariiwlo 18, la primicia de que UNICA 

Y EXLUSIVAMENTE procedera la PRlSlON PREVENTIVA EN LOS CASOS DE 

AQUELLOS DELITOS QUE MEREZCAN PENA CORPORAL, por lo que en 

wtrariu sensu, se exceptuaran y quedaran fuera de este context0 aquellos delitos 



que merezcan pena pewniaria o altemativa. Asimismo encontramos que 10s 

establecimientos destinados para la ejecuci6n de la prision preventiva seran 

distintos de aquellos destinados a la extincion de penas y se enwntraran 

totalmente separados unos de otros. Diferenciamos a 10s segundos de 10s 

primeros, en virtud de existir en su contra, Sentencia Condenatoria con el caracter 

de Fewtoriada. 

Correspondera a 10s gobiernos de la Federacion y de 10s Estados. 

organizar el Sistema Penal, dentro de sus respectivas jurisdicciones, tomando 

wmo base el trabajo, la capacitacion para el mismo, y la education como medios 

para la readaptacion social del delinwente. Por otro lado, en todos 10s casos y sin 

excepcion alguna, las mujeres wmpurgaran sus penas en lugares distintos a 10s 

deslinados para 10s hombres para tal efecto. 

Asimismo se autoriza a 10s gobernadores de 10s estados a realizar todo tipo 

de wnvenios con la Federacion para que 10s reos sentenciados por delitos del 

orden cam6n, puedan purgar sus penas en establecimientos dependientes del 

Ejecutivo Federal, siempre y wando se sujeten a lo establecido en las leyes 

locales respectivas. 

Por su parte, el parrafo tercero del articulo 19 de dicho ordenamiento 

establece la garantia de que: " Todo maltratamiento en la aprehension o en las 

prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o 

contribution, en las drceles, son abusos que serer! wrregidos por las leyes y 

reprimidos por las autoridades '. Garantia que regularmente es violada por las 

autoridades, por lo que practicamente y pese a su buena intention este parrafo es 

letra muerta. 

Entrando al analisis del articulo 21 Constitutional, se establece claramente 

que la imposici6n de sanciones es UNlCA Y EXCLUSIVA de la autoridad judicial y 



correspondera a la autoridad administrativa la aplicacion de sanciones por la 

infraction de 10s reglamentos gubernativos y de policia, rnisrnas que unicamente 

consistiran en multa o arrestos de hasta treinta y seis horas. 

lmportante aclaracion, pues en ningun caso una autoridad administrativa ( 

Ministerio Publico ) podra imponer sanciones a persona alguna, ya que sus 

resoluciones tienen el caracter de administrativas y solo podran imponer 

sanciones sobre las infracciones arriba senaladas. 

El artiwlo 22 prohibe rotundarnente las penas de mutilacion y de infamia, 

la marca, 10s azotes, 10s palos, el tormento de walquier especie, la multa 

excesiva, la confiscation de bienes y walesquiera otras penas inusitadas y 

trascendentales. Oueda tambien prohibida la pena de rnuerte por delitos politiws, 

y en wanto a 10s demas, solo podrh imponerse al traidor a la patria en guerra 

extranjera, al parricida, al homicida con alevosia, premeditation o ventaja, al 

incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, a1 pirata y a 10s reos de delitos 

graves del orden militar. 

lgualrnente pese a estas restricciones, sabernos que aljn existen todo tip0 

de mutilaciones, golpes y demb m6todos violentos utilizados por las autoridades 

para obtener wnfesiones o algunos indicios en contra de 10s procesados. 

Finalmente a la fecha no existe dato registrado alguno sobre la aplicacion de la 

tan controvertida pena de muerte, que aunque permitida es practicamente letra 

muerta, y no es utilizada por 10s jueces. 



4.2 CODIGO PENAL PARA EL DlSTRlTO FEDERAL EN MATERIA 

COMUN Y PARA TODA LA REPUBLICA EN MATERIA FEDERAL 

Expedido por el Presidente de la Republics PASCUAL ORTlZ RUBIO, por 

decreto de 2 de enero de 1931, el C6digo Penal se enwentra constituido por dos 

libros: el primero que establece todas las reglas y fawltades para su aplicacion y 

el segundo contiene 10s delitos que existen dentro de su respectiva jurisdiction. 

Dentro de nuestro estudio entraremos a1 anelisis del libro primero de dicho 

ordenamiento, pues es ahi donde se contienen las generalidades y prescripciones 

legales referentes a las sanciones, aplicaciones y derechos de 10s sentenciados, 

todo esto, dentro del Sistema Penitenciario Nacional. Estos artiwlos son el 24, 

25. 26, 27, 77. 84, 85. 86 y 87. 

El articulo 24 enumera estrictamente las linicas sanciones y medidas de 

seguridad que existen para castigar a 10s delincuentes, por lo que la aplicacion de 

alguna pena o medida de seguridad a un sentenciado ejecutoriado, no podre ser 

distinta a walquiera de las aqui mencionadas y limitadas por este cuerpo de 

normas, en caso contrario nos encontraremos dentro de un abuso de autoridad 

con lugar a responsabilidades penales. 

En fomla general las penas ligadas al ambito penitenciario son las 

mencionadas en las fracciones I y 11, correspondientes a LA PRlSlON Y EL 

TRATAMIENTO EN LIBERTAD, SEMILIBERTAD Y TRABAJO EN FAVOR DE LA 

COMUNIDAD, pues la primera es un presupuesto indispensable para que un reo 

ejecutoriado pueda ser acreedor a alguno de 10s beneficios que establece la Ley 

de Normas Minimas, y el artiwlo 25 la define de la siguiente manera: 

La pr is ih  consiste en la privation de la libertad corporal y su duracion 

sere de Ires dias a cuarenta aiios, con excepcibn de lo previsto en 10s articulos 



315 bis, 320, 324 y 366 en que el limite mhximo de la pena sera de cinwenta 

afios; y se extinguirhn en las colonias penitenciarias, establecimientos o lugares 

que al efecto serlalen las leyes o el 6rgano ejewtor de las sanciones penales. 

ajusthndose a la resoluci6n p e ~ l  respediva ". 

Las segundas son en si algunas de las formas en que se va a mnseguir la 

readaptaci6n del reo, asimismo las podemos considerar como sustitutivos de la 

prisi6n, pues estdn conformadas por una serie de reglas y medidas tendientes a 

lograr dicha readaplaci6n, a esta wndusi6n nos llevan las definiciones que 

establece el artiwlo 27, a saber: " El tratarniento en libertad de imputables 

wnsiste en la aplicaci6n de medidad laborales, educativas y wrativas, en su 

caso, autwizadas por la ley y wnducentes a la readaptaci6n social del 

sentendado, bajo la orientacidn y cuidado de la autoridad ejewtora ..." ' La 

semilibertad implica alternaci6n de periodos de privation de la libertad y de 

tratamiento en libertad ..." " El trabajo en favor de la comunidad consiste en la 

prestaci6n de servicios no remunerados en lnstituciones publicas educativas o de 

asistencia social o en instituciones privadas asistenciales ...' 

Por otro lado, y por mandato constitutional, el artiwlo 26 establece que 10s 

procesados sujetos a prisi6n preventiva y 10s reos politicos, seran recluidos en 

establecimientos o departamentos especiales. 

El artiwlo 77 hace una importante referencia que no se debe pasar por 

alto, esta es, el hecho de que corresponde al Ejewtivo Federal la ejewci6n de las 

sanciones, con consulta del 6fgano t h i c o  Que seriale la ley. En otras palabras, 

debemos remrdar que la funci6n de un juez, es la de imponer una sanci6n de 

acuerdo a su pericia y a travbs de un razonamiento lbgico - juridico, de acuerdo a 

las pruebas presentadas y desahogadas, a 10s indicios que existan y de 

conformidad a las sanciones que para tal efedo se establezca en el tip0 penal de 

que se trate. No asi el de APLICAR dicha sancj6n ni de ejecutarla, pues esta es 



una funcion propia del Ejewtivo Federal a traves de la Secretaria de 

Gobernacibn. 

El artiwlo 84 establece las reglas y requisitos para el otorgamiento de la 

LIBERTAD PREPARATORlq misma que se wncedera al wndenado previo 

informe a que se refiere el Codigo de Procedimientos Penales, que hubiere 

wmplido las tres quintas partes de su wndena, si se trata de delitos 

intencionales, o la mitad de la misma en caso de delitos imprudenciales, siempre 

y cuando cumpla con 10s siguientes requisitos: 

I.- Que haya observado una buena wnducta durante la ejewcion de la 

sentencia; 

11.- Que del examen de su personalidad se presuma que esta socialmente 

readaptado y en condiciones de no volver a delinquir; 

Ill.- Que haya reparado o se wmprometa a reparar el dafio causado. 

Y se sujetara a las condiciones siguientes: 

a) Residir o, en su caso, no residir en lugar deteninado e infone a la 

autoridad de 10s cambios de domicilio. 

b) Desempefiar en el plazo que la resolution determine, oficio, arte, 

industria o profesion licitos, si no tuviere medios propios de subsistencia. 

c) Abstenerse del abuso de bebidas embriagantes y del empleo de 

estupefauentes, psicotr6picos o sustancias que produzcan efectos 

similares, salvo por prescription rnedica. 

d) Sujetarse a las medidas de orientation y supervisi6n que se le dicten y a 

la vigilancia de una persona honrada, y de arraigo, que se obligue a 

infonar sobre su wnducta, presentandolo siempre que se requiera. 

Como ya se menciono, todos estos requisitos deberan ser apreciados por 

el juez y solo asi decretarb este beneficio en favor del reo, y posteriormente a 

d i d o  otorgamiento, el reo se sujetare a las condiciones prescritas por el mismo 

juez. 



Por su parte, a pesar de que se satisfagan 10s requisitos arriba sefialados. 

no se wncedera la LIBERTAD PREPARATORIA a aquellos sentenciados por 

alguno de 10s delitos establecidos en el articulo 85, a saber: delitos contra la 

salud en materia de nardticos, violation, plagio y secuestro, rob0 con violencia 

en un inmueble habitado o destinado para la habitacion, asi wmo 10s casos de 

reincidencia. 

Asimismo sera revocada la libertad preparatoria en alguno de 10s casos 

previstos en el articulo 86: 

I.- Si el liberado no curnple las condiciones fijadas, salvo que se le de una 

nueva oprtunidad en 10s mismos terminos que establece la fracion IX del art. 90. 

11.- Si el liberado es wndenado por nuevo delito doloso mediante sentencia 

ejewtoriada, en cuyo caso sera de oficio la revocacion; per0 si el nuevo delito es 

culposo, la autoridad wrnpetente podra, segtin la gravedad del hecho, revocar o 

mantener la libertad preparatoria, fundando su resolution. 

El wndenado cuya libertad preparatoria haya sido revocada, debera de 

wmplir el resto de la pena. 

En todos 10s casos de revocacion, se hara por parte de la autoridad 

wrnpetente. 

Finalrnente diremos que 10s sentenciados que disfruten de libertad 

preparatoria, quedaran bajo vigilancia y custodia de la Direccion General de 

Servicios Coordinados de Prevencion y Readaptacion Social, seglin prescripcion 

del articulo 87 del C6digo Penal en referencia. 



4.3 CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA 

EL  DlSTRlTO FEDERAL 

Publicado en el Diario Oficial de la Federacibn el 29 de agosto de 1931, 

siendo Presidente Constitutional de 10s Estados Unidos Mexicanos el C. 

PASCUAL ORTlZ RUBIO, quien en uso de las facultades extraordinarias que le 

fueros concedidas expide este werpo normativo. 

Como su nombre lo indica, este Codigo fue realizado con la finalidad de 

regular y regir el procedimiento penal, pudiendo ser este dentro de la 

Averiguacibn Previa ante el Ministerio Pljblico, como dentro de un proceso judicial 

ante un Juez de lo Penal del fuero comljn. Del contenido de este ordenamiento, 

entraremos exclusivamente al estudio del TUTULO SEXTO, en concreto 10s 

capitulos I, II y X, relativos a la ejecucibn de las sentencias, la libertad 

preparatoria y a la Direccibn General de Prevencibn y Readaptacibn Social 

respectivamente. A saber 10s articulos: 575, 578, 580, 581, 583, 584, 585, 587, 

673 y 674. 

Primeramente y como se ha mencionado en parrafos anteriores, el articulo 

575 dispone que la ejecucion de las sentencias ejewtoriadas en materia penal, 

corresponde a la Direccibn General de Prevensibn y Readaptacibn Social, la cual 

designara 10s lugares en que 10s reos deberan extinguir las sanciones privativas 

de libertad, ejerciendo todas las funciones que le confieran las leyes y 

reglamentos y reprimira todos 10s abusos que cometan sus subalternos. 

Asimismo una vez dictada una sentencia ejecotoriada condenatoria o 

absolutoria, el juez o tribunal que la pronuncie expedire dentro de cuarenta y ocho 

horas, una copia certificada para la Direccibn General de Prevensibn y 

Readaptacion Social, con 10s datos de identificacibn del reo. El incumplimiento a 



esta disposicion sera sancionado con multa de cinco a quince dias de salario 

minirno, segun dispone el articulo 578. 

Recibida por la Oireccion General de Prevencion y Readaptacion Social la 

copia de la sentencia y puesto a su disposicion el reo, destinara a este al lugar en 

que deba de extinguir la sancion privativa de libertad. (Art. 581 ) 

Ahora bien, para el caso en que el reo este purgando una sancion privativa 

de libertad y crea tener derecho a la LIBERTAD PREPARATORIA por haber 

cumplido todos y cada uno de 10s requisitos que exigen 10s artiwlos 84 y 

siguientes del CCldigo Penal, ocurrira a la Direccion General de Prevencion y 

Readaptacion Social, solicitandola y acompatiando 10s certificados y demas 

pruebas conducentes. ( Art. 583 ) 

Recibida la solicitud se recabaran 10s datos e informes y se practicaran 10s 

estudios necesarios para acreditar 10s requisitos del C6digo Penal, lgualmente se 

pedira informe pormenorizado al director del reclusorio, acerca de la vida del reo 

en el lugar de su reclusion, ( Art. 584 ). La Direccion General de Prevencion y 

Readaptacion Social resolvera sobre la solicitud en cita. ( Art. 585 ) 

Para estos efectos, la persona del reo debera de garantizar sus 

obligaciones con una Fianza y admitido este fiador, se otorgara la misma en 10s 

terminos del articulo 562 de este ordenamiento y se extendera al reo un 

salvoconducto para que pueda comenzar a disfrutar de libertad. Esta concesion 

se cornunicara al director del establecimiento respectivo, a la autoridad 

adrninistrativa y al juez de la causa. ( Art. 587 ) 

La Direction General de Prevencion y Readaptacion Social, depende de la 

Secretaria de Gobernacion, tendra a su cargo la prevention general de la 



delinwencia y el tratamiento de 10s adultos delincuentes en 10s siguientes 

Terminos: 

Compete a la Direccih General de Prevencibn y Readaptacibn Social: 

I.- Dirigir y ordenar la prevencibn social de la delincuencia en el Distrito 

Federal, proponiendo a las autoridades competentes las medidas que juzgue 

necesarias: 

11.- Orientar thicamente la prevencibn de la delinwencia y el batamiento 

de adultos delinwentes, alienados que hayan inwrrido en condudas antisociales 

asi como Gear y manejar instituciones para el intemamiento de estos sujetos; 

Ill.- lnvestigar las situaciones en que queden 10s familiares y dependientes 

econhicamente de quienes fueron sometidos a proceso o cumplieren sentencias 

yen su caso gestionar las medidas preventivas y asistenciales que procedieren; 

IV.- Celebrar convenios con instituciones de asistencia publica o de 

asistencia privada, para coadyuvar a la protecd6n de 10s familiares y 

dependientes ewnbmicamente de quienes hayan sido segregados de la sociedad 

como procesados o sentenciados, o como sujetos de medidas de seguridad; 

V.- Vigilar la ejecucibn de las sanciones impuestas por las autoridades 

judiciales y determinar, previa clasificacih de 10s sentenciados, el lugar en que 

deben ser recibidos: 

VI.- Crear, organizar y manejar museos criminolbgicos, laboratorios, 

lugares de segregacibn, colonias, granjas y campamentos penales, reformatwios, 

establecimientos medicos y demes instituciones para delinwentes Sanos y 

anormales; 



VII.- Crear, organizar y manejar el sistema de selecci6n y formau6n del 

personal que preste sus servicios en las instituciones de readaptaci6n social; 

VIII.- Crear y organizar una o mas sociedades que funjan como patronatos 

para liberados, o agenuas de las mismas o procurarles wrresponsales, sea por 

diversos partidos judiciales, sea por delegaciones, sea por municipios, asi como 

una federacibn de didlas sociedades: 

IX.- Conceder y revocar la libertad preparatoria; asi como aplicar 

disminucibn de la pena privativa de libertad, en uno y en otro caso, en 10s 

t6rminos previstos por el C6digo Penal, asi wmo conceder la libertad en 10s 

casos previstos en el ljltimo phrrafo del artiwlo 93 del C6digo Penal; 

X.- Ejercer orientacibn y vigilancia sobre 10s enfermos mentales smetidos 

a medidas de seguridad por la jurisdicci6n penal y 10s sujetos a la libertad 

preparatoria o mndena wndicional; 

XI.- Resolver, en 10s casos del articulo 75 del C6digo Penal, sobre la 

modificacion de las modalidades de ejewci6n de la sanci6n impuesta, cuando 

haya incwnpatibilidad entre esas modalidades y la edad, sexo, salud o 

wnstituci6n fisica del reo: 

XII.- Resolver sobre la distribud6n y aplicacidn de 10s objetos e 

instrumentos del delito, disponiendo la destrucci6n de 10s de uso prohibido y la 

venta de aquellos que no sean aprovechables en instituciones oficiales o de 

beneficencia, utilizando el produdo en beneficio de las funciones de la propia 

direcci6n; 

XIII.- Formar las listas de jurados para el Distrito Federal; 



XIV.- Formular 10s reglamentos interiores de la direction y de 10s 

establecimientos a que se refiere la fraccion VI de este articulo, y someterlos a1 

Secretario de Gobernacion, para su aprobacion; y 

XV.- Las demas que fijen las leyes y reglamentos 

4.4 LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MINIMAS PARA LA 

READAPTACION SOCIAL DE SENTENCIADOS. 

El primer articulo de 10s solo dieciocho, que integran la breve Ley que 

establece las Normas Minimas sobre Readaptacion Social de Sentenciados, fue 

promulgada el 8 de febrero de 1971 y publicada en el Diario Oficial el 19 de mayo 

siguiente, establece el ambicioso y generoso, a la vez, proposito de este 

ordenamiento, que es el de organizar el sistema penitenciario en la Rep6blica 

Mexicana, aclarando aqui, que no solo es una Ley de ambito federal, sin0 que 

ademas es de aplicacion en materia del fuero comun en el Distrito Federal, esto 

con fundamento en el articulo 18 Constitucional, que wmo ya virnos, fawlta a las 

entidades federativas a legislar en sus respectivas jurisdicciones, la organization 

de su sistema penal. 

Por mandato wnstitucional, el articulo 2' de este ordenamiento sostiene 

que el sistema penal se organizara sobre la base del trabajo, la capacitacion para 

el mismo y la educacion como medios para la readaptacion social del delinwente, 

considerando a la pena a un rnedio de readaptacion misma, y no wmo una forma 

de castigar al reo. 



Dentro de las alternativas de readaptaci6n con que cuenta la sociedad, a 

trav6s del Estado, encontramos que de 10s hallazgos de la criminologia y 

penologia, parecen ser el trabajo y la education, 10s medios mas efectivos, 

prddicos y economiws para conseguir dicha readaptacibn; esto, desde luego, 

wmo un minim0 de tratamiento, sin exduir a otras medidas propias de estos 

casos, tales como: el tratamiento mbdico, la asistencia social, etc. 

Crea el articulo 3* de la Ley el 6rgano pertinente para el desarrollo de la 

reforma correctional y penitenciaria, siendo esta, La Direcci6n General de 

Sewicios Coordinados de Prevencion y Readaptacibn Social, que es una 

Dependencia de la Secretaria de Gobernacidn. 

Determina este artiwlo, que la Direcci6n citada aplique las Normas 

Minimas tanto en el Distrito Federal como en 10s Redusorios, que dependen de la 

Federaci6n. Esto abarca, por una parte, a las cArceles preventivas de la ciudad 

de M6xico - pues las Normas Minimas son aplicables, en 10s tbrminos del articulo 

18, tambi6n e 10s procesados, en lo conducente -, a la Penitenciaria del Distrito 

Federal y al Centro de Reclucih y Rehabilitacibn Femenil, establecimientos, 

todos ellos, que administrativamente dependen del Departamento del Distrito 

Federal. En segundo tbrmino comprende al Reclusorio Federal que existe en la 

Repiiblica: La Colonia Penal de las lslas Marias, cuyos reos comunes estan en 

todo caso sujetos, sin embargo, a 10s convenios celebrados entre 10s Estados 

remitentes y, particularmente, a la legislaci6n e jed iva penal de estos mismos. 

Por ultimo, este precept0 fawlta al ejecutivo federal a la celebraci6n de convenios 

de coordinacih con 10s gobiernos de 10s Estados, para la aplicaci6n y manejo de 

estas disposiciones para las lnstituciones Penales de esta indole. 

Ahora bien, otro aspect0 relevante de esta Ley, es lo establecido en el 

articulo 6 O  el w a l  establece que el tratamiento debera ser individualizado, esto se 



traduce en la antigua diferenciacion entre el dolo y la culpa, ademas de la 

obse~ancia de 10s rasgos especifiws del infractor, que ha dado lugar a la 

entronizacion de la Qtica en el juzgamiento y en la wndena. Un derecho penal 

socialmente orientado, distingue entre categorias de delincuentes y, ademas, 

entre infractores individualmente wnsiderados. 

El artiwlo 6 O  ordena que sea el tratamiento individualizado y obliga, por 

ello, a la accion interdisciplinaria. Con esto se reconoce que el delito tiene una 

genesis mliltiple, que no hay - e n  10s mas de 10s casos - factores excluyentes, y 

que por ende la readaptacion social ha de obtenerse operando sobre la 

heterogenea etiologia criminal. No es concebible un tratamiento que se aleie de la 

acci6n interdisciplinaria. Por ello a las cArceles ha llegado, para siempre, el 

equip0 tecnico. Las Normas Minimas fortalecen exprbsamente esta presencia. 

El sitio en que se desatrolle la prision preventiva sera distinto del que se 

destine para la extincion de las penas y estaran completamente separados. La 

mujeres quedaran recluidas en lugares separados de 10s destinados a 10s 

hombres. Los menores infractores seran internados en su caso, en instituciones 

diversas de las designadas a 10s adultos. 

El artiwlo 7 O  reconoce una doble ascendencia. Por una parte, hunde su 

raiz en el sistema progresivo y admite que el tratamiento se desenvuelve a traves 

de etapas; del mismo modo que causa diversos periodos la atencion medica de 

un enfermo. Por otra parte, acepta el propio precept0 que esta progresion se 

nutre en razones tecniws; con ello, queda excluido que el simple paso del tiempo 

o la sola conducts, que siempre es un dato externo y engaitoso, determine, como 

solia, el pase de un estado a otro. El nuevo regimen se llama ' progresivo- 

tecnica '. 



Ahora bien, si el tratamiento ha de ser individualizado, nada mas 16gico que 

fundado en 10s estudios de personalidad, widadosos y detallados estudios que se 

practiquen al sujeto, ademas de actualizar peri6dicamente estos estudios con la 

mira de saber hasta que punto el tratamiento ha actuado sobre el individuo y, en 

consecuencia, si debe persistir wmo fue concebido, o ha de modificarse, o 

inclusive de cesar. Asimismo se establece un esquema natural de la 

progresividad: fases de estudio y diagndstico, primero, y de tratamiento, despubs, 

dividida esta en periodos de tratamiento en clasificaci6n y de preliberacion. 

La importancia descollante y de carhcter novedoso entre nosotros del 

tratamiento preliberacional se establece en el artiwlo , la preparation para la 

libertad ha de acentuarse wando el excarcelamiento se acerca. Es bien sabido 

que entonces se producen procesos psiwl6giws singulares y que el egreso 

a b ~ p t o  de la drcel, wyo tiempo se ha detenido, a la vida libre, wyo tiempo ha 

avanzado con acaleracidn muy grande, puede producir la recaida del liberado. Se 

trata, entonces, de una etapa b~mosa,  hibrida, durante la wal  el penado debe 

ser wnducido con gran cautela. 

Las cinw fracciones con que consta este artiwlo aparejan una 

preparacidn gradual para la liberacion definitiva, de mayor a menor restriction: 

1.- Infonacion y orientacion especiales y diswsi6n con el interno y sus 

familiares de 10s aspedos personales y prdctiws de su vida en libertad; 

2.- MBtodos wlectivos; 

3.- Concesi6n de mayor libertad dentro del establecimiento; 

4.- Traslado a la lnstituci6n abierta; y 

5.- Permisos de salida de fin de semana o diaria con redusi6n nocturna, o 

bien de salida en dias hebiles con reclusi6n de fin de semana. 

El artiwlo V establece que se wear6 en cada reclusorio un Consejo 

TBcnico Interdisdplinario, con funciones consultivas necesarias para la aplicaci6n 



individual del sistema progresivo, la ejewcion de medidas preliberacionales, la 

concesion de la remision parcial de la pena y de la libertad preparatoria y la 

aplicacion de la retention. 

Este artiwlo fija tanto la estructura como la wmpetencia del Consejo. Por 

lo que toca a lo primero, lo wmpone con miembros de superior jerarquia, esto es, 

w n  10s responsables de las areas de trabajo, del personal directivo, 

administrativo, Iecniw, y de wstodia. Marca el artiwlo un limite minimo: 

siempre formaran parte del Consejo un medico y un maestro normalista. 

En relacion a su wmpetencia, esta tiene un doble aspecto, y, en todo caso, 

wnsultiva o requirente, nunca autoritaria ni ejewtiva, pues de ningun mod0 

absorbe el Consejo 10s poderes y, por lo mismo, la responsabilidad del Director 

del rnismo. La wmpetencia se orients por una parte, al examen y la sugestion de 

medidas generales sobre la marcha misma del reclusorio. Por otra parte, tiene a 

su cargo la regulacion del tratamiento individualizado; disponiendo para ello de un 

arsenal necesario, que se wncreta con 10s resultados que se recogen y en las 

sugerencias que brotan del estudio integral de personalidad. 

Por lo que hace a la remision de la pena, el articulo 16O establece que por 

cada dos dias de trabajo se hara remisicin de uno de prision, siempre que el 

recluso observe buena wnducta, participe regularmente en las actividades 

educativas que se organicen en el establecimiento y revele por otros datos, 

efectiva readaptacion social. Esta ljltima sera, en todo caso, el factor 

determinante para la wncesion o negativa de la remision parcial de la pena, que 

no podra fundarse exclusivarnente en 10s dias de trabajo, en la participacion de 

actividades educativas y en el buen comportamiento del sentenciado. La remisibn 

funcionara independientemente de la libertad preparatoria. 



El otorgamiento de la remisidn se wndicionara, ademas de lo setialado en 

el parrafo anterior, a que el re0 repare 10s dafios y perjuicios causados o 

garantice su reparacibn sujetandose a la forma, medida, y terminos que se le fijen 

para dicho objeto, si no puede cubrirla, desde luego. 

Asimismo debera cumplir las wndiciones establecidas en el articulo 84 del 

Cbdigo Penal. 

Este beneficio queda restringido para aquellos sentenciados por delitos 

contra la salud, violacibn, robo wn violencia, secuestro y algunos mas serialados 

wmo graves y que se mencionan en el artiwlo 16O de la ley en cita. 

4.5 LEY ORGANICA DE LAADMlNlSTRAClON PUBLlCA FEDERAL. 

Publicada en el Diario Oficial de la Federacibn por el Presidente JOSE 

LOPEZ PORTILLO, el dia 29 de diciembre de 1976, la presente ley establece las 

bases de la organizacibn de la administracidn publica federal, centralizada y 

paraestatal. 

La Presidencia de la Republica, las Secretarias de Estado, Los 

Departamentos Administrativos y La Procuraduria General de la Republica 

integran la administracibn publics centralizada. 

Los organismos descentralizados, las empresas de participacidn estatal, 

las instituciones nacionales de credito, las organizaciones auxiliares nacionales 

de credito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y de 10s 

fideicomisos, componen la administraci6n publica paraestatal. 



. Dentro del capitulo I del TITULO SEGUNDO se establece De Las 

Secretarias de Estado y de 10s Depadamentos Administrativos. 

Aqui encontrarnos el fundarnentos de las facultades que se le confieren a 

todas y cada una de las Secretarias de Estado, siendo de importancia para 

nuestro estudio el articulo 27 de este ordenamiento, pues ahi se establecen las 

fawltades que cornpeten a la Secretaria de Gobernacion, en particular la fraccion 

XXVI, a saber; 

ARTICULO 27.- A la Secretaria de Gobernacion corresponde el despacho 

de 10s siguientes asuntos: 

FRACCION XXVI.- Organizar la defensa y prevencion social contra la 

delinurencia, estableciendo en el Distrito Federal un Consejo Tutelar para 

menores infractores de mas de dieciseis aiios en instituciones auxitiares; ueando 

colonias penales, &rceles y establecimientos penitenciarios en el Distrito Federal 

y en 10s Estados de la Federation, mediante acuerdo con sus Gobiernos. 

ejecutando y reduciendo las penas y aplicando la retencion por delitos del orden 

federal o cornljn en el Distrito Federal; asi corno parlicipar conforrne 10s tratados 

relativos, en el traslado de 10s reos a que se refiere el quint0 parrafo del articulo 

18 constitucional. 

Como vemos se confieren facultades casi ilimitades en rnateria de 

readaptacion y prevencion social, constituyendose corno la autoridad ejecutora 

con caracter administrativo para la consecucion de dichas finalidades, asi corno 

para el otorgarniento de 10s beneficios de la preliberacion y la remision de penas, 

adernas de intewenir por rnandato constitucional en el traslado de reos a que se 

refiere e\ art. 18 constitucional, todo esto con el debido sustento juridico que para 

tal efecto se requiere y que esta ley le Confiere. 



4.6 REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION 

Promulgado por el Presidente de la Reptiblica LIC. CARLOS SALINAS DE 

GORTARI, en ejercicio de la facultad que le confiere el art. 89, fracci6n I, de la 

Constituci6n Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en 10s 

articulos 2 y 18 de la Ley OrgAnica de la Administraci6n Ptiblica Federal. 

En su ariwlo 1, se establece el Ambito de cornpetencia de la Secretaia 

como como ya hemos visto, tiene entre otras, la de organizer la defensa y la 

~revenci6n social contra la delincuencia. 

En particular el articulo 19 enumera las funciones de la Direcci6n General 

de Prevenci6n y Readaptacibn Social, siendo la fracci6n XVIII, la que le otorga 

fawltades de concesi6n de libertades anticipadas y en general de 10s beneficios a 

que se refiere la Ley de Normas Minimas. 

ART~CULO 19.- Corresponde a la Direcci6n General de Prevenci6n y 

Readaptaci6n Social; 

FRACCION Ill.- Aplicar la Ley que Establece las Normas Minimas Sobre 

Readaptaci6n Social de 10s Sentenciados, con el fin de Organizar el Sistema 

Penitenciario Nacional y cwdinar 10s servicios de prevenci6n de la delincuencia 

y de la readaptaci6n social; 

FRACCION XVI1I.- Otorgar y revocar la libertad preparatoria, la remisi6n 

parcial de la pena, el batamiento preliberacional y aplicar la retenci6n; todo lo 

anterior fundamentado en estudios que revelen el grado de readaptaci6n social, 

para asi wstodiar la seguridad de la sociedad. 



Esto quiere decir que, por una parte esta direccion tiene esta facultad de 

otorgar todos estos beneficios prelibera~ionales en favor de la persona del reo, 

con el sustento juridiw que le confieren las leyes respectivas, sin embargo, estas 

facultades no son discrecionales, pues se deben de alcanzar ciertamente 10s 

extremos legales minimos para favorecer al sentenciado, ademas de presentar en 

su caso las garantias que se le requieran y satisfacer 10s requisitos que serialen 

las leyes locales. 

Rewrdemos que deben existir ESTUDIOS QUE REVELEN EL GRAOO 

DE READAPTACION, tal y como se desprende del texto legal de este reglamento. 

Asimismo no hay que olvidar que a pesar de encontrarse el reo en libertad o 

semilibertad. Bste seguira bajo tratamiento, custodia y vigilancia de las 

autoridades respectivas y, en su caso, la libertad puede ser revocada, pues las 

mismas leyes le confieren esta fawltad a dicha Direccion. 

4.7 REGLAMENTO DE RECLUSORIOS Y CENTROS DE 

READAPTACION SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL 

Reglamento Publicado por La Asamblea de Representantes del Distrito 

Federal, en ejercicio de las fawltades que le confiere el articulo 73, fraction VI, 

base 3', inciso A, de la Constitucibn Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos. 

Las disposiciones contenidas en este reglamento, regulan el Sistema de 

Reclusorios y Centros de Readaptacion Social en el Distrito Federal, y su 

aplicacion corresponds al Departamento del Distrito Federal, a trav6s de la 

Direccion General de Prevention y Readaptacion Social en el Distrito Federal, las 



Son reclusorios las lnstituciones Pljblicas destinadas a la internacibn de 

quienes se enwentran restringuidos de su libertad corporal por una resolution 

judicial o administrativa. El sistema de Reclusorios y Centros de Readaptacion 

Social del Distrito Federal se integrara por; 

1 .- Reclusorios Preventivos; 

2.- Penitenciarias o Establecirnientos para ejewci6n de penas privativas de 

libertad; 

3.- lnstituciones abiertas; 

4.- Reclusorios para el cumplimiento de arrestos; y 

5.- Centro Medico para 10s Reclusorios. 

Misrnos que tambien ya fueron objeto de nuestro estudio en paginas anteriores. 

En 10s Reclusorios y Centros de Readaptacion Social, se aplicara el 

RBgimen Penitenciario, progresivo y tecniw que constarA de periodos de estudio 

funciones y atribuciones de esta direction ya fueron analizadas dentro de nuestro 

estudio en el capitulo inmediato anterior. 

En el Sistema de Reclusorios y Centros de Readaptacion Social, se 

estableceran programas tecniws interdisciplinarios sobre la base del trabajo, la 

capacitacion, la educacion y la recreacion que faciliten al interno sentenciado, su 

readaptacion a la vida en libertad y socialmente productiva y eviten la 

desadaptacidn del indiciado y procesados. 

Para la clasificaci6n de 10s internos, con el objeto de ubicarlos en el rnedio 

idoneo de wnvivencia para su tratamiento, y para evitar la transmisi6n y 

propagaci6n de habilidades delictuosas, el Centro de Obsewacion y Clasificacion 

adoptara 10s criterios tecniws que estime convenientes de acuerdo w n  la 

situaci6n wncreta del intemo y el tipo del reclusorio, sometiendo su diagnostim a 

la apmbacion del Consejo TBcniw lnterdisciplinario de la lnstituci6n respectiva. 



de personalidad, de diagnostico y tratamiento de internos. Los estudios de 

personalidad, base del tratamiento, se actualizaran periodicamente, y se iniciaran 

desde que el sujeto quede sujeto a proceso. 

En el tratamiento que se de a 10s internos no habra mas diferencias que las 

que resulten por razones medicas, psiwl@icas, psiquiatricas, educativas o de 

aptitudes y capacitacibn en el trabajo. 

Los reclusorios wntaran con el personal directive, tecnico administrativo, 

de seguridad, wstodia y demhs que se requiera para su adecuado 

funcionamiento. 

La Direction General de Reclusorios y Centros de Readaptacion Social, 

propiciara el funcionamento de instituciones wlturales, educativas, sociales y 

asistenciales de caracter voluntario, existentes o que se establezcan en lo futuro. 

que coadyuven a las tareas de readaptacion de 10s internos. 

Asimismo tomara las medidas necesarias para que todo interno que no 

este incapacitado realice un trabajo remunerativo, social y personalmente 13til y 

adecuado a sus aptitudes, personalidad y preparation. 

El trabajo de 10s internos en 10s reclusorios, en 10s terminos del articulo 16 

de la Ley de Normas Minimas, sera indispensable para el efecto de la remisi6n 

parcial de la pena y para el otorgamiento de 10s incentivos y estimulos a que se 

refiere el reglamento en cita. El trabajo en 10s reclusorios es un elemento del 

tratamiento para la readaptacion social del interno y no podra imponerse como 

correction diciplinaria ni ser objeto de contratacion por otros internos. 

La educad6n que se imparta en 10s reclusorios se adaptara a las fonas de 

pedagogia aplicables a 10s adultos privados de libertad. En walquier caso, la de 



caracter oficial estara a cargo del personal docente autorizado. Se impartira 

obligatoriamente educacibn primaria a 10s internos que no la hayan wncluido, 

Asimismo se establecen las condiciones para que en la medida de lo posible, 10s 

internos que lo requieran completen sus estudios, desde la educacion media 

basica hasta superior, artes y oficios. 

Los internos tienen derecho a conservar, fortalecer, y en su caso, 

restablecer sus actividades familiares, de amistad, de comparierismo, para tal 

efecto, las autoridades de 10s establecimientos dictaran las medidas apropiadas, 

segun las necesidades del tratamiento. 

4.8 LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA DE JUSTlClA 

DEL DlSTRlTO FEDERAL. 

Sobre el fundamento constituuonal aportado por 10s artiwlos 21 y 73 

fraccion VI, base Sa, El Ministerio Publim del Fuero Comun fue regulado por 

sendas leyes organicas de 1919, 1929 y 1954. Previamente lo habia sido por la 

ley organica de 1903, primera en su gbnero, a la que algunos tratadistas suelen 

atribuir el k r i t o  de haber estructurado inicialmente, en este siglo, la lnstituci6n 

del Ministerio Publiw. Hoy estos ordenamientos forman filas en 10s antecedentes 

de la Nueva Ley Organics de la Procuraduria General de Jusl'icia del Distrito 

Federal y Territorios Federales, cuya iniciativa correspondiera al Presidente Luis 

Echeverria. 

En sintesis, la tarea propuesta y realizada por la Procuraduria General de 

Justicia del Distrito Federal y Territorios Federales entre el 1' de diciembre y el 9 

de agosto de 1972 se orient6 al mejoramiento y ampliacion de las adividades 



wncernientes e esta dependencia desde un triple punto de vista eticn, tecniw- 

juridic0 y administrativo. 

Para ello, se actuo en seis capitulos concentrados: reest~cturacion 

organics, selection y formaci6n de personal, desconcentracion de servicios, 

tecnificaci6n de operaciones, tarea preventiva y asistencial e increment0 de 

recursos. Estas actividades hallaron su expresion institucional en la Nueva Ley 

Organica de la Procuraduria, promulgada el 21 de diciembre de 1971, publicada 

en el Diario Oficial de 31 de diciembre y vigente desde el 1" de enero de 1972. 

Vista desde una perspectiva de varios aiios, la legislacion penal y sus 

colindantes son las zonas de mayor dinamismo en la reforma juridica emprendida 

por el gobierno desde 1970, con lo que se han creado estructuras tecnicas y 

administrativas que han venido a sustituir a viejas entidades o a colmar vacios de 

mucho tiempo. 

El arranque de esta ardua labor creativa y reformista ocurri6 a traves de la 

Ley que Establece las Normas Minimas sobre Readaptacibn Social de 

Sentenciados, esta Ley al igual que otras iniciativas de reforrna penal, fue 

estudiada en sendas sesiones ptjblicas y privadas par Diputados y Senadores. 

Por lo que hace a la Procuraduria del Distrito Federal y Territories, intervino en 

estos trabajos el entonces titular de la Dependencia, quien explici, ante las 

wmisiones conjuntas de ambas Charas  el wntenido y 10s alcances de la Ley 

citada, asi como sus implicaciones en otros campos de la tarea del Estado en 

materia de Defensa Social. 

Contemporaneas a la Ley de Normas Minimas son las reformas al Codigo 

Penal, al Cbdigo de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y a la Ley 

Organica de 10s Tribunales del Fuero Comun. Estas notables reformas fueron 



movidas por el proposito de mejorar a fondo la imparticion de justicia, acelerando 

10s procedimientos y reestructurando, debidamente, el aparato judicial. 

Una de las reformas con mayor eficacia inmediata y practica, fue sobre 

todo el nuevo sistema de la libertad previa wncedida por el propio Ministerio 

Publiw, para evitar una inljtil privacion de la libertad en el caso de 10s delitos 

culposos hasta el momento de la resoluci6n judicial sobre la liberacion 

caucionada o mediante protesta. Privb aqui, pues, un espiritu de racionalidad en 

materia de medidas cautelares, con el fin de asegurar la buena marcha de la 

justicia sin someter al indiciado, por otra parte, a inutiles e inwnvenientes 

restricciones en su libertad. 

A fin de instrumentar la libertad previa, se implant0 un tabulador de 

cauciones para cuya elaboracion fueron tomadas en cuenta las circunstancias 

que suelen ocurrir en las infracciones de que se trata y 10s criterios rnedios 

permanentes entre 10s magistrados y jueces. Asimismo w n  la mira de evitar casos 

de explotacion de indiciados y de prevenir practicas indeseables, la Prowraduria 

dispuso que la garantia para 10s fines de libertad previa consistiese siempre en 

deposito, nunca en fianza. A efecto de facilitar en la mayor medida, pues, la 

tramitacion administrativa de las cauciones, se convino con Nacional Financiera 

S.A., la instalacion de una oticina permanente en la sede de la Prowraduria, 

uryas funciones habian de realizarse de mod0 ininterrumpido. En la actualidad 

podemos observar que algunos de estos criterios han cambiado, corno la 

admision de la fianza en libertades anticipadas, sin embargo, rnuchos otros 

existen a la fecha, con lo que queda en claro la eficacia de estas reformas en 

materia de defensa social. 

En agosto de 1976, fueron planteadas medidas de renovation en 10s 

ordenes constitutional ( intercambio de reclusos con otros paises ) y penal 

secundario ( ampliacion del sistema de libertad preparatoria ). Desde luego, para 



10s fines que estas lineas persiguen, es importante destacar en lugar especial, la 

Ley OrgBnica de la Procuraduria General de Justicia &I Distrito Federal y 

Teritorios Federales. 



DEL PROCEDIMIENTO JURIDICO-ADMINISTRATIVO PARA LA OBTENClON 

DE LOS BENEFlClOS A QUE SE REFIERE LA LEY DE NORMAS MINIMAS. 

5.1 CONSIDERACIONES Y CRlTERlOS FlJADOS POR LA SECRETARIA DE 

GOBERNACION PARA OTORGAR LIBERTAD ANTlClPADA 

Estamos en el inicio de una nueva epoca. Signo relevante de ello es el 

anuncio hecho por la Secretaria de Gobemaci6n, acerca de 10s nuevos criterios a 

aplicarse para el otorgamiento de 10s beneficios de la libertad anticipada a internos 

de 10s centros penitenciarios del pais. 

El criterio central definido ya por la Secretaria, wnsiste en que, 

independiente de la peticibn de parte, la libertad anticipada, wn base en la libertad 

preparatoria, la remisibn parcial de la pena y la preliberacion, sera gestionada de 

oficio por las autoridades wrrespondientes en beneficio de quienes se encuentren 

en wndiciones de obtenerla. 

Ademas, habra de deslindarse perfectamente, mediante el analisis 

especifiw de cada caso individual, donde, entre quienes transgredieron la ley, se 

vivio esa infraccion de las normas wmo tragedia o expresamente organizados 

para la delincuencia. A 10s primeros se les dara trato diferente, en caso de ser 

primodelincuentes o primorreincidentes, w n  un sentido de juslicia y equidad, para 

su debida readaptacibn y reingreso a la vida en wmunidad. 

" Las medidas que a tomar por la Secretaria de Gobemacion, seran 

aplicadas en forma cotidiana, con estricto apego a las disposiciones de nuestra 

Carta Magna, el C6digo Penal y la Ley de Normas Minimas vigentes, y a favor de 

esa poblacion penitenciaria que, por carencia de recursos y apoyos, cae en 



ocasiones en la indefension y el olvido. Nueva sabia para el perfeccionamiento y 

la modernizacibn de 10s procedimientos dentro del sistema penitenuario nacional, 

estos criterios llevan implicit0 para el interno que, aspirara a la wndician de 

libertad, entraria un cambio de actitud m8s humanitario ante la vida, reconoddo 

por las propias autoridades ". 51 

En materia penal no debe prevalecer ni el espiritu de venganza ni la 

aplicacion de penas como mero castigo, sin0 que deben crearse sistemas que 

propicien la prevencion de la delinwencia, y sobre todo, la readaptacion de 10s 

que en algrin momento se ven invo\uuados en la cornision de delitos, para que 

puedan incorporarse a una sociedad en la que convivan en forma armonica y 

ordenada, de awerdo con nuestra Constitucion y sus leyes reglamentarias. 

Con base a las anteriores mnsiderauones, la Secretaria de Gobernacion 

realizb el programa de liberacion de reos, que se aplican conforme a 10s siguientes 

criterios: 

A) LIBERTAD PREPARATORIA: 

1.- Airn cuando en La ley se establece que se tramitara a peticion de 

parte, en beneficio de 10s internos y por justicia y equidad se hara de oficio. 

2.- Se conceder8 wando el sentenciado haya cumplido el 60 por ciento de 

la condena, haya observado buena conducta durante la reclusion, cuando del 

examen de su personalidad se presuma que esta socialmente readaptado y haya 

reparado o garantice el pago del dano causado. 

51 Manual ol Crilerios Pan el horgamienlo de Likmdes Anticipldas. Secrdaria de Gabemacibn. MMm 
1994. 



La libertad preparatoria no se conceders en 10s supuestos previstos en el 

artiwlo 85 del C6digo Penal ni a 10s sentenciados por delitos contra la salud a 10s 

que se refiere el artiwlo 197 del mismo C6digo. 

3.- En el caso de 10s restantes delitos contra la salud en 10s que proceda la 

libertad preparatoria, deberan pedirse informes a la Procuraduria General de la 

Reptiblica. 

B) REMlSlON PARCIAL DE LA PENA: 

1 .- En todo caso se hara de oficio. 

2.- Por cada dos dias de trabajo, se harb remisi6n de uno de prision. 

siempre que el interno observe buena conducts, participe en las 

actividades educativas y revele efectiva readaptaci6n social. Esta hltirna 

sera el factor determinant0 para la concesi6n o negativa de la remisi6n 

parcial. 

3.- La remisi6n funcionara independientemente de la libertad 

preparatoria. Para este efecto, el cdmputo de 10s plazos se hard en el 

orden que beneficie al reo. 

4.- El otorgamiento de la remisi6n se condicionara a que el re0 repare o 

garantice 10s darios o pe rjuicios causados. 

C) PRELIBERACION: 

1 .- En todo caso sera de oficio. 

2.- Se concederd tratamiento preliberacional, cuando el interno hubiese 

satisfecho el 40 por ciento de la pena impuesta, observando buena 

conducta en reclusi6n. repare o garantice el daho causado y sea 

primodelinwente, asi como a personas de avanzada edad o enfermos 

incurables. 

3.- Para el caso de la preliberaci6r1, 10s expedientes juridicos de quienes 

hayan incurrido en delitos contra la salud, serhn analizados de manera 



exhaustiva y diferenciada, atendiendo a la readaptadan mostrada por el 

intemo, asi wmo a su pefil social y a las wndiciones wlturales y 

economicas existentes en la zona en donde tales delitos hayan sido 

wmetidos. 

En este sentido, para la sociedad es importante subrayar la 

diferencia en el trato entre quienes viven del delito wmo tragedia y quienes 

lo viven wmo organization para la delinwencia. 

Se dare prioridad a primodelincuentes, per0 tambien sera factible 

wnsiderar libertades anticipadas, mediante tratamiento preliberacional, a 

quienes hubiesen reincidido por una sola vez. 

" Estos criterios 10s funda la Secretaria de Gobernaci6n en la Ley, la 

equidad y el espiritu de justida y respeto a 10s derechos y dignidad 

humanos, que wnstituyen la esencia de nuestras instituciones ".52 

Tratamiento es la acci6n de tratar; el metodo especial empleado 

para la curadon o alivio de una enfermedad; el metodo especificamente 

creado para la consecucion de un fin determinado, etc6tera. MBtodo, 

derivado de lad raices meta ( w n  ), y odos ( via ), significa, a su vez, el 

mod0 razonado de obrar o hablar. Tratamiento penitenciario, luego 

entonces, es el conjunto de acciones fundadas en la ley, previamente 

razonadas y orientadas por el organo tecnim de un redusorio, y ejecutadas 

52 Manual & Critcrias pm el Otorgamicnlo & Libenads Anticiplds. Secmaia & Gobemacibx 



por el personal penitenciario, con el fin de lograr la adecuada reintegracibn 

social del individuo privado de su libertad por la comision de un delito ' 53 

Acerca del alcance del tratamiento, y si el mismo es susceptible de 

ser aplicado tanto a 10s sentenciados mmo a 10s procesados o induso a 

otras formas de privacion de libertad o de atencion en condiciones de 

internamiento, debe fundarse en la ley, atendiendo a lo que esta 

expresamente autorice o prohiba, o bien, a lo que en forma thcita deba 

estimarse en base a su interpretacibn. 

lndependientemente del problema estrictamente juridico, es 

indudable que desde el punto de vista tecniw y cientifiw, el problema 

tambien puede ser planteado, per0 la solucion seria irrelevante si el 

derecho a su vez no la wnsigna. 

De acuerdo can la ley mexicana, podemos afirmar que el tratamiento 

penitenciario wmo via de materializaddn de la pena readaptacib senalada 

en el articulo 18 mnstitudonal, linicamente puede ser aplicada a 10s 

sentenciados y no a 10s procesados, a 10s menores o a 10s infractores de 

leyes administrativas, por lo cual la ley es limitativa en este aspecto, pues 

impide la aplicacion de un tratamiento mnsiguiente a una pena 

readaptadora. 

Asimismo, es inobjetable que todo estado de privacion de libertad, 

origina 16gicamente la reintegracibn social a1 grupo wando se recupera la 

libertad y, es evidente que en todas las f m a s  de privacibn de libertad 

sehaladas, existira siempre la posibilidad de realizar acciones tendientes a 

mejorar las condidones sociales del individuo. 

9 Malo Camah,  Curtavo. Op Cir. Pag. 136. 



Se observa, en definitiva, que el tratamiento si puede desarrollarse 

en las diversas institucionas de reclusi6n, en wyo caso convendr6 hablar 

de tratamiento da reintegracidn, pues sera mCls generim y abarcarh todas y 

cada una de \as formas de privacibn de libertad sehaladas con antelaci6n. 

Desde luego, el tratamiento debera realizarse en diferentet. etapas, 

as1 lo establece el articu\o 7 O  de la Ley de Normas Mlnimas, induyendo las 

siguientes etapas de tratamiento, ubi&ndolas dentro del mwco referencial 

del regimen penitenciario, a saber: 

a) Tratamiento en clasificaci6n; 

b) Tratamiento en preliberaci6n; 

c) Tratamiento en post-liberaddn. ( en base al art. 15 ) 

Con prolijidad superior a la enunciaci6n antes mencionada, que en 

terminos generales responde a lo sefialado en la Ley de Normas Mlnimas 

sobre Readaptacidn Social de Sentenciados, al hacarse referencia a 10s 

m6todos de tratemiento, en la seci6n tres del N Congreso de Naciones 

Unidas sobre pravenci6n del delito y tratamiento de delinwentes, realizado 

en Kioto, Japbn, en agoslo de 1970, se sefiala que estos pueden ser 10s 

siguientes: 

I) INSTITUCIONALES; 

8 en medio cerrado, 

8 semiabierto, 

abierto. 

II) TRANSICIONALES; 

permiso de salida, 

salidas transitorias. 

semi libartad. 



Ill) TRANS-INSTITUCIONALES; 

libertad wndicional. 

IV) SEMI-INSTITUCIONALES; 

8 semi detencion, 

8 work release. 

V) INSTITUCIONALES DISCONTINUOS; 

detendon de fin de semana, 

prisi6n diswntinua. 

VI) NO INSTITUCIONALES; 

ejecucion wndicional de la pena, 

8 probadon. 

Otro aspedo, necesario que debe existir dentro de un programa de 

tratamiento penitenciario, es la adecuada dasiticacion de 10s internos, el cual, sera 

siempre individual y de acuerdo con las caracteristicas de cada persona. Asi, 

tenemos que 10s criterios de dasihcacion pueden ser; objetivos y subjetivos. 

Los criterios objetivos, atienden a factores para conocer las caracteristicas 

partiwlares del individuo, las circunstancias de wmision del delito, 10s 

antecedentes de su vida, y otros datos lStiles para efectuar una inicial evaluacion, 

acerca de la fonna en que deba ser tratado ese individuo en su proceso de 

reintegradon social. 

Los criterios subjetivos, mas t h i c o s  sin duda, procura atender en forma 

Snica a las caracteristicas de personalidad de\ individuo, que permitan seiialar su 

grado de peligrosidad y sus posibilidades de readaptacion y, una vez iniciado el 



tratamiento, represents asimismo la puesta en practice de actividades diversas 

orientadas a mnocer y atender su proceso de avance. 

Un rango minimo de dasficacibn podria ser el siguiente: 

1 .- Edad ( adultos, j6venes y adultos ) 

2.- Calidad delinwencial ( reincidencia, multireincidencia, habitualidad y 

profesionalidad ). 

3.- Delincuencia ocasional ( calidad del imncial  ). 

4.- Tipo delidivo ( delinwencia por IrBfiw de drogas ). 

5.- Calidad paradelincuencial ( drogodependencia, almho~ismo, etdtera ) 

6.- Conducta especial ( homosexualidad, wnflidividad penitenciaria, 

peligrosidad ). 

7.- Enfermdad fisica o mental. 

8.- Segreg~.6n( siempre temporal por motivos disciplinarios ). 

9.- Duraci6n de la pena ( es diswtible ). 

La clasificaci6n Msica que la ley establace, consiste en; 

I .- sexo. 

2.- Ca\idad juridica: ( sentenciados, procesados, arrestados, etc. ). 

3.- Edad: ( mayores y menores de 18 a h s  ). 

F O W S  DE LIBERAClON ANTlClPADA REGULADAS 

POR LA LEY OE NORMAS MINIMAS 

A) TRATAMIENTO EN PRELIBERACION. 

El artlwlo 7 O  de la Ley de Nomas Minimas, estableca un esquema natural 

de la progresividad del regimen penitenciario en MBxim, dividi4ndolo en fases de 



estudio y diagnostico, primer0 y de tratamiento, despues, dividida esta en periodos 

de tratamiento en clasificacion y de preliberacion. 

Durante la primera fase, se aisla en cierto modo al recluso y se analiza a 

fond0 su personalidad, para fijar un diagnostiw y asi establecer el tratamiento que 

se ha de aplicar a1 mismo; aqui se habla de Clasificauon, porque bajo este sistema 

wrrerA la mayor parte de vida cautiva del reo; y de preliberacion pwque introduce 

elementos cualitativamente nuevos en la ejecucion penal. 

En efecto, su proposito es diluir 10s rasgos salientes del encarcelamiento y 

crear una soludon de wntinuidad cada vez mas facil y expedita hacia la vida libre. 

En el period0 de preliberacion, pierde presencia la CArcel, que por definition 

implica encierro, y ernpieza a adquirir la vida libre. 

* Si por tratamiento se entiende la accion y el efecto de tratar a una persona 

en atencion a un fin determinado, y por preliberauon, formada por el prefjo pre ( 

antes ) y la palabra liberacifin ( acci6n de alcanzar la libertad ), se entiende el 

hecho de alcanzar la libertad con anticipation, por tratamiento preliberacional debe 

entenderse wmo el wnjunto de acciones realizadas bajo la orientacibn del 

wnsejo tbcniw, cunsistentes en alternativas que autorizan formas diversas de 

mayor liberation en el interior o en el exterior del reclusorio, obtenidas con 

anterioridad a la recuperacion total de libertad wnsecuente a la wmpurgacion de 

la pena, las wales tienden a la mejor readaptadon social del interno, mediante la 

disminucidn de la crisis derivada del cambio del total estado de redusion al total 

estado de recuperacion de libertad." 54 

El tratamiento en preliberaci6n se establece en el articulo 8 O  de la Ley de 

Normas Minimas, especificamente referido a esta westion, informa acerca de las 

acciones en este orden: 

54 MaloCamacho, Gus-. @ Cil. Pag 147 



A) INFORMACION Y ORIENTACION ESPECIALES Y DISCUSION CON EL 

INTERNO Y SUS FAMlLlARES DE LOS ASPECTOS PERSONALES Y 

PRACTICOS DE SU VlDA EN LIBERTA0.- El regimen en preliberaci6n ofrece 

wmo primera alternativa de tratamiento, la oportunidad de tener charlas de 

orientaci6n con el personal tbcniw, tanto el interno wanto su familia o bien w n  

ambos, sobre espectos diversos relacionados con su vida de libertad ya pr6xima. 

de manera que la inforrnacih y orientacibn recibidas sirvan de dlida base para 

el buen desarrollo de las futuras relaciones del interno w n  el exterior. 

6) METODOS COLECTIV0S.- El tratamiento debe ser individualizado; 

esto, sin embargo, no impide sin0 reafirma la posible participaci6n del interno en 

programas resocializadores desarrollados en grupo. 

Siendo el hombre un ser eminentemente social, no es extrafio qua puedan 

y deban ser utilizados m6todos de terapia wlectiva, tendientes a reafmnar la 

solidaridad del hombre con sus semejantes y a fortalecer su conciencia de 

pertenencia a un nlideo social. 

En la medida en que el interno progresa en su tratamiento, durante la 

reclusi6n como en prelibertad, es wnveniente el manejo de estas alternativas, 

wyo objetivo es disminuir la crisis 16giw del cambio entre el total estado de 

privaci6n de libertad y el inmediato de la recuperaci6n de ella. 

C) CONCESION DE MAYOR LIBERTAD DENTRO DEL 

ESTABLEClMIENT0.- Consiste en la oprtunidad que tiene la persona del reo 

de gozar de mayores libertades en el reclusorio, sin infringir con ello las normas 

de wrhcter disciplinario, por el contrario, precisamente atendiendo a un programa 

especlficamente elabwado para efecto de fwtalecer la seguridad del individuo en 

si mismo y reafirmar su deseo de reintegraci6n a la sociedad, a1 mismo tiempo 

que lo impulse a sentirse con una mayor individualizaci6n en su vida personal. 



D) TRASLADO A LA INSTITUCION AB1ERTA.- La oportunidad de ser 

trasladado a una institution abierta, verdadero albergue u hotel donde las rejas 

han quedado atras, para ser sustituidas por la wnfianza de las autoridades en el 

interno sujeto a esta altemativa de tratamiento, es situation que fortalece la 

seguridad del individuo en si mismo y la wnfianta en las autoridades, que ha su 

vez han confiado en 61. La instituci6n de referencia, que ya noes un reclusorio, se 

establece wmo un puente de transicidn donde el intemo, aun vinwlado con la 

autoridad, al mismo tiempo tiene la oportunidad de iniciar su condicibn de nueva 

vida liberatoria. 

E) PERMISOS DE SALlDA DE FIN DE SEMANA 0 DlARlA CON 

RECLUSION NOCTURNA, 0 BlEN DE SALlDA EN DlAS HABIES CON 

RECLUSION DE FIN DE SEMANA.- Cos permisos de salida en fin de semana 

son via id6nea para fortalecer 10s nexos familiares, toda vez, que el intemo en 

esta etapa, puede aprovechar este momento de libertad para convivir una vez 

mAs en la sociedad, particularmente w n  su nlicleo familiar, el wal, junto con el 

recluso, wnstituye el Brea de relacibn directamente beneficiada. 

La oportunidad de obtener pernlisos de salida diaria wn redusih nocturna 

o de salida durante la semana con reclusi6n de fin de semana o bien otras 

altemativas relacionadas, son, a su vez, via inmejorable para romper el rechazo 

social que se manifiesta en el grupo en general, particularmente en lo relativo a 

las posibles fuentes de trabajo, disminuyendo, al mismo tiempo, la carga que en 

otras wndiciones representaria para el interno las obligacionas familiares en su 

primera etapa de rewperaci6n de la libertad. 



6)  REMlSlON PARCIAL DE LA PENA. 

ARTICULO 16 DE LA LEY QUE ESTABLECE NORMAS MINIMAS SOBRE 

READAPTACION SOCIAL DE SENTENCIAD0S.- Por cada dos dias de trabajo 

se hara remisibn de uno de prision, siempre que el reduso observe bUena 

conducts, partiupe regularmente en las actividades educativas que se organicen 

en el establecimiento y revele por otros datos efectiva readaptacion social. Esta 

ultima sera, en todo caso, el factor deterrninante para la concesion o negativa para 

la remision parcial de la pena, que no podra fundarse exclusivamente en 10s dias 

de trabajo, en la participacion de actividades educativas y en el buen 

comportamiento el sentenciado. 

La remision funcionarh independientemente de la libertad preparatoria, 

wyos plazos se regiran, exclusivamente, por las normas especificas pertinentes. 

Es en este momento, donde se deben aplicar materialmente 10s benefiuos 

de estas disposiciones en favor de la persona del reo, pero en una forma mas 

palpable, es decir, en una ventaja o beneficio respecto a la privacidn de libertad 

que esta mmpurgando y que se debe reflejar en una disminucion de la pena de 

acuerdo a la readaptacion que poco a poco se presente en su persona. 

" Sea como fuere, lo uerto es que si en la pena se propone la liberation 

social del sujeto, debe en su dosis ajustarse, paso a paso, hasta donde sea 

posible, a 10s progresos de readaptacion '5, recayendo dicha responsabilidad en 

la autoridad adrninistrativa, pues es esta, quien mejor podra evaluar 10s progresos 

del tratamiento en cada caso individual. 

5 ,  GrcS RamIra, Sergio. @. Cit. Pag 123. 



Ahora bien, esta disminucion de la pena, deberh de otorgarse dentro de 

ciertos extremos legales, pues existen diferentes sistemas para evaluar y otorgar 

este beneficio, entre ellos destaca el sistema mednico o empirico y l6gim o 

cientifim de la remisi6n penal. El sistema empirico, muy socarrido, hace depender 

la reduction de la pena s6lo de fadores extemos, mensurables, que no revelan 

por fuerza el verdadero grado de la readaptacih, no obstante de ser Bsta el 

elernento preeminente en este gBnero de consideraciones. 

Por el wntrario el sistema 16gim o cientifico, que arranca de la 
readaptaci6n social desde un punto de vista interno, resuelve 10s peligms que 
suscita, en quebranto de la sociedad, el citado rBgimen empirim. Es por esto que 
dicho sistema es acogido por la Ley de Normas Minimas, toda vez, que wntempla 
situaciones y circunstancias realiadas por la persona del reo con la finalidad de 
que este wnsiga su libertad, situaciones tales como: el trabajo realizado dentro 
de la institucih, la participaci6n en actividades educativas y la buena wnducta 
wnstituyen s6lo la base aritmbtica para un posterior juicio de personalidad. En 
este iikimo poseen simplemente un valor indiciario, y por ello, no determinante por 
si mismo. Ello explica y justifica la intervenci6n decisiva que se da al Consejo 
TBcnico, al amparo del artiwlo go y del articulo 3' transitorio. En esta virtud, 
donde no hay readaptaci6n social no habra libertad. 

Pese a que el sentido de la norma se advierte con claridad en la primera 

orientaci6n del primer phrrafo del articulo 16, se insiste en la orientaci6n segunda 

al decir que la efectiva readaptaci6n social serh en todo caso factor determinante 

para la wncesi6n o negativa de la remisib parcial y que esta no podra fundarse 

solamente en el trabajo, en la participaci6n de actividades educativas yen el buen 

comportamiento. Ha entendido el legislador que estos iiltimos tres factores son 

conientemente apariencias que encubren graves desajustes. Vale recordar la 

vieja frase: presos excelentes son criminales peligrosos 

La remisidn parcial de la pena no supone mlisi6n entre las atribuciones del 

Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, por la via de una invasion administrativa de 

las fawltades de Bste. 



OTRAS FORMAS DE PRELIBERACION 

A) LIBERTAD PREPARATORIA. 

ARTICULO 84 C.P..- Se wncedera libertad preparatoria al mndenado. 

previo el informe a que se refiere el Cbdigo de Procedimientos Penales, que 

hubiere cumplido las tres quintas partes de su wndena, si se trata de delitos 

intencionales, o la mitad de la misma en el caso de delitos imprudenciales, 

siempre y cuando wmpla con 10s siguientes requisitos; 

I.- Que haya obsewado buena wnducta durante la ejewci6n de su 

sentenda; 

11.- Que del examen de su personalidad se presuma que esta socialmente 

readaptado yen condiciones de no volver a delinquir; y 

Ill.- Que haya reparado o se cornprometa a reparar el datio causado, 

sujetandose a la forma, medidas y terminos que se le fijen para diho objeto, si no 

puede wbrirlo desde luego. 

Llenados 10s anteriores requisitos, la autoridad wmpetente podra mnceder 

la libertad, sujeta a las siguientes condiciones: 

A) Residir, o en su caso, no residir en lugar determinado, e informe a la 

autoridad de 10s cambios de su domicilio. La designacibn del lugar de residencia 

se hare mnciliando la cirwnstancia de que el re0 pueda proporcionarse trabajo en 

el lugar que se fje, con el hecho de que se permanencia en el no sea un obst&lo 

para su enmienda; 

B) Desempefiar en el plazo que la resolution determine, ofido, arte, industria o 

profesibn licitos, si no tuviere medios propios de subsistencia; 

C) Abstenerse del abuso de bebidas embriagantes y del empleo de 

estupefacientes, psimtrbpiws o sustancias que produzcan efecios similares, salvo 

por prescripdbn mbdica; 



D) Sujetarse a las medidas de orientaci6n y supervisi61-1 que se le dicten y a la 

vigilancia de una persona honrada, y de arraigo, que se obligue a informar sobre 

su conducts, presentandolo siempre que para ello fuera requerida. 

El C6digo Penal para el Distrito Federal en materia del fuero comlin y para 

toda la Federaci6n en materia de fuero federal, se refiere a la LIBERTAD 

PREPARATORIA, en el libro primer0 del mismo, titulo uarto, denominado 

ejecucion de sentencias, en el capitulo tercero sobre la libertad preparatoria y 

retendon, en 10s artiwlos 84 a 87, relacionados estos con 10s arliulos 583 a 593 

del CMigo de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. 

La instituci6n juridica de la libertad preparatoria juega un papel de 

primordial importancia en materia penitenciaria, wmo una fonna de preliberacion 

que bien puede y debe quedar agregada a las serialadas en la Ley de Norrnas 

Minimas. En sintesis, se trata de un beneficio que representando una forma de 

acci6n preliberacional, debe ser regulado y actuado por 10s mismos criterios de 

desarrollo y aplicaci6n de tratamiento penitenciario que se enuentra previsto en el 

ordenamiento en cita. 

Coincidente con el mismo orden de ideas, en su artiwlo go, al referirse a la 

integracidn y fundonamiento del wnsejo tecniw, induye expresamente a la 

libertad preparatoria como uno de 10s beneficios que en forma obligada exige su 

intervenci6n. 

El otorgamiento del benefiao de la libertad preparatoria, en el Distrito 

Federal corresponde a la Direccion General de Reclusorios y Centros de 

Readaptadon Social del Distrito Federal, la que para ello debe apoyarse en la 

orientation del consejo t h i w .  



El benetido mismo, por su parte, solo puede ser considerado como 

derecho para el intemo, en la medida misma en que este wmpla con todas 10s 

requisites y obligaciones senaladas en la ley, lo que no resulta fAdl por la 

presencia de aspedos que no dependen de su voluntad misma, si bien es 

inwestionable que la valoraci6n de tales factores esta determinada siempre por su 

condrrda. " 56 

El articulo 85, por su parte, excluye de la posibilidad de alcanzar la libertad 

preparatoria a 10s individuos que reunan alguna de las caraderisticas siguientes: 

a) Sentenciados condenatoriamente por delitos contra la salud, en materia 

de estupefacientes. 

b) Delinwentes habituales. 

c) Delinwentes que hubieran inwrrido en segunda reinddeoda. 

Sobre el particular debe selialarse que, si bien una disposici6n como la 

presente podria resultar conveniente como criterio de orientaci6n intema para el 

consejo tbcnico de una instituu6n. como disposici6n legal taxativa resulta quiAs 

excesiva, toda vez que, a h  arando la regularidad de casos de la realidad 

permiten observar el auerto del criterio, nada impide, sin emDargo, que caso por 

caso puedan existir, mmo en efecto owrre, individuos que realmente hayan 

optado en forma decidia el camino de la readaptacion. 

El articulo 86 sefiala las causas que pueden motivar la revocacion de la 

libertad preparatoria, en cuyo caso el afectado debe proceder al wmplimiento del 

resto de la pena. En resumen usas las siguientes: 

A) lnwmplimiento a las condidones fijadas en el art. 84, salvo nueva Oportunidad 

que se le dB, en 10s t6ninos del art. 90, fraccion IX del mismo C6digo Penal. 

% Mah Camacho, Gumyo. Op Cit. Pag 232. 



6) Sentencia condenatoria definitiva por nuevo delito intencional, caso en 

que la revocad6n operara ex-ofido. Si el nuevo delito fuere impwdencial, queda 

al arbitrio de la autoridad competente adoptar o no la revocaci6n. atendiendo a la 

gravedad del delito. 

Finalmente el artiwlo 87 sefiala que el widado y vigilancia de 10s 

sentenciados que gocen de la libertad preparatoria quedan a cargo de la 

Direcu'on General de Servicios Coordinados de Prevencion y Readaptacion 

Social. El fin que inspira este contenido es no s61o positivo sino basiw, como una 

garantia para la sociedad y para el mismo individuo liberado, pero es evidente 

tambien, que su atenci6n requiere de la integraci6n de un werpo capacitado y 

suficiente para atender la funcion. En presencia de un personal capaz, la labor de 

awilio a 10s liberados resultaria tjtil y trascendente; ante su falta, la funci6n y 

quien la representa se traducirhn sblo en un 6rgano m8s de la burocracia, sin 

gracia ni trascendencia. 

El Procedimiento para solicitar la libertad preparatoria se encuentra 

regulado en el C6digo de Procedirnientos Penales Para el Distrito Federal del art. 

583 al 593, procedimiento a seguir, desde luego una vez satisfechos 10s 

requisitos de fondo establecidos en el Codigo Penal. 

Cuando un re0 que este wmpurgando una sancidn privativa de libertad. 

crea tener derecho a la libertad preparatoria por haber cumplido 10s requisitos en 

cita, owrrir8 a la Direcci6n General de Prevenci6n y Readaptacidn Social, 

solicitandola y awmpaiiando 10s cetiiicados y demds pruebas wnducentes. 

Redbida la solicitud se recabaran 10s datos e inforrnes y se practicaran 10s 

edudios necesarios para acreditar 10s requisitos a que se refiere el Cddigo Penal. 

lgualmenle se pedira infwme porrnenorizado al Director del Redusorio, acerca de 



la vida del re0 en el lugar de reclusi6n. La Direcci6n General de Prevewih y 

Readaptacion Social resolverd sobre dicha solicitud. 

Cuando se cmceda la libertad preparatoria, el delegado de la Direcci6n 

General de Prevenci6n y Readaptacidn Social investigard la solvencia e 

idoneidad del fiador propuesto. En vista de la informaci6n, la Direcci6n resolver6 

si es o no de admitirse el fiador. Admitido el fiador, se otorgarh la fianza 

respeaiva en tbninos del artiwlo 562 y se extender& al re0 un salvocondudo 

para que pueda comenzar a disfrutar de su libertad. Esta wncesibn se 

comunicarh a1 director del establecimiento, a la autoridad administrativa y al juez 

de la causa. 

Cuando el reo inwniera en alguno de 10s casos previstos por el articulo 86 

del C6digo Penal, la autoridad que tenga wnocimiento, dar6 parte a la Direcci6n 

General de Prevencih y Readaptacibn Social, para que resuelva si revoca o no 

la libertad preparatoria. 

Cuando hubiere expirado el tbrmino de la wndena que debiera haberse 

wmpurgado, de no concederse la libertad preparatoria, el reo awdirh a1 Tribunal 

Superior de Justicia para que bste. en vista de la sentencia y de 10s informes de la 

Direcci6n General de Prevenci6n y Readaptaci6n Social, hags la declaraci6n de 

que el reo q~eda en absoluta libertad. 

6)  LA MNDENA CONMCIONAL. 

El C6digo Penal para el Distrito Federal y para la RepGblica en materia 

federal, se mere  a la condena condlclonal en el libro primero, titulo cuarto 

sobre ejecuci6n de sentencias, capitulo cuarto denorninado wndena wndicional, 

en el artiwlo 90, a su vez relacionada con 10s articulos 536 a 639 del C6digo 

Federal de Procedimientos Penales, no existiendo disposici6n legal en el C6digo 



de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, por lo que en la materia se 

origina una aplicaci6n supletoria de la ley federal. 

El articulo 90 prevee en diez fracciones las caracteristicas a que se debe 

sujetar el otorgarniento del benefiuo; 

I.- El juez o Tribunal al momento de dictar sentencia cundenatoria, puede 

suspender la ejecucion de la pena ex-oficio, o a peticion de parte, siempre que 

wncurran las wndiciones siguientes: 

A) Que la wndena se refiera a pena de prisibn que no exceda de cuatro 

atios; 

El) Que el sentenciado no sea reincidente por delito doloso y, ademas, que 

haya evidenuado buena wnduda positiva, antes y despues del hecho 

punible; y 

C) Que por sus antecedentes personales o modo honesto de vivir, asi wmo 

por la naturaleza, modalidades o moviles del delito, se presurna que el 

sentenciado no volvera a delinquir; 

11.- Para gozar de este beneficio el sentenciado debera; 

A) Otorgar la garantia o sujetarse a las rnedidas que se le fijen, para 

asegurar su presentacion ante la autoridad siempre que fuere requerido; 

6) Obligarse a residir en determinado lugar, del que no podra ausentarse 

sin el permiso de la autoridad que ejerza sobre 81 cuidado y vigilancia; 

C) Desempehar en el plazo que se le fije, prdesibn, arte, oficio u ocupaubn 

licitos; 

D)Abstenerse del abuso de bebidas embriagantes y del empleo de 

estupefauentes, psicotr6piws u otras sustancias que produzcan efectos 

similares, salvo por prescripci6n m6dica; y 

E) Reparar el datio causado. 



Ill.- La suspensi6n wmprenderd la pena de prisi6n y la rnulta, yen wanto a 

las dernds sanciones irnpuestas, el juez o tribunal resolverdn discrecionalrnente 

seglin las cirwnstancias del caso. 

IV.- A 10s delinwentes a quienes se les haya suspendido la ejewci6n de la 

sentencia, se les had saber lo dispuesto en el artiwlo 90 del C6digo Penal, lo 

que se asentara en la diligencia formal, sin que la falta de esta irnpida, en su 

caw, la aplicacion de lo prevenido en el rnisrno; 

V.- Los sentenciados que disfruten de la wndena wndicional quedaran 

sujetos al widado y vigilancia de la Direcci6n General de Prevencibn y 

Readaptaci6n Social. 

VI.- En caso de haberse nornbrado fiador para el curnplimiento de las 

obligaciones en 10s tBrminos de este artiwlo, la obligaci6n de aquel wncluird seis 

rneses despubs de transcurrido el terrnino sefialado en la fraccion siguiente, 

siernpre que el delincuente no diere lugar a otro proceso o cuando en este se 

pronuncie sentencia absolutoria. Cuando el fiador tenga motivos fundados para 

no seguir desemmando el cargo, 10s expondrd al juez a fin de que Bste, si 10s 

estirna justos, prevenga al sentenciado que presente nuevo fiador dentro del 

plazo que prudentemente deber6 de fijarle, apercibido que de se hara efediva la 

sanci6n si no lo verifica. En caso de rnuerte o insolvencia del fiador, estard el 

sentenciado obligado a poner el hecho en wnocimiento del juez para el efedos y 

bajo el apercibirniento que se expresa en el parrafo que precede. 

VII.- Si durante el t h i n o  de la duracibn de la pena, desde la fecha de la 

sentencia que cause ejecutoria el wndenado no diere lugar a nuevo proceso por 

delito doloso que concluya con sentencia condenatoria, se wnsiderarA extinguida 

la sanci6n fiijada en aqu6Ua. En caso wntrario, se hard efediva la primera 

sentencia, a d e d  de la segunda, en la que el re0 ser6 wnsignado wrno 



reincidente sin pejuicio de lo establecido en el artiwlo 20 del CWigo Penal. 

Trattmdose de delito culposo, la autoridad competente resolvera molivadamente si 

debe aplicarse o no la sanci6n suspendida. 

VIII.- Los hechos que originen el nuevo proceso interrumpen el termino a 

que se refiere la fraccibn VII tanto si se trata de delito doloso wmo ulposo, hasta 

que se dicte sentencia firme; 

IX.- En caso de inwmplimiento en las obligaciones contraidas por el 

wndenado, el juez podri! hacer efectiva la sanci6n suspendida o amonestarlo, mn 

el apercibimiento de que, si vuelve a faltar a alguna de las wndiciones fijadas, se 

hara efectiva didla sanci6n. 

X.- El re0 que considere que al dictarse sentenaa reunia las wndiciones 

fijadas en este precept0 y que esta en aptitud de cumplir 10s demas requisitos que 

se establecen, si es pw inadvertenda de su parte o de 10s tribunales que no 

obtuvo en la sentencia el otorgamiento de la wndena wndicional, podra promover 

que se le wnceda, abriendo el incidente respectivo ante el juez de la causa. 

El Procedimiento para el otorgamiento de la wndena wndicional es 

regulado por el C6digo Federal de Procedimientos Penales en 10s articulos 536 a 

539, de aplicaci6n supletoria al C6digo de Procedimientos Penales para el Distrito 

Federal, que es omiso al respecto. 

Las pruebas que se promuevan para acreditar 10s requisitos que exige el 

artiulo 90 del Codigo Penal para la concesi6n de la condena condicional, se 

rendiran durante la instrucu'6n sin que el ofrecimiento de esas pruebas por parte 

del procesado, signifique la aceptacion de su responsabilidad en 10s hechos que 

se le imputan. Al fonular wndusiones el Agente del Ministerio Publico o el 



defensor, si estirnan procedente la wndena wndicional, lo indiceran asi en el 

caw en que el tribunal imponga una pena privativa de libertad que no exceda de 

cuatro ahos. 

Si el procesado o su defensor no hubieren solicitado en sus wndusiones 

el otorgamiento del beneficio de la wndena wndicional y si no se concidere de 

oficio, podran solicitarla y rendir las p ~ e b a s  respectivas durante la tramitacibn de 

la segunda instancia. El reo que wnsidere que al dictarse sentencia reunia las 

wndiciones fipdas en el articulo 90 del CMigo Penal, y que este en aptitudes de 

cumplir 10s demhs requisitos que en el propio precept0 se establecen, si es por 

inadvertencia de su parte o de 10s hibunales que no obtuvo en la sentencia el 

otorgamiento de la candena wndicional, podra promover que se le conceda 

abriendo el incidente respedivo ante el juez de la causa. 

Cwndo por alguna de las causas que se serlalan en el articulo 90 del 

Cbdigo Penal debe hacerse efectiva la sanci6n impuesta, revo&ndose el 

beneficio de la wndena condicional, el tribunal que ancedi6 Bste, prowler&, con 

audiencia del Ministerio Pljbliw, y del rea y de su defensor, si fuere posible, a 

wmprobar la existencia de dicha causa, y en su caso, ordenara que se ejecute la 

sanci6n. 

El sistema de la wndena mndicional, wmo beneficio para el sentenciado, 

con el fin de atender razones de politica criminal, pareca seguir el sistema 

eumpeo, toda vez que en nuestro pais, m o  en aqoellos paises, cuanto se 

suspende es la sentencia, a diierencia del sistema anglosaj6n donde la acci6n 

suspende el proceso ( probation ), lo que no obsta para observar en el pais otms 

beneficios tanto en la etapa de ejecuci6n cuanto en la del proceso. El sistema 

seguido en nuestm pais parece pmcurar un desarmllo mordinado con Lo 

dispuesto en el articulo 20 de la Constituci6n, fracci6n odava, que claramente 

af ina un deseo de pmcurar la mayor celeridad en la6 a~t~aciones ~Udiciales. 



5.5 ESTUDIOS DEL CONSEJO TECNICO INTERDISCIPLINARIO. 

El estudio integral de personalidad del delinwente se realiza de manera 

interdisciplinaria, aportando cada area tbcnica elementos de valor diagnbstiw. 

La orientacibn criminolbgica y penitenciaria de dicho estudio, dentro de un 

marw juridico, es la expresibn mas fehaciente del respeto a 10s derechos 

humanos y de la noble finalidad de la pena privativa de la libertad; la readaptacibn 

social de aqubllos que por una u otra razbn han violado alguna disposicidn legal. 

Asimismo, podemos afirmr que el estudio clinico criminolQiw es el 

instrumento mediante el cual el Estado no sblo castiga a1 delinwente, sino 

ademas se preocupa por proporcionarle elementos para su futura reinwrporacibn 

social. 

Consider0 de importancia para el estudio del presente apartado, transcribir 

algunas considerauones del Maestro Alfonso Quiroz Cuarbn, que propuso en el 

Ill Congreso lnteramericano del Ministerio P6blico. celebrado en Julio de 1963 en 

la ciudad de MBxico: 

El estudio integral de la personalidad del infractor o historia clinica, o 

estudio som8tico-funcional y social del infractor - cartilla biogrhfica - , no es 

funcibn de un hombre, sino de un equipo humano y material, que debe intervenir 

para aclarar todo hecho antisocial, a fin de que se imparts justicia. En nuestros 

dias no puede haber justicia sin el conocimiento integral de la personalidad del 

infractor: la wlaboracibn de 10s tBcnicos auxiliares con el Ministerio Pcblico 

ilumina el camp0 de accibn de quienes tienen la elevada misibn de imparlirla. 



Las Universidades, para atender a las necesidades de la administraci6n de 

justicia, organizadn las carferas indispensables a las disciplinas fundamentales o 

esenciales a la ciencia del derecho penal, tales como las de crimin6log0, 

criminalista o agente investigador de policia judicial, laboratorista de airninalistica 

y penitenciarista.' 

Ahora bien, con 10s anteriores razonamientos, debemos concretizar wales 

son las principales finalidades del estudio integral de personalidad, a saber son 

tres: 

1.- PROPORCIONAR INFORMACION AL JUEZ.- En diferentes 

ordenamientos juridicos se seriala que, para la determinaci6n de la sentencia, el 

juez debe wnocer, entre otros aspectos, las caracteristicas de personalidad del 

procesado. 

El equipo t h i c o  interdisciplinario realiza el estudio integral de 

personalidad del sujeto en westi6n, resaltando aspectos de peligrosidad. 

capacidad airninal y adaptabilidad social. 

2.- REAUZAR LA CLASIFICACION 1NTRAMUROS.- La ubicaci6n 

intramuros, denominada tambibn clasificaci6n penitenciaria es de vital importancia 

para la convivencia arm6nica de 10s intemos y, coadyuvar de esta manera, en la 

seguridad de la instituci6n. 

Lo anterior puede lograrse al estudiar de manera interdisciplinaria 10s 

aspedos biol6gicos ( estado de salud fisica y mental ), psicol6gicos ( rasgos de 

personalidad ), y sociales ( nivel socioewn6mico y cultural ). 

3.- lNDlVlDUALlZAR EL TRATAMIENT0.- A trav4s del conocimiento de 10s 

aspedos que integran la personalidad del interno, se determina el tratamiento de 

rnanera individualizada. 



El estudio clinico criminol&jw se realiza de manera interdisciplinaria por 

diversos especialistas, quienes aportan diferentes elementos sobre el 

conocimiento del autor de conductas criminales o, mgs propiamente dicho, 

conductas delictives loda vez que aquellas han sido tipificadas y el sujeto en 

westion se ementra privado de su libertad. 

Este profesionista de la medicina realiza un estudio integral de las 

funciones orghnicas del sujeto, procediendo al llenado de una firha m8dico-legal 

en la que constan, para 10s efectos legales a que haya lugar, las condiciones 

fisicas y mentales del paciente - interno. 

Realiza asimismo la histwia clinica a traves del interrogatorio medico y la 

exploracih fisica, estableciendo un diagnostic0 de salud y, en caso de detectarse 

alguna patologia, se instala el tratamiento. 

Este profesionista realiza adembs las siguientes actividades: 

a) ldentifica las lesiones o padecimientos en el interno, con el fin de emitir un 

diagn6stico en el wal se plasmen sus condiciones fisicas y mentales. 

b) Realiza un estudio integral del estado orggnico del interno a travds de su 

histwia clinica. 

c) Establece y mrdina programas de saneamiento ambiental con el fin de 

conservar la salud de la wblacion de internos. 

6)  PSICOLOGICO. 

Realiza el estudio de la dingmica de personalidad del interno a trev8s de la 

aplicaci6n de pruebas psiwl6gicas proyectivas y psicosom8tricas. 



En el estudio destaca rasgos principales de personalidad del intemo que 

considere se hallen correlacionados con el hecho delictivo. 

Es este profesionista, en union con el medico, quien pone especial widado 

en el estudio del estado de salud mental del intemo, toda vez que 10s cambios de 

personalidad dentro del ambito carcelario, agudos y transitorios, pueden requerir 

de atenci6n psiquiatrica. 

Este profesionista realiza entre otras funciones las de: 

a) Asiste con base en la solicitud del medico para la elaboracibn de un estudio 

especifico, y para valorar el estado de salud mental del interno motivo de 

estudio. 

b) Refiere al Consejo Tecnico lnterdisciplinario aquellos casos de internos en 10s 

cuales haya detectado una alteration de salud mental. 

c) Oetermina y supervisa el tratamiento medico psiquiatrico de aquellos intemos 

fflya patologia requiere de sewicios especializados de salud mental. 

d) Participa en el analisis y wmprensi6n de algunas conductas aiminales que son 

consewencia de un trastorno mental y que influyen en la situation juridica del 

intemo. 

C l  TRABAJO SOCIAL. 

Procede a la elabaracibn de estudios sociales con el fin de conocer y 

proporcionar para el estudio cliniw-criminologico 10s siguientes elementos: la 

dinamica familiar del interno, sus relaciones interpersonales, nivel 

socioeconomiw, nivel cultural, formas de vida, lugar de origen y residencia, 

niveles de criminalidad de dichos lugares, la practica de conductas parasociales, 

etc. 



Por otra parte, tiene la funci6n de establecer 10s contados del interno con 

el exterior a travbs de la visita familiar, la visita de convivencia y la visita intima. 

Entre sus actividades enmntramos: 

a) lnvestiga la forma como se desarrollaron las relaciones interpersonales del 

interno la dinemica familiar, el desarrollo escolar, el desempefio laboral, el 

empleo del tiempo libra, 10s antecedentes ylo prhdica de conductas 

parasociales, etc., y la influencia de estas condiciones en la conduda criminal. 

b) Lleva a cab0 una valoracibn de las relaciones sociales que ejerci6 el interno 

antes de su reclusi6n, las asesora con el fin de favorecerlas, en el caso de que 

10s vinculos sean adewados. En otros terminos, se trata de conservar todas 

las relaciones sociales beneficas para el inferno con el fin de continuar el 

contact0 del individuo en prisi6n con su medio sodal. 

c) Realiza el estudio de 10s factores sociales y wlturales que tuvieron incidencia 

direda sobre el individuo en su pmceso formative y finalmente en su conducta 

criminal. 

d) Deteda 10s agentes que pudieron predisponer y detenninar al sujeto a cometer 

una conduda delidiva. 

e) Proporciona infonaci6n y orientaci6n al interno y a su familia sobre su 

situacidn juridica y social, ademas de formar conciencia en la familia y en el 

internode su nueva situaci6n dentro de la ~risi6n. 

D) PEDAGOGICO. 

Este profesional, por medio de la aplicaci6n de p~ebaS pedag6gicas, 

detennina el nivel acadbmico y cultural del interno, asi como sus aptitudes e 

intereses en adividades deportivas, recreativas y wlturales. 

Enfatiza aspectos sobre la conducta y desarrollo escolar del interno, su 

desercidn, reprobau6n, expulsiones, attitudes hacia las figuras de autoridad, etc. 



Por medio de estas pruebas el pedagogo puede obtener la siguiente 

informaci6n: 

a) Conoce el nivel academico y cultural del interno. 

b) Promueve la alfabetlzaci6n en 10s casos necesarios, por medio de las clases 

especiales con las tbcnicas didkcticas adecuadas para adultos, cuya 

pafliwlaridad es la de encontrare en reclusi6n. 

c) Destaca aptitudes y habilidades del interno con respecto a varias adividades 

especlficas que puede desempenar en el tiempo en reclusi6n. 

d) Pone en pradica algunas actividades conforme a las aptitudes o capacidades 

del interno, con el objeto de que la educaci6n M, s61o posea carader 

acadhmico sino ademas labwal, dvia, y social. 

E) CRIMINOLOGICO. 

Recaba tada la infonaci6n proporcionada por las Areas t6mic.s antes 

enunciadas y realiza la entrevista criminol6gica. Con esto, este profesional 

establece el mminodiagn6stic0, enfatiindo el grado de peligmsidad del intemo, 

asi wmo su pron6stico comportamental intra y extramuros y, finalmente, seAala 

las prioridades del tratamiento. 

Entre sus principales funciones anoontrarnos las siguientes: 

a) Realiza la sfntesis de la informacidn proporcionada por el rest0 de las areas 

t h i c a s  para lograr la integraci6n del estudio clinico criminolbgico de 

personalidad. 

b) Establece el diagnbstico criminolbgico que contiene la bio-psico-socio- 

criminog6nesis. 

c) Elabora el pron6stico criminol6gico con bases objetivas en el qua seliala las 

posibilidades de readaptaci6n social del interno, de ah1 que elude a la conduda 

del mismo, tanto dentro mmo fuera de la instituci6n. 



d) ldentifica 10s elementos para determinar el indice de estado peligroso del 

interno, asimimo seiiala las posibilidades de reincidencia y de readaptaci6n 

social. 

e) Determina un probable tratamiento en el que se tomen en cuenta las 

caracteristicas y necesidades del interno. 

f) Participa de manera activa en 10s programas de seguimiento del tratamiento 

progresivo t h i m .  

g) Participa de manera activa presentando la sintesis uiminolbgica de 10s intemos 

en las sesiones del Consejo T h i m  Interdisciplinario. 

El crimon6logo con base en 10s resultados de 10s estudios proporcionados 

por las mencionadas Breas y la informaci6n que obtenga directamente a traves de 

la entrevista m n  el interno, habrft de realizar la integraci6n uiminol6gica. Tal 

integraci6n debe mntener 10s diierentes factores biol6gicos, psiml6gims y 

sociales del interno, en mrrelaci6n con la realizaci6n de la conducta delictiva, es 

decir, debe de establecer la influencia de estos fadores en la ejecuci6n del ado. 

E) ACTlVlDADES EDUCATIVAS. 

La educaci6n que se imparta en 10s Reclusorios se ajustara a las forrnas de 

pedagogia aplicable a los adultos privados de su libertad. En walquier caso, la de 

carftder oficial estarb a cargo de personal docente autorizado. Se impartira 

obligatoriamente educaci6n primaria a 10s intemos qua no la hayan mncluido. 

Asimismo, se establecedn las condiciones para que en la medida de lo 

posible, 10s intemos que lo requieran mmpleten sus estudios, desde educaci6n 

media basica hasta superior, artes y oficios. 

La educaci6n obligatoria en 10s centros de reclusi6n se impartid mnforme 

a 10s planes y pmgramas que autorice la Secretaria de Educaci6n P6blica para 

este tipo de Establecimientos. 



La Direcci6n General de Reclusorios y Centros de Readaptacion Social 

podra mnvenir con la propia Seaetaria de Educaci6n Publica, o w n  otras 

Institxiones educativas publicas, 10s arreglos que procedan para que 10s internos 

puedan realizar o wntinuar diversos estudios en el period0 de reclusi6n. 

La dowmentaci6n de cualquier tipo, que expidan 10s centms eswlares de 

10s reclusorios, no wntendra referencja o alusi6n alguna a estos ultimos. Cada 

reclusorio wntard m n  una biblioteca cuando menos. 

G) ACTlVlDADES LABORALES. 

La Direccidn General de Reclusorios y Centros de Readaptacj6n Social 

tmarir las medidas necesarias para que todo interno que no este incapacitado 

realice un trabajo remunerativo, social y personalmente dtil y adecuado a sus 

aptitudes, personalidad y preparacibn. 

El trabajo de 10s reclusos, en terminos del articulo 16 de la Ley de Normas 

Minimas, sera indispensable para el efecto de la remisi6n parcial de la pena, asi 

wmo para el otorgamiento de incentives y estimulos. 

El .trabajo en 10s reclusorios es un elemento del tratamiento para la 

readaptaci6n social del interno y no podra imponerse wmo wrrecci6n 

disciplinaria ni ser objeto de wntrataci6n por otms internos. En las actividades 

laborales se 0bSe~aran las disposiciones legales relativas a higiene, seguridad 

del trabajo y a protecci6n de la maternidad. 

La organizaci6n y metodos de trabajo se asemejaran lo m6s posible a 10s 

del trabajo en libertad; Para 10s efectos del articulo 16 de la ley de Nonas 

Minimas, se entiende por dia de trabajo la jomada de ocho horas de trabaio si es 



diurna, de siete horas si es mixta y de seis horas si es nocturna. La prolongaci6n 

de la jomada de trabajo no podrh exceder de tres horas diarias ni de tres veces, 

en una semana. 

Por cada dnco dias de trabajo, disfwtarf3 el interno de dos dias de 

descanso, computandose estos como laborados, para efectos tanto de la 

remuneraci6n como cuanto para la remisi6n parcial de la pena. 

H) SEGURIDAD Y CUSTODIA. 

Dentro de las sesiones del Consejo Temico lnterdisciplinario es importante 

la participaci6n del personal de seguridad y custodia, en virtud de que este 

personal convive con el interno de forrna mas estrecha de lo que puede convivir 

con el el personal tbcniw. 

El personal tecnico que labora en 10s centros de redusi6n cubre horarios 

que osdlan entre dnw y ocho horas de lunes a shbado, mientras que el personal 

de seguridad y wstodia cubre horarios de 24 por 48 horas, y en ocasiones 

horarios de 24 por 24 horas. 

En estas condidones, el conocirniento que el personal tecnico haya 

obtenido de 10s internos estudiados, puede verse altamente enriqueddo por las 

aportaciones que ofrezca el personal de seguridad y wstodia, toda vez que el 

personal llaga a conocer al internos en 10s siguientes aspedos: 

a) Observa su conducta dentro del dormitorio. 

b) Conoce la forma de wnvivencia nocturna con sus compafieros. 

c) Detecta problemas del intemo a traves de la visita familiar. 

d) Conoce la problematica afediva del interno a traves de la visita intima. 

e) Observa el desarrollo de wnductas parasodales del interno. 

f) Detecta la partidpaci6n del interno en actividades ilicitas. 



g) Conoce el desarrollo de las adividades educativas, laborales y de capadtadon 

del interno; es dedr, observa las tendencias del interno hacia la readaptacion 

social. 

En 10s tiempos actuales se requiere que el personal de seguridad y 

custodia, a traves de la capacitacian y actualization t h i w  penitenciaria, se 

convierta en un verdadero instrumento de readaptadon social. 

5.6 INTEGRACION DEL EXPEDIENTE TECNICO JURIDICO. 

El expediente temiw juridiw se viene a wnvertir en el principal 

instrumento con el que wenta el Consejo TBuliw lnterdisciplinario para alcanzar 

sus finalidades readaptadoras, pues es una wmpilad6n de todos 10s estudios de 

personalidad que se le han practicado al interno, asi como de la conducta que ha 

presentado en el mismo dentro del redusorio. 

Esto es, el expediente tecnico juridiw va a demostrar w n  fundamentos 

tecniws y especifiws de cada una de las areas, disciplinas o ciendas a las que 

nos hemos referido en lineas anteriores, y de esta forma tener un seguimiento 

claro y sustentado del tratamiento que se aplica al intemo y asi wnstatar 10s 

adelantos del mismo, o en su caso sustituirlo. 

En las instituciones de redusion se establecerd un sistema adrninistrativo 

para registrar a 10s internos. El registro iniciara wrnprendiendo, entre otros, 10s 

datos siguientes: 

a) Nombre, sexo, edad, lugar de origen, domicilio, estado civil, profesion u ofido e 

infonacion sobre la familia; 

b) Fecha y hora de ingreso, asi wrno las constandas que aaediten su 

fundamento; 

c).ldenlificaci6n dactil~antropometrica 



d) Autoridad que ha deteninado la privation de la libertad y motivos de esta; 

e) Deposito e inventario de sus pertenencias. 

Desde su ingreso a 10s reclusorios, se abrira a cada intemo un expediente 

personal que se iniciara con wpia de las resolucianes relativas a su detencion, 

wnsignacion y traslado al reclusorio, de otras diligencias procesales que proceda 

y, en su caso, de 10s dowmentos referentes de 10s estudios que se hubieren 

~ r a ~ t i ~ a d o .  

El expediente se integrara aonol6gicamente y constar6 de las secciones 

siguientes; juridica, mMica, m9dica psiqui&trica, psicologica, laboral, educativa, de 

trabajo social y de wnducta dentro del reclusorio. 

En caso de ser trasladado el lntemo a otra institucibn, debera ser remitida 

wpia del expediente. 

5.7COMISION DICTAMINADORA DE LA DlRECClON GENERAL DE 

PREVENC16N Y READAPTACI~N SOCIAL. 

Primeramente y wmo ya ha quedado asentado en lineas anteriores, esta 

Cornision sufrio cambios en sus funciones a partir de las refonas del 4 de 

diciembre de 1997, pues antes de esta fecha didaminaba wmo su nombre lo 

indica, acerca de la obtencion de beneficios de preliberacion tanto a sentenciados 

en el Distrito Federal en el fuero comljn asi wmo en toda la Republics en el fuero 

federal. 

Actualmente ya no dictamina dentro del fuero wmun en el Distrito Federal, 

solo lo hace respecto de sentenciados federales, a 10s que tiene sujetos a un 



estricto control de la poblaci6n penitenciaria, asi wmo a 10s nuevos ingresos o a 

les propias salidas par beneficios concedidos. 

Esto es, se mantiene un control de reos desde el momento en el que se 

realiza el ingreso al penal de que se trate y se wenta con 10s estudios 

criminol6gicos y de personalidad realizados por el Consejo TBcnico 

Interdisciplinario, de esta forma en el momento en que la Comisih detede que un 

sentenciado ha cumplido con el tiempo requerido para hacerse acreedor a algufm 

de 10s beneflcios, inmediatamente y de oficio solicita al CEFERESO la 

dmrnentaci6n necesaria, asi como 10s estudios de personalidad, criminolbgiws 

y demirs realizados por el Consejo T h i w  Interdiciplinario, para de esta forma 

proceder al estudio minucioso de su expediente y en su mmento autorizsr este 

tipo de beneficios. 

Cabe seflalar que todo este an4llsis sere estudiado aprobado, estudiado y 

en su caso aprobado por el Diredor de Ejecuci6n de Sentencias y m8s tarde por 

el Diredor General de Prevencibn y Readaptacih Social. 

Finalmente, se mandad el oficio de autorizaci6n junto con toda la 

documentaci6n del sentenciado al C. Director del Penal para su ejecuci6n, asi 

como al juez de la causa. 

Existen tres t i ps  de dictaminadores: 

I .- Exiranjeros; 

2.- Indigenas; y 

3.- Trasladados. 

Estos ultimos son aquellos que han sido extraditados de otros paises. 



COMENTARIOS A LA NUEVA LEY DE EJECUCION DE SANCIONES PENALES 
PARA EL DlSTRlTO FEDERAL 

A) GENERALIDADES. 

lntegrada por nueve titulos la nueva Ley de Ejecucion de Sanciones 

Penales para el Distrito Federal entro en vigor el dia primer0 de octubre de 1999 y 

viene a sustituir a la ley que establece las norrnas minirnas sobre readaptacion 

social de sentenciados de 1971 

Esta nueva legislacion es de wmpetencia del fuero comun en el Distrito 

Federal por lo que su aplicadon es wrnpetencia del iefe de gobierno a traves de 

la Secfetaria de Gobierno y Subsecretaria de Gobierno a su cargo, a quienes en lo 

sucesivo denorninaremos Autoridad Ejecutora y tiene por objeto la ejecucion de 

sanciones penales irnpuestas por tribunates wrnpetentes, wnforme a las 

disposiciones conetitucionales y a las leyes aplicables. 

En su artiwlo segundo las aparecen las definiciones de algunos wnceptos 

que seran nuevos para nuestro estudio y que cabe la pena seiialar; 

Art 2" .-Para 10s efectos de esta ley, se entendera por; 

11.- Autoridad Ejecutora, al Jefe de Gobierno por conduct0 de la Secretaria y la 

Subsecretaria de Gobierno del Distrito Federal; 

1V.- Direccion, a la Direccion General de Prevention y Readaptacidn Social de la 

Subsecretaria de Gobiemo del Distrito Federal; 



V.- Sistema Penitenciario del Disfrito Federal, al conjunto de centros preventivos, 

de ejecucion de sanciones penales, de rehabilitation psicosocial, y de asistencia 

postpenitenciaria; 

VII.- Reclamado, persona a la que se le deueta su detencion provisional por estar 

sujeta a un proceso de extradition international; 

X.- Interno, persona que se encuenfra recluida dentro de cualquiera de las 

instituciones que integran el Sistema Penitenciario del Distrito Federal, 

independlenternente de su situauon juridica; 

XII.- Enfermo Psiquiatrico, el sujeto que en  el transcurso del cumplirniento de su 

sentencia le es diagnosticado por un especialista un padecimiento psiquiatn'co; 

XIII.- Preliberado, persona que ha obtenido un beneficio de libertad anticipada; 

Definiciones que me parecen afortunadas, pues ahora sabernos 

perfectamente de que autoridades, figuras o situauon juridica del re0 estamos 

hablando y sin temor a equivocarnos, pues no ha lugar a una confusion por 

duplicidad de conceptos. 

Por otro lado, la presente ley se  apega at mandato constitutional sehalado 

en el articulo 18, al facultar a la propio Jefe de Gobierno del Distrito Federal a 

celebrar 10s convenios con la federacibn para que 10s reos sentenciados por 

delitos del orden comlln puedan purgar sus penas en establecimientos 

dependientes del ejewtivo federal, siempre con apego al Estatuto de Gobierno del 

Distrito Federal y a su Ley Organics. 



De igual manera el Sistema Penitenciario del Distrito Federal cumple wn lo 

estableddo por nuestra carta magna, al seilalar que dicho sistema se organizara 

en base al trabajo, la capacitaci6n para el mismo y la educacion. ( art. 8 ) 

Asimismo se respeta el regimen penitenciaria estaMeado en la derogada 

Ley de Normas Minimas, que wnsiste en la aplicacion de un regimen de caracter 

temica y pmgresivo tendiente a la readaptacion de 10s sentendados y que consta 

de dos periodos: el primero, de estudio y diagnostiw, y el segundo de tratamiento. 

Sin embargo, este tratamiento que anterionnente se integraba de dos fases, ahora 

se integrara de cuatm, a saber: tratamiento en internacion, en externacion, 

preliberadonal y postpenitenciario. 

TRATAMIENTO EN INTERNAGION.- Esta ley es omisa al respedo, sin 

embargo esta figura ya fue materia de nuestro estudio y sabemos que consiste en 

el tratamiento en dasificacion y en la adopci6n de aquellas medidas de carader 

laboral, de capacitacion y de educaacin que se aplicaran al interno dentro de la 

inst'iuah en donde se enurentre privado de su libertad. 

TRATAMIENTO EN DCTERNACION: Figura nueva para nuestro estudio y 

que se define en el artiwlo 33 de este ordenamiento, es un medio de ejewtar la 

sancion penal, de carhcter eminentemente tecnico, pw el que se sornete a\ 

sentenciado ejecutoriado a un proceso tendiente al fortalecimiento de 10s valores 

sociales. Btiws, civiws y morales, que le permiten una adecuada reinsertion a la 

sociedad, y tiene como finalidad rnantener o poner en libertad bajo control de la 

autoridad ejecutora al sentenciado que por sus caraderisticas asi lo requiera y 

durara hasta en tanto se tenga derecho a obtener alguno de 10s benefidos de 

libertad anticipada a que se refiere esta ley. 



En las instituciones de tratamiento en externadon solo se atendera al sentenciado 

que: 

I.- La pena privativa de liberfad no exceda de anco a%, 

11.- Durante el desarrollo del proceso y hasta que cause ejeartoria la sentencia 

hubiese gozado de libertad provisional bajo caucion; 

Ill.- Sea primodelinwente; 

IV.- Cumpla con actividades en favor de la comunidad, las wales serAn 

establecidas por la Direction; 

V.- Cuente con trabajo permanente o se encuentre estudiando en institution 

reconocida oficialmente, con excepcidn de aquellos de 75 o mas afios; 

Vt.- En caso de haber sido condenado a la reparadon del dario, esta se haya 

garantizado, cubierto o dedarado prescrita. 

Cuando un sentenciado por sus caracteristicas personales, asi como la 

dinamica del delito, haya estado detenido durante el pmceso, al causar ejewtoria 

la sentencia definitiva, padfa someterse tambien a tratamiento en externaci6n 

wando reuna 10s siguientes requisitos: 

I.- Nose enwentre en 10s supuestos de las fracciones I y II del pkrafo anterior; 

11.- La pena de prision impuesta no exceda de siete afios; 

Ill.- Sea primodelincuente; 

IV.- Tewicamente aaedite haber presentado un desarrollo intrainstitucional 

favorable; 

V.- Cuente con una persona conocida, que se cornprometa y garantice a la 

autoridad ejewtora, el wrnplimiento de las obligaciones contraidas por el 

externado; 



VI.- Comprobar fehacientemente contar en el exterior con un oficio, arte o 

profesion o exhiba las constancias que acrediten que continua estudiando; 

VII: En caso de haber sido condenado a la reparacibn del daiio, esta se haya 

garantizado, wbierto o declarado proscrita y; 

VIII.- Realice las actividades en favor de la comunidad que determine la direccidn. 

El tratamiento en externacion camprendera: 

I.- Salida diaria a trabajar o estudiar con redusidn nocturna; 

11.- Salida a trabajar o estudiar con redusion 10s dias sabados y domingos; 

Ill.- Tratamiento teraNutico institutional que se establezca en el caso, durante el 

tiempo que no labore o estudie. 

Finalmente las obligaciones a que se debera de someter aquel re0 que 

haya obtenido este tratamiento son las siguientes: 

I.- Presentarse ante la autoridad ejecutora que se seiiale, conforme a las 

candiciones y horarios previamente setialados; 

11.- Someterse al tratamiento teulico penitenciario que se determine; 

111.- Abstenerse de ingerir bebidas embragantes, psicotropicos o estupefacientes; 

IV.- No frewentar centros de vicio. 

TRATAMIENTO PRELIBERACI0NAL.- Es el beneficio que se otorga al 

sentenciado, despues de wmplir una parte de la sancion que le fue impuesta. 

quedando sometido a las formas y condiciones de tratamiento y vigilancia que la 

direction establezca. 



Los requisites que debe satisfacer el reo son 10s siguientes: 

I.- Cuando haya compurgado el 50 Oh de la pena privativa de libertad impuesta; 

11.- Que haya trabajado en actividades industriales, de servicios generales o 

adividades industriales, de sewicios generales o actividades educativas; 

Ill.- Que haya obsewado buena conducts; 

IV.- Que participe en las actividades educativas, recreativas, wlturales y 

deportivas que se organicen en la institudon; 

V.- En caso de haber sido condenado a pagar la reparation del daiio, esta se haya 

garantizado, wbierto o declarado prescrita; 

VI.- No ser reincidenle. 

Ahora bien, el tratamiento preliberacional comprendera: 

I.- La preparacion del sentenciado y su farnilia en forrna grupal o individual, acerca 

de 10s efectos del beneficio; 

11.- La preparacion del sentenciado respecto de su mrresponsabilidad social; 

111.- Concesih de salidas grupales con fines culturales y recrealivos, visitas 

guiadas y supervisadas por personal tecnico; 

IV.- Canalization a la institution abierta, en donde se continuara con el tratamiento 

correspondiente; concedibndole permisos de: 

a) Salida diaria a trabajar o estudiar con reclusion nocturna y salida 10s dias 

sabados y domingos para wnvivir con su familia, y 

b) Reclusion 10s sabados y domingos para tratamiento tecnim. 



TRATAMIENTO POSTPENITENCIARI0.- Existira una institucion que 

preste asistencia y atencion a 10s liberados y externados, la que procurara hacer 

efectiva la reinsertion social, wordinandose w n  organismos de la administradon 

p6blica ylo no gubernamentales. 

El Gobierno del Distrito Federal establecera las bases, normas y 

procedimientos de operacion de la institucion de asistencia postpenitenciaria. 

B) SISTEMA PENlTENClARlO DEL DlSTRlTO FEDERAL. 

Las instituciones que integran el sistema penitenciario del distrito federal se 

clasifican en varoniles y femeniles, para procesados y sentenciados, de alta. 

media, baja y minima seguridad, en base a su wnstruccion y regimen interno. El 

jefe de gobierno podra deddir el establecimiento de instituciones regionales en laS 

zonas urbanas en las demarcaciones territoriales, las wales solo podran ser de 

baja o minima seguridad. Las de alta y media se ubicaran en la periferia de la 

ciudad, preferentemente fuera de la zona urbanizada. 

En las instituciones de minima y baja seguridad se ubicara a quienes hayan 

sido sentenciados por delitos na wnsiderados como graves por la ley o a penas 

que compurguen en regimen de semilibertad; o esten en la fase final de la 

ejecucion de la pena en internamiento. Seran destinados a las instituciones de 

media seguridad quienes no se enwentren en 10s supuestos para ser ubicados en 

una institucion de minima, baja o atta seguridad. 

Se ubicaran en instituciones de alta seguridad quienes se encuentren 

privados de su libertad por delitos graves cometidos w n  violencia; quienes 

pertenezcan a una asociacion delictuosa o a un grupo organizado para delinquir; 



quienes presenten conductas graves o reiteradas de darios, amenazas, actos de 

molestia o delitos en perjuido de otros redusos, sus familiares, visitantes o 

personal de las instituciones de seguridad, quedando exceptuados de tales 

supuestos 10s inimputables, 10s enfermos psiquiatriws, 10s discapacitados graves. 

10s enfermos terminales o cualquier otra persona que no se encuentre dentro de 

10s supuestos antes mencionados. 

Ahora bien, como ya se menciono el sistema penitenciario se organizara 

bajo la base del trabajo, la capacitacion para el mismo y la education, pues bien. 

hablando del trabajo diremos que se buscara que el reo adquiera el habito del 

trabaio y sea una fuente de autosufciencia personal y familiar, tomando en 

wnsideracion su interes, vocaci6n aptitudes y capacidad laboral. Asimismo se 

regulara en lo mas posible a las disposidones del articulo 123 de la wnstitucion 

en materia de jornada de trabajo, dias de descanso, higiene, seguridad y 

maternidad. 

Por su parte noes indispensable el trabajo a: 

I.- Quienes presenten alguna imposibilidad debidamente acreditada, ante el 

Consejo Tecniw respectivo. 

11.- Las mujeres duranle warenta y d n w  dias antes y despues del parto. 

Ill.- Los indiciados, redamados y procesados. 

El product0 del trabajo sera destinado al sostenimiento de quien lo 

desemperia, de sus dependientes ewnomiws, a la fonacion de un foendo de 

ahorro que serA entregado al mornento de obtener su libertad y para cubrir la 

reparacion del daiio en su caso o para ser entregado al momento de obtener su 

libertad, lo anterior se distribuiri de la siguiente forma: 



1.- 30 % para la reparation del daAo; 

11.- 30 % para 10s dependientes ecowjrnicos del sentenciado; 

111.- 30 Oh para el fondo de ahorro; 

IV.- 10 Oh para 10s gastos personales del interno. 

Los bienes o instrumentos de la instilucion que fueren danados por el reo, 

seran cubiertos con su trabajo. 

La capacitacion para el trabajo, debera orientarse a desarrollar 

armonicamente las fawltades individuales del inlerno. Asirnismo la capacitacion 

que se imparta sera adualizada, de tal f o n a  que pueda incorporar al interno a 

una aciividad productiva. 

En lo tocante a la education, esta se ajustara a 10s programas oficiales, 

teniendo especial atencion en el desarrollo armonico de las facultades humanas y 

en fortalecer 10s valores consagrados en el articulo 3 de la Constituci6n. La 

docurnentacion que se expida en estos centros eswlares, no contendra alusion 

alguna a estos ijltimos. 

Finalmente, el personal tecniw de cada una de las instituuones qua 

integren el sistema penitenciario del Distrito Federal, implernentara prograrnas 

tendientes a sensiblizar a 10s intemos para que se incorporen a las actividades 

laborales, de capacitacion, educativas, recreativas y culturales. 



CI LA LIBERTAD ANTICIPADA. 

Los beneficios de la libertad anticipada son aquellos otorgados por la 

autoridad ejecutora, cuando el sentenciado rerina 10s requisitos establecidos 

legalmente en cada modalidad. 

Los beneficios de la libertad anticipada son tres: 

I.- Tratamiento preliberacional; 

11.- Libertad preparatoria; 

111.- Remision parcial de la pena 

TRATAMIENTO PRELIBERACI0NAL.- Del primero de estos beneficios ya 

hernos hablado en lineas anteriores, por lo fflal nos remitiremos a lo ya 

mencionado con la finalidad de no caer en repeticiones innecesarias. 

LIBERTAD PREPARATOR1A.- La libertad preparatoria se otorgara al 

sentenciado que wmpla con las tres quintas partes de su condena tratandose de 

delitos dolosos o la mitad de la misrna tratandose de delitos cxllposos, siempre y 

cuando cumpla con 10s siguientes requisitos: 

I.- Haber acreditado niveles de instruction durante el tiempo de reclusion; 

11.- Haber participado en el area laboral, educativa o cultural; 

Ill.- En caso de haber sido condenado a pagar la reparacih del dario, esta se 

haya garantizado, cubierto o dedarado prescrita; 

En relacion a esta ultima fraction, el trato que se dara a 10s servidores 

priblims sera diferente, ya que wando se trate de delitos cometidos por servidores 



publicos, la reparation del daAo deberi ser garantizada o resarcida, de 

conformidad con el ddigo penal para el Distrito Federal. 

No se otorgara este beneficio a aquellos sentenciados que: 

I.- Hubiera incurrido en segunda reincidencia; y 

11.- Se encuentre en el supuesto de alguna prohibiuon expresa del ddigo penal 

para el Distrito Federal. 

REMISION PARCIAL DE LA PENA: Por cada dos dias de trabajo se hara 

remision de uno de prision, siempre que el recluso observe buena conducts, 

partiupe regularmente en las actividades educativas que se organicen en el 

establecirniento y revele por otros datos efectiva readaptacion social. Esta ultima 

sera, en todo caso, el factor determinante para la concesion o negativa o remision 

parcial de la pena, que no podra fundarse exclusivamente en 10s dias de trabajo, 

en la participauon en actividades y en el buen comportamiento del sentenciado. 

La remision funcionara independientemente de la libertad preparatoria. Para 

este efecto, el wmputo de plazos se hara en el orden que beneficie al reo. El 

Ejecutivo regulara el sistema de dmputos para la aplicacion de este precepto, que 

en ning~in caso quedara sujeto a norrnas reglamentarias de 10s establecimientos 

de reclusion o a disposition de las autoridades encargadas de la custodia y de la 

readaptacion social. 

La autoridad al conceder la remision parcial de la pena, establecera las 

condiciones que deba cumplir el sentenciado, conforrne a lo establecido en la 

fraccion Ill y 10s incisos a) a d) del articulo 84 del Codigo Penal para el Distrito 

Federal. La remision parual de la pena no se conceders a aquellos sentenciados 

que se encuentren en lalquiera de 10s casos a que se refiere el articulo 85 del 

citado wdigo. 



La autoridad podra revocar la remision parcial de la pena, conforme a lo 

dispuesto por el articulo 86 del tan mencionado mdigo. 

Los benefidos de libertad anticipada, no se otorgaran cuando exista 

prohibidon expresa en el cbdigo penal para el disVito federal. 

D) TRAMITE Y RESOLUCION. 

La Oireccion sera la autoridad responsable del seguimiento, llevar el control 

y ejercer la vigilancia para que el procedimiento establecido en esta ley se cumpla. 

El procedimiento para la concesion del tratamiento en externacion y el 

beneficio de libertad anticipada se iniciara de oficio o a peticion de parte, dicha 

solidtud se hara ante la Direccion del centro de reclusion respectivo. 

Asirnismo se abrira un expediente para la tramitacibn de este procedimiento 

y que se integrara por dos apartados: el primer0 contendra 10s documentos de 

naturaleza estrictamente juridica y el segundo 10s de caracter tecnico. 

La Direwion despues de haber recibido el expediente completo con el 

dictamen respectivo del Consejo debera emitir la resolucion, misma que se 

sometera a consideradon de la autoridad ejecutora, quien aprobara, revocara o 

rnodificara en definitiva. 

La resolucion detinitiva que emita la autoridad ejeurtora, surtira sus efectos, 

desde luego y podra ser impugnable ante el Tribunal De Lo Contendoso 

Administrative del Distrito Federal. 



Dicho procedimiento se sujetara a 10s siguientes terminos: 

I.- lniciado el procedimiento, se integrara el expediente unico dentro de diez dias 

habiles; 

11.- El Consejo debera de rendir su dictamen dentro de cinco dias habiles; 

Ill.- La Direction emitira si resoluuon dentro de un termino no mayor a cinw dias 

habiles. 

IV.- La Autoridad Ejecutora emitira su resolucion detinitiva en un termino no mayor 

a cinco dias habiles. 

Cabe sefialar que estos terminos podran ampliarse por la autoridad 

ejec~tora, a peticion debidamente justificada y correran a partir del dia siguiente 

de la tiltima actuacidn. En ningun caso dicha ampliacion sera mayor a 10s terminos 

antes seiialados respectivamente. 

E) SUSPENSION Y REVOCACION DEL TRATAMIENTO EN EXTERNACION Y 

DE LOS BENEFlClOS DE LA LIBERTAD ANTlClPADA 

Al sentenciado que se le haya otorgado el tratamiento en externacion o el 

beneficio de la libertad anticipada se le suspendera, por virtud de estar sujeto a un 

procedimiento penal por la wmision de un nuevo delito. 

Al sentenciado que se le haya otorgado el beneficio de la libertad anticipada 

o el tratamiento en externadon puede revocSrsele por alguna de las siguientes 

causas: 



I.- Cuando ha dejado alguna de las obligaciones que se le fijaron. 

11.- Cuando es condenado por la wmision de un nuevo delito doloso mediante 

sentencia ejecutoria; tratandose de delitos culposos, la autoridad ejecutora podra 

revocar o mantener el beneficio dependiendo de la gravedad del delito. 

Asimismo al sentenciado que se le haya revocado el beneficio de la libertad 

anticipada o el tratamiento en externadon, la autoridad ejecutora previa audiencia, 

podra determinar que compurgue el resto de la sancion que le fue impuesta en la 

institucion que seriale la misma. 

Finalmente para que se haga efectiva la revocacion, la autoridad ejecutora 

solicitara a1 Ministerio Publicn designe elementos de la policia judicial para que 

procedan a la localizacion, detencion, presentation e internacion del sentenciado, 

en el lugar que se designe. 



CONCLUSIONES 

I.- El Derecho Penitenciario en las wlturas precortecianas fue salvaje y 

rudimentario, simbolo de una civilizaci6n que no habla alcanzado la perfecci6n en 

las leyes, es decir, el mdximo de evolucibn moral de acuerdo con una wltura 

valorativa. 

11.- El C6digo Penal de 1929 es el primer werpo de leyes en el mundo que inicia 

la lucha consiente contra el delito a base de la defensa social e individualizaci6n 

de sanciones; entre sus sanciones se encontraban el arresto, el confinamiento, la 

relegaci6n y la reclusi6n simple. 

Ill.- El delito es principalmente un hecho contingente; sus causas son mriltiples; es 

Iln resultado de fuerzas antisociales. La pena es un ma1 necesario: se justifica por 

diferentes conceptos parciales: por la intimidad6n, la ejemplaridad, la expiaci6n 

en aras del bien coledivo, la necesidad de evitar la venganza privada, etc.. pero 

fundamentalmente por la necesidad de conserver el orden social. 

IV.- La principal diferencia entre 10s vocablos " pena ' y ' sanci6n " consiste, en 

que las primeras propiamente dichas son la prisi6n, la sanci6n pecuniaria y la 

publicaci6n especial de sentencia y la sanci6n es, en nuestro derecho, una 

consewencia del delito, pues Bste existe s61o wando la acci6n se halla penada 

por la ley. ( Art. 7 C.P..- Delito es el act0 u omisi6n que sancionan las leyes 

penales.) 

V.- Es indispensable para walquier legislaci6n penitenciaria en el mundo, la 

creaci6n de establecimientos de reclusi6n diferentes, para delinwentes 

diferentes. 



VI.- La creacih, administraci6n, operaci6n y control de 10s establecimientos 

penitenciarios, es una funci6n de carbcter p6bliw y debe estar siempre a cargo 

del Estado, pues debera ser atendida por Bste y nunca podre relegarse esta 

importante funci6n a la iniciativa pnvada. 

VII.- La Sentencia lndeterminada ha sido un rewrso utilizado en algunos paises 

para evitar viciar 10s mBtodos pradicados en las lnst'iuciones de reclusi6n y 

lograr asi una mmpleta rehabilitaci6n del reo, sin embargo, es una figura que se 

debe utilizar con mucho widado y definir claramente a quien compete aplicarla y 

en que casos. 

Vll1.- La prisionalizaci6n se inicia desde el momento en que la persona ingresa a 

la drcel, y se va desarrollando, cambiando al sujeto su concept0 

temporcespacial, sometiBndolo a una continua situaci6n de stress, obligdndolo a 

adaptarse con rapidez a la prisi6n. y llegando a serios deterioros mentales. 

IX.- El Consejo TBcnico lnterdisciplinario es un 6rgano colegiado integrado por 

representantes de cada una de las Areas que funcionan dentro de un 

establecimiento penitenciario, y sera el encargado de llevar a cab0 un estudio 

minucioso de la rehabilitacibn y readaptaci6n del reo. 

X.- La Direcci6n de Reclusorios y Centros de Readaptaci6n Social del Gobiemo 

del Distrito Federal es la encargada de ejewtar las sentencias penales y 

determinar 10s aiterios y politicas para el olorgamiento de 10s beneficios de Ley 

relativos a la Libertad Anticipada en todo el sistema penitenciario del Distrito 

Federal. 

XI.- Las medidas y disposiciones creadas por la Secretaria de Gobemaci6n para 

la obtenci6n de beneficios de libertad anticipada en favor de 10s reos, deben ser 

aplicadas en forma cotidiana, con estricto apego a las disposiciones de Nuestra 



Carta Magna, el C6digo Penal y la Ley de Normas Minimas vigentes yen  favor de 

esa poblaci6n penitenciaria que, por carencia de rewrsos y apoyos, cae 

generalmente en la indefensi6n y el olvido. 

XU.- La libertad anticipada, consiste en que la persona del reo, abandone el lugar 

de su reclusi6n antes de concluir el period0 de tiempo ordenado en una sentencia 

ejecutoriada, y previa satisfacci6n de 10s requisites legales y procedimentales 

establecidos en las leyes y reglamentos. 

XIII.- La Cinicas formas de libertad anticipada reguladas en las leyes y 

reglamentos del Distrito Federal son exclusivamente: el tratamiento 

preliberacional, la remisi6n parcial de la pena, la libertad preparatoria y la 

condena conditional. 

XIV.- Para la obtenci6n de cualquiera de 10s beneficios de libertad anticipada, en 

favor de 10s reos, sera indispensable la previa autorizaci6n del Consejo Tecnicn 

Interdisciplinario, a travds del estudio clinic0 criminol6gico que realice al 

beneficiario y que de dicho diagn6stico, se advierta que el individuo se enwentra 

reincorporado a la sociedad. 

XV.- Por nuevas disposiciones de la Seuetaria de Gobernaci6n, la obtencion de 

la libertad anticipada debera de ser solicitada de OFlClO por las autoridades 

competentes, o bien, wando un reo considere ser acreedor a este beneficio, 

awdirh a la Direcci6n General de Reclusorios y Centros de Readaptacibn Social 

del Distrito Federal, salicitAndola y awmpaliando 10s certificados y demBs 

pruebas mducentes. 



XVI.- Respecto a la nueva Ley de Ejecucion de Sanciones Penales para el 

Distrito Federal diremos que la intencion es buena, de hecho satisface muchas de 

las principales omisiones con las que cantaba nuestra legislacion, pues 

recordemos que la Ley de Normas Minimas tiene mas de 25 ahos de existencia y 

sin haber sufrido reforma alguna, es decir, en el olvido total; entre otras, por fin se 

trata de unificar todas las figuras y beneficios de libertad anticipada, incluyendo 

10s sustitutivos penales, ambos regulados por las leyes mexicanas, sin embargo 

la intencion se quedo a medias ya que dejaron fuera figuras como LA CONDENA 

CONDlClONAL que bien pudo entrar en este cuerpo normativo. 

Por otro lado, lo mas lamentable quiza de esta nueva ley es la duplicidad 

de conceptos en relacion can el Cddigo Penal, pues ahora vemos en figuras como 

la LIBERTAD PREPARATORIA una dualidad de requisitos unos establecidos en 

esta ley y otros diferentes en el Codigo Penal, y desconocemos cual es el que se 

va a aplicar o a cual vamos a recurrir para tramitar este beneficio. 

Lo mismo pasa en cuanto al procedimiento, pues ahora tenemos dos 

procedimientos para su tramitacion uno establecido en esta nueva ley y otra que 

era la que anteriorrnente se aplicaba y que se encuentra establecido en el Codigo 

de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y no sabemos cual vamos a 

aplicar, pues este ultimo no ha sido derogado. 

Finalmente cabe serialar que en lo relativo al tratamiento postpenitenciario, 

se obtuvo un atraso total pues ahora no queda bien definida su integration y 

funcionamiento. Por lo demas esta ley rescata muchos de 10s principios y 

lineamientos del actual Reglamento de Reclusorios y Centros de Readaptacion 

Social del Distrito Federal. 
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P R O P U E S T A S  

I.- La inminente adualizaci6n de la Ley que Establece las Nonas Minimas Sobre 

Sentenciados en el Distrito Federal, sobre 10s beneficios que establece, las 

autoridades administrativas ylo judiciales que intervienen en su aplicaci6n, la 

jurisdicci6n de cada una de ellas y sus alcances legales; toda vez que este cuerpo 

de normas ha quedado a la retaguardia de la legislacibn penitenciaria nacional, a 

pesar de las wntinuas reformas que han sufrido sobre Bsta materia, las demss 

leyes paralelas a esta. 

11.- La compilaci6n de lodos 10s beneficios sobre libertad anticipada sobre 10s 

sentenciados, en un s6lo cuerpo normativo, que se ubique e la vanguardia del 

sistema penitenciario nacional, pudiendo ser Bste la propia ley de normas 

minimas, pues es inwncebible que enwntremos beneficios tan importantes wmo 

la mndena wndicional y la libertad preparatoria en el c6digo penal y algunas 

atribuciones de la Direcci6n General de Prevenci6n y Readaptaci6n Social, dentro 

del &igo de prccedimientos penales para el Distrito Federal, ambos ajenos a 

di& legislaci6n. 

Ill.- Que dentm de este cuerpo normativo, unica en materia penitenciaria, se 

establezca un procedimiento real, prdctiw, sencillo y efectivo sobre la libertad 

anticipada en favor de 10s sentenciados, en donde, se regulen ados procasales 

concretes, teninos para pmmociones y resoluciones, pruebas, autoriQdes 

competentes, requisitos legales, irregularidades y resoluciones definitivas, asi 

como un recurso o medio de impugnaci6n en favor de 10s sentenciados, para el 

caso de encontrarse en desacuerdo con dichas resoluciones o inclusive poder 

presentar sus propios estudios criminol6giws sobre lo avanzado de su 

tratarniento o la sustituci6n de Bste. 



IV.- Que 10s estudios del Consejo T h i w  lnterdisciplipario se realicen con mayor 

determinaci6n, w n  mayores elementos y que se aporten verdaderos tratamientos 

de reintegraci6n social a 10s individuos, pues a la fecha son demasiado eswetos 

y oswros, que poco reflejan la situaci6n de personalidad y psiwl6gica del reo, 

finalidad para la wal son realizados. 

V.- La implantaci6n de 10s llamados jueces de ejewci6n ( utilizados en algunas 

legislaciones exVanjaras ), y que tienen la finalidad de dar seguimiento a1 

tratamiento del reo, su evoluci6n, mejoras, y en su momento otorgarle la libertad 

anticipada al mismo. Estos jueces podrian estar dasificados por Breas, para una 

mejor organizacibn, por ejemplo; para conocer sobre determinados ilicitos, sobre 

determinados individuos, dependiendo de la wantia de la sentencia, si se trata de 

primodelinwentes, reincidentes, etc. 

VI.- La aplicacibn de la sentencia indeterminada sobre aquellos delincuentes de 

10s wales se tenga la real y absoluta certeza de que se enwentran readaptados 

o que nunca han estado inadaptados, pudiendo ser ejemplo de 10s requisitos a 

satisfacer 10s siguientes: que se trate de delitos wlposos, 10s primodelinwentes. 

sentenciados por delitos no graves, que tengan un rnodo honesto de vivir, que 

garanticen 10s daiios y pi? juicios causados, etc. entre otros. 

V1I.- La creaci6n de nuevas wlonias penitenuarias, en donde se reubique a 

aquellos sentenciados que no tengan derecho a 10s beneficios de libertad 

anticipada y en donde se les aplique otro t i p  de tratamiento, y de esta forma 

evitar que se genere una wntaminaci6n de 10s demhs reos que sl puedan 

alcanzarla en un corto o mediano plazo. 
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