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La prision siernpre ha sido un terna de debate y en la actualidad se 

vuelve a cuestionar su aplicacion debid0 a las constantes incidencias que se 

presentan en las distintas prisiones del pais, asi corno el clamor de algunos 

sectores de la sociedad que soliciian se vuelva a la pena de rnuerte, ante el 

fracaso que representa nuestro scstema penitenciario. Es en este sentido 

donde surgen 10s principales cuestionamientos que rnotivan este trabajo: j e l  

fracaso es en realidad de nuestro sisterna penitenciaric o es solo una 

rnanifestacion de la descornposicion y disfuncionalidad del sisterna al cual 

pertenece, esto es, del sisterna de justicia penal? jfuncionan realrnente 10s 

sistemas de seguridad publ~ca, procuracion y adrninislracion de justicia, 

vistos de rnanera conjunta o separadamente?. 

'En deteninadas circunstancias y en algunos casos la funcion de la 

prision en nuestro sisterna de justicia penal rebasa 10s lirnites que le irnpone 

la legalidad?. jLa funcion de la prision en el sisterna penal mexicano es 

congruente con ios princip~os garantistas de un estado de derecho? 

En el desarrollo del presente trabajo se analizan cada una de las 

funciones que realiza la prision y su vinculacion corno parte destacada del 

sisterna de justicia penal y este, a su vez, del aparato de politica criminal del 

Estado. 



La presente investigacion se desarrollo en seis capitulos, articulados 

de manera que permitan responder las cuestiones planteadas. 

En el capitulo prirnero se analiza la historia de la ejecucion penal en 

nuestro pais y su desanolio hasta la epoca actual. 

En el capitulo segundo se analiza el rnarco normatiwo de la privation 

de la libertad en el sisterna de justicia penal rnexicano. 

En el capitulo tercero se hace referencia a la prision preventiva dentro 

del procedirniento penal, para determinar sus caracteristicas, fines y 

alcances legales. 

En el capitulo cuarto se estudian las caracteristicas, fines, principios 

legales de la pena de prision en nuestro sisterna de justicia penal. 

En el capitulo quinto se analizan las garantias constitucionales y 

principios iundarnentales en la aplicacion y ejecucion de la pena de prision. 

En el capitulo sexto se exponen 10s antecedentes legislativos y 

experiencias cornparatiwas del control jurisdictional de la ejecucion 

penitenciaria en Europa, para terminar con la propuesta de su 

irnplernentacion en nuestro pais rnediante la creacion de ios Jueces de 

Ejecucion de Penas, corno orgaiios judiciales especiaiizados, con funclones 

de vigilancia, descisorias y consultivas en materia penitenciaria. 

En la ultirna parte del trabajo se establecen las argumentaciones 

derivadas de la investigacion rnediante la formulacion de las conclusiones 

respectivas. 



El metodo global de investigation empieado es el dogmatico juridic0 

para la interpretacion normativa y el comparativo, apoyados tambikn por el 

inductivo, deductivo y el analitico. 

Respecto a las tecnicas se ~tilizan 10s analisis de contenido para la 

iectura de textos, la deduccion, la intuition, y la elaboracion de fichas de 

information bibliograiica. 



CAPITULO E. HISTORIA DE LA EJECUClON PENAL EN MEXICO. 

Para tener una idea mas precisa de nuestro sisterna penitenciario actual 

se requiere hacer una revision de 10s sucesos y conceptos historicos que 

conformaron la nocion etico-moral traidos de Espaiia, que dieron origen a la 

cultura mestiza plasrnada en la foma de ser y pensar de la mexicanidad. 

El autor Raul Carran& y Rivas(3) hace una relacion de las distinlas 

epocas y rnornentos por 10s que ha transitado la ejecucion penal de nuestro 

pais, destacando en la epoca prehispanica las ideas que 10s pueblos azleca, 

rnaya, zapoteca y tarasco tenian al respecto; posteriomente se ocupa de las 

epocas colonial e independiente, y finalrnente por nuestra parte, se elabora un 

recorrido por lo que se considera la epoca rnoderna, a partir de lo que se ha 

denominado la reforma penitenciaria hasta el rnomento presente. 

T.4. Epoca Prehispanlca. 

Esta epoca se caracterizo por el uso de una crueldad exceslva en la 

aplicacion de las penas. Con frecuencia se utilizaba la pena de muerte para 

sancionar la comision de ilicitos, que en la actualidad se tipifican con una baja 

penalidad; esto demuestra clararnente la Sarbarie que imperaba respedo a la 

imparticion de justicia y la ejecucion de las penas. 

1.0.0. bos Aztecas. 

En el caso de 10s afiecas, su idea de justicia tenia como uno de sus 

principios el que 10s castigos debian purgarse cuando el infractor se 

enccntraba con vic'a, pGes ning0n cas:igo esperaba %I pecador despues de ia 

(9 )  CFr CARRANCA Y RIVAS, Raul Derecho Penitenciario Carcel y Penas en Mexico. 
Editorial Pomja. Mexico, 1986, p. 12 



rnuerte; es decir, que era en la tierra donde debia pagar sus culpas. La 

consecuencia y la base principal dei castigo a 10s actos antisociales era la 

restitucion ai ofendido por el daiio causado, siendo innecesario recurrir al 

encarcelarniento, ya que el temor que se tenia a1 castigo que imponian las 

leyes, por su severidad, obligaban al individuo desde su infancia a mantener 

una conducta decorosa. 

Los delitos en el Derecho Azteca se castigaban con destierro, penas 

infarnes, perdida de la nobleza, destitucion del empleo, esclavitud, dernolicion 

de sus propiedades, confiscacion de bienes y muerte. 

La pena de muerte se aplicaba en diferentes formas: incineracion en 

vida, decapitacion, descuartizarniento y machacarniento de la cabeza. Con 

este tip0 de sanciones inhumanas, la pena de prision solo ocupaba un 

pequefio sitio, pues el ujmulo de aquellas absorbia a cuaiquier posible 

reglamentacion carcelaria. 

Entre 10s aztecas no existia la prision como pena, pues estos 

rechazaban la idea de la existencia de un hombre que no representara la 

utiiidad a ia sociedad y que, por el contrario, significara una carga para la 

rnisrna. Los delitos se dividian en leves y graves, 10s leves se castigaban 

correccionalrnenie, por lo general con azotes o golpes de palos y 10s graves 

eran contra las personas; ataque a la propiedad, al orden publico o a la moral 

y la desobediencia a ciertas leyes preceptivas. 

La irnposicion y la ejecucion penal fue considerada como una actividad 

linica y exclusiva del Estado, con objeto de eliminar la venganza privada. 

Se distinguieron cuatro tipos de prisiones, a saber: 

a: El Teilpiloyan. Que estaba destinada para reclulr a 10s deudores que 

rehusaban pagar su credit0 y otras penas menores. 

a) El Cauhcalli. Carcel para la reclusion de ios delincuentes que habian 

cometido delitos graves y se les debia aplicar la pena capital Se 

trataba de una jaula de madera muy estrecha, vigiiaba rigurosarnente 



hasta la ejecucion. A esta ercel  tarnbien se le denominaba Petlacalli. 

que significa casa de espera. 

a) El Malcaili. Que era una c&cel especial para 10s cautivos de gueira, a 

quienes se les tenia gran preferencia y no habia igualdad en el trato 

en relacion con 10s prisioneros de las otras CArceles, ya que se ies 

alirnentaba en forrna abundamente y tenian un buen trato. 

a) El Petlaco. Caicel donde eran encerrados los reos por faltas leves. 

Se trataba de una galera grande, ancha y iaiga, donde de una paFte 

a otra habia una jauia de rnaderos gruesos. Se abrian por arriba una 

cornpuerla y metian por ahi al preso, permaneciendo encerrado 

hasta que se deterrninaba su situacion juridica. 

Los aztecas, entonces, conocieron la prision como un lugar de custodia 

hasta el rnornento en que eran aplicadas las distintas penas. 

lgual sucedio con los texcocanos y tlaxcaltecas; sin embargo no se 

puede hablai de la existencia de un Derecho Penitenciario, ya que pera ellos 

se trataba de un castigo en si, mas no para lograr la rehabilitacion social del 
ieo, E-- ,a --- ~ ~ ~ ~ . s a i i o  en todo caso que suiriera, antes de ia ejecucion, ios iigores 

de la pena que le seria irnpuesta en caso de enconthrsele culpable del delito 

que se !e hubiere acusado. 

1.1.2. Los Mayas. 

La civllizacion rnaya ha sido wnsiderada la cultuia mas iefinada de 

todas ias exisientes en el Continente Arnericano hasta antes de! 

descubrirniento. Al parecer, su sentido de la vida era mas sensible, mas 

profundo, io cuai de aiguna rnanera se refleja en su Derecho Pena!, donde 

existia gran diversidad de penas, dejando de ser preponderante !a rnuerte, 

aunque no por eso dejaion de wnsentir el salvajisrno en la aplicacion de !as 

distintas sanciones. 



El pueblo rnaya se encontiaba en pleno period0 de venganza privada, 

similar al azteca; sin embargo, utilizaba una represion rnenos brutal con un 

nivel superior de principios rnorales, lo cual enriquecia las altemativas de la 

ejecucion de penas, siendo cornun el sistema de la perdida de libertad en vez 

de la pena de rnuerte, logrando con esto un avance irnportante en la 

hurnanizacion de su Derecho Penal. 

Los mayas no poseian circeles bien constituidas ni protegidas, por el 

poco interes que les representaba en su comunidad segun sus leyes y 

costurnbres, ya que debido a la sumaria averiguacion y rapido castigo de 10s 

delincuentes les era de muy poca utilidad. 

Asi, ni los mayas ni ios aztecas veian en la prision un lugar donde se 

reeducara el reo para volver a integrarse a la sociedad, siendo que solo era un 

lugar de retencion antes de que llegara el rnornento de sufrir la pena a la que 

habia sido condenado. 

1.1.3. Los Zapotecas y Tarascos. 

En realidad la reglarnentacion de penas, asi corno su ejecucion, entre 

10s zapoteeas y ios tarascos iue minima. La delincuencia era tan baja, que la 

pena por excelencia entre sus primeros fue la flagelacion, per0 unicarnente 

eran utilizadas poi :os deiitos de embriaguez enire ios jovenes y la 

desobediencia a las auioridades. Entre 10s tarascos, se Cree que solo se 

utilizaba para esperar el dia de la sentencia, y excepcionalmente era la pena 

que se imponia al reincidente por cuarta ocasion. 

En conclusion, puede decirse que en la epoca prehispanica el recurso 

de la prisi6n fue utilizado rudimentariarnente, y en ninguno de 10s pueblos 

nativos se ulilizo corno medida de regeneracitm social, sin0 corno reflexion o 

represion ejernplar, para disminuir la comision de actos antisociales. Esto era 

asi, dado lo estricto del Derecho Penal que irnperaba durante esa epoca, que 



cornprendia penas tan severas corno descuartizarnienio, deguelio, lapidacion, 

ernpalamiento, etc. 

3.2. Epoca Co!onial{1596-1820). 

Esta epoca se caracterizo por la conformation y consolidacion de un 

orden social y politico derivado de una legislacion que hizo posible el 

sostenirniento de una sociedad cornpuesta de mestizos, rnuiatos, negros, 

libres, esclavos, criollos y espafioles. 

A pesar de que en 1596 se realizo la recopilacion de las leyes de Indias, 

en rnateria juridica siguio reinando la confusion. Se aplicaban el fuero real, las 

partidas y las ordenanzas de Castilla y de Bilbao; ios autos acordados, la 

nueva y novisirna recopilacion, adernas de algunas ordenanzas dictadas para 

la Colonia, la de Mineria, la de lntendentes y ias de Gremios (2). 

En el afio de 1680 aparece en Madrid la Recopilacion de Leyes de 10s 

Reinos de las lndias, mandadas publicar por la rnajestad catolica del rey Don 

Carlos 11. Esia recopilacion estaba cornpuesta por libros que se subdividian en 

varios titulos cada uno. En e\ \ibro V\\ titulo V\, Ley XVI, aparece ya \a privacion 

de la iibertad reglarneniaaa corno pena, y no corno una simple rnedida de 

custodia preventiva en la que el prisionero solo esperaba el rnornento del 

saczifido o del casligo, segiln ei caso. 

La legislacion colonial tendia a mantener ias diferencias de castas; de 

ahi que en materia penal haya habido un sisterna intirnidatorio para 10s negros 

y rnulatos, tales cnmo tributos a1 rey, prahibicion de portar armas y de transitar 

por las calies de noche, obiigacion de vivir con arnos conocidos, pena de 

azotes y ?rabajo en rnlnas. Para 10s indios se sefialaron corno penas 10s 

trabajos personates, per0 excusados de azotes y penas pecuniarias, debiendo 

(2)  Cfr. GONZALEZ, Maria del Refugio. Las transiciones juridicas en Mexico, en Transiciones 
y diseiios institucionales. UNA.M-IIJ, sene Doctnna Juridica, nljmem 3, MGxico, 1999, p 
178-719 



servir en conventos o monasterios siempre que ei deiito fuera grave. En el 

peor de ios casos, los indios podian ser entregados a sus acreedores para 

pagarles con sus servicios. 

Esta recopilaci6n de leyes fue el primer antecedente de una 

reglamentacion carcelaria propiamente dicha. Se liga a1 derecho penal, ya que 

sin autoridades ordenadoras no habria autoridades ejecutoras de las 

sanciones; es decir, que el ambito de ejecucion de penas se da en la medida 

del ambito penal. En ias Siete Partidas quedo establecido: "la &rcel non es 

dada para escarmentar 10s yerros, mas para guardar 10s presos tan solamente 

en ella fasta que Sean judgados" y "la drcel  debe ser para guardar ios presos, 

e non para facerles enemiga, nin otro mal, nin darles pena en ella" (Ley 4=, tit. 

XXXI, part. V11) (31. 

El regimen penitenciario enwentra una base importante en la partida 

VII, tituio XXIX, ley VI. Ahi se declara que el lugar donde 10s procesos 

deberian ser conducidos sera la c5rcel publica, no autorizandose a 

partiwlares tener puestos de prision, detencion o arrest0 que pudiesen 

mnstituir Grceles privadas 

En esta legislacion tambien fueron considerados 10s aspectos 

siguientes: se ordeno la construccion de &rceles en todas las ciudades; se 

procuro el buen trato a 10s presos; se prohibio a 10s carceleros utilizar a 10s 

indios y tratar con presos; se prohibio detener a 10s pobres por incumplimiento 

en el pago de sus obligaciones ylo quitarles sus prendas; de igual forma se 

enunciaron algunos principios como: la separacion de reos por sexos; 

necesaria exisiencia dei libro de registro y prohibicion de juegos de azar en ei 

interior de !as drceles. 

(31 C ~ K  GARCIA Ramirez, Segio. Curso de Derecho Pmcesal Penal. Ediforial Pomia, 
Mexico, 1977, p. 410 



Durante una epoca, 10s crirninales peiigrosos fueron encerrados en 

cuarteles y fuertes, de ahi el t6rmino "presidio", en iengua espatiola, que viene 

de la voz latina "presidium", que indica guamicion de soldados, custodia, 

defensa, protection, plaza fuerte, etc. Estos lugares sirvieron como fortaleras 

militares de avanzada para ensanchar la conquista. Existieron, entre otros, 10s 

presidios de Baja California, Texas, San Juan de Ulua y Perote, Veracruz, los 

wales aun se utilizaban para tal fin despues de la lndependencia de Mexico. 

A pesar de la existencia de ias disposiciones juridicas mencionadas y su 

sentido humano, la realidad era rnuy distinta. Los inspectores que la Corona 

envio para revisar el esiado de las ciirceles coincidian en un solo punto: el que 

se refiere a las condiciones infrahumanas que vivian 10s delincuentes en el 

interior de esas instalaciones que constituian una pena adelantada a otra, 

como lo era la pena de muerte. 

La Colonia con sus cArceles, como fueron la de Perpetua, la de la 

Awrdaba y la Real de Corte, se excedieron en el uso de la violencia y la 

aplicacion depurada de una corriente inhumana: la tortura. 

Fiiede a f i ~ ~ ~ a r s e  que auranie ia epoca coioniai en Mexico, el castigo 

aplicado en las drceies era todo un espectaculo. El blanco principal de la 

represisn penal eia el cuerpo huniano dei intiactor de la ley y la pena wrporai 

consistia en torrnentos, descuartizamienios, marcas con hierro candente sobre 

la espalda o frente. Ademas no se conto con una clasificacion de reos, por lo 

que convivian pobres con ricos, violentos con personas pacificas, hombres 

con mujeres, etc. 

El 2 de noviembre de 1571, el rey Felipe !I, orden6 el establecirniento del 

Tribuna! de la Santa lnquisicion en Ja Nueva Espafia, instancia qiie se 

caracterizo por el principio del secreto, ya que todas las actividades que 

realizaba no podian ser reveladas por persona alguna, ni siquiera tratandose 

del mismo reo o de su familiar, lo que hacia imposible que el acusado pudiera 

defenderse, ya que no llegaba a enterarse de la causa del juicio que le era 



seguido. Por lo tanio, desconocia el nombre de su acusador y el de 10s 

testigos que deponian en su contra, ya que siempre aparecian con el rostro 

cubierto. Era caracteristico de este tribunal obtener la confesion y el testimonio 

a traves del tormento en nombre de Dios, utilizando como rnedio ios cordeles, 

el agua, el harnbre, la garrocha, el bracero y la plancha caliente, entre otros. 

Desde el establecirniento de la Santa Inquisicion en la Nueva Espaiia, y 

hasta su supresion el 10 de junio de 1820, una sola casa albergo sus 

instalaciones, siendo en 1569 cuando se reconstruyo dicho edificio, 

agregandole una capilla. Posteriormente, a finales del siglo XVI, a1 lado de 

este edificio se inaugur6 la Carcel Perpetua a la que se le denomino asi pol 

haberse establecido en ella calabozos de la Santa lnquisicion, donde eran 

encerrados los herejes wndenados a cadena perpetua. Esta carcel se 

enwntraba bajo el cuidado de un alcaide, quien se encargaba de llevar a 10s 

presos a misa 10s domingos y dias festivos, y 10s hacia comulgar en las fechas 

santas. 

"13. Epoca lndependiente (1821-4900). 

A! consumam !a independencia de Mexico, segun se ha setiaiado, 

formalrnente siguieron vigentes en la Nueva Espatia, el Fuero Real; las 

partidas de Alfonso el Sabio, el Ordenamiento de Alcafh; ;as ordenanzas 

reales de Casfilla; la Nueva y Novisima Recopilacion y numerosas cedulas, 

ordenanzas, provisiones reales, fueros, sumarios, etc. 

Corno respuesta a ello, el nuevo estado nacido con la Independencia, 

busco prirneramente legislar sobre su ser y funciones, elaborando diversos 

proyectos de ieyes, aigunos de elios en materia penitenciaria. Sin embargo. 

debido a razones de tipo social, ewnomicas y politicas, algunos de esos 

proyecios no consiguieron el objetivo humanitaria con el que fueron creados; 

pero ya desde esa epoca se vio la necesidad de una refonna carcelaria. Por 

ejemplo, se impuso una inmediata reglamentacion para reprimir vagancia y 



mendicidad; as; misrno, el 7 de febrero de 1822 se legislo sobre la 

organization de la policia preventiva contra la delincuencia 

El 11 de mayo de 1831 y 5 de enero de 1833 se declaro que la 

ejecucion de las sentencias corresponde al poder ejecutivo. En 1814 se 

reglamentaron las wrceles de la ciudad de Mexico, estableciendose en ellas 

talleres de artes y oficios. En la Consiitucion Politica de 10s Estados Unidos 

Mexicanos, decretada el 4 de octubre de 1824, se establecio que la nacion 

adoptaba el sisterna federal. Este rnismo principio se conservo en la 

Constitucion de 4857p). que ademas sento las bases del Derecho Penal y 

Penitenciario, segun se aprecia en sus articulos 22 y 23, que seiialaban: 

"Arliculo 22. Quedan prohibidas las penas de mutiladon, de infamia, 10s azotes, la 

marca, 10s palos, el tomlento de cualquier especie, la multa excesiva y la wnfiscacion 

de bienes, y cualquier otra pena inusitada y trascendental. 

Ariiculo 23. Por lo que respeda a la abolition de la pena de muerie, esta serd hecha 

a wndicion de que el Poder Ejecutivo se encargue de establecer, en el menor tiempo 

pos~ble, un regimen penitenciario ...". 

Es en esta epoca cuando inicia una real gestion penitenciaria, que 

pugno por la prohibicion de juzgar a cuaiquier persona por tribunales 

especiales o leyes privativas; se establecio que nadie debe ser juzgado ni 

sentenciado, sino por leyes anteriores al hecho, en tribunales establecidos 

previamente; la prohibicion de la prision por deudas de carricter civil, la 

detencion mayor de tres dias, sujeta a un auto que la justifique. Estas y otras 

disposiciones vinieron a garantizar el respeto del inwlpado. 

En 1871, el Codigo Penal de Martinez de Castro incluye ya un sistema 

penitenciario propio, partiendo de la base de la progresividad del mismo y de 

la clasificacion del reo, que debe !rabajar y eduerse pan  que vue!va z ser 

(4) Cfr GALEANA, Patricia (cornpiladom). Mbxico y sus Constituciones. Fondo de Culturn 
Econdmica, Mt'xico, 1999, p. 245. 



sender0 del honor y la virtud. Este ordenarniento instituyo, ademhs, !a igualdad 

de condiciones y derechos entre 10s reos, seiialando obligaciones al Estado 

para atenderlos, quedando desde ese momento prohibidas las tareas que lo 

humillaran y explotaran. 

1.4. Epoca Moderna (1901-2000). 

La prision en Mexico ha evolucionado desde dos puntos de vista: en 

cuanto a su marco juridico y en cuanto a su reaiidad social. Sin embargo, esta 

evolucion no es diferente de la que en general ha tenido la prision en el 

mundo. 

Desde mediados del siglo XVIII, en que comienzan a sobrepoblarse las 

prisiones tanto en Europa corno en America, surgen diferentes estudios en 

torno a la wnstruccion, leyes y personal que debe incidir en tales 

establecimientos. Basta rewrdar la obra de John Howard(s1 sobre el estado de 

las prisiones en Europa, para tener en mente las condiciones imperantes de 

hacinamiento, promiscuidad, wrrupcion, vejaciones, maltratos, contaminacion 

criminal, etc. 

Es as;, cuaiido be diversas partes dei mundo emerge la idea de 

establecer una forma de regimen al interior de las prisiones, dando origen a lo 

qde hoy se sigue llamando la iefoiiiia peiiitenciaiia. 

La obra de Jeremias Bentham es rewnocida como un intenlo formal de 

arquitectura penitenciaria que permita la aplicacion de un regimen de vida a1 

inierior de la prision, ademas de evitar 10s factores de corruption y 

contarninacion criminal, pem estableciendo diferentes criterios para la 

determinacion del trato y tratamiento de !os reos, ya que mientras algunas 

voces pugnan por un trato digno y humanitario, otras pugnan psr una fkrrea 

disciplina. 

(5)  Cff. RODRIGUEZ Manzanera, Luis, Clasicos de la Cnrninologia. Anfologias NVACIPE. 
Mexico, 1989; p. 91 



Ahora bien, por io que respecta al sistema penitenciario en Mexico, 

puede decirse que con base en las ideas anteriores y considerando las 

circunstancias historic0 politicas propias de una nacion independiente, el 

sistema de prisiones y regimen interno de las rnismas tiene apenas cien afios 

La legislacion penitenciaria que se encontraba incluida en 10s wdigos 

penales de 1871, 1929 y 1931, contenia previsiones relativas a la ejecucion 

penal, en las cuales se manifiesfan ias corrientes del pensarniento vigentes en 

la epoca de su prornulgacion. 

A iniciativa de Mariano Otero y despues de quince afios de conslruczion, 

en septiembre de 1900, se inauguro por el presidente General Porfirio Diaz, la 

Penitenciaria del Distrito Federal en Lecumberri, al oriente de la ciudad de 

Mexico; su arquitectura correspondia al modeio panoptico o sistema radial en 

forma de estreila. Para su funcionamiento se elaboro un reglamento propio 

que establecio por vez prirnera, la integracion de un sistema penitenciario. 

Para el autor Antonio Sanchez Galindo(6) 

'Despues de 10s gobiemos revolucionarios "de facto" vienen 10s de 
derecho que realizan una apreciacion distinta del fenomeno social. Dos 
son 10s grandes enfoques de politics criminal: 10s c6digos penales de 
$929 y de 1931. El pdmero de ascendencia germana, que constituyo el 
primer werpo de leyes que inicio la lucha consciente contra el delito a 
base de la defensa social e individualizacion de sanciones. No obstante, 
en la ejecucion, no supero la corriente celular ni el positivism0 
implantadss en el pofiriato". 

Con el chdigo penal de 1931 se abrio una nueva era, aunque 

inicialrnente fuese incipiente, la de la humanizacion en el traiamiento, con 

fundarnentacicn csentifica y un obietivo claio: ieadaptar al delincuente. 

(6) SANCHEZ Galindo, Antonio. En Memoria del Seminario de actuafizacaci6n en materia 
fecnico penitenciaria pam personal directive de 10s centros de readaptacibn social de la 
Reprjblica. Plogmma Nacional de Capacitacion Penitenciaria, MBxico, 1994, p. 219 



Se seAala expresamente al Ejecutivo Federal, la responsabilidad de la 

ejecucion de !as sanciones penales, creandose un organ0 especializado que 

debia ser el responsable de la ejecucion penal, para que esta reuniera las 

caiacteristicas de tratamiento y la justification de defensa de la sociedad que 

planteaba el c6digo de 1929: el Consejo Supremo de Defeensa y Prevention 

Social. 

Por lo que se refiere al ambito constitutional, desde la Constitucion de 

1857 se perfilan las bases para el establecimiento de un sistema penitenciaiio 

nacional. 

En efecto, el articulo 23 dispuso: "Para la abolition de la pena de 

muerte, queda a cargo del poder administrativo el establecer, a la mayor 

brevedad, el regimen penitenciarion(7). Es evidente que con ello se quiso referir 

a un sistema penitenciario, es decir, una organizacion carcelaria que contara 

con buenas prisiones, en el sentido de que fueran seguras, que no se pudieran 

fugar de ellas, ya que en ese entonces a falta de prisiones idoneas se imponia 

la pena de muerte. Asi quedo vinculada la pena de muerte con el sistema 

penitenciaiio, sipeditando ia aboiici6n i ie Bsta hasia que el enionces iiamado 

poder administrativo (ahora ejecutivo) estableciera tal sistema. 

En la Ccnstifucion de 1917 se insiste en la necesidad de contar con iin 

sisterna penitenciario. Asi, se previo en el articulo 18: "Los Gobiernos de la 

Federacion y de ios Estados organizaran en sus respectivos territories, el 

sistema penai, wionias penitenciarias o presidios sobre la base del trabajo 

corno medio de regeneracionW(s) 

Como se puede observar se adopta el criterio dual para organizar tanto 

un sistema penitenciario nacional como los estatales; ademas ya no se habla 

de establecer sino de organizar un sistema, al cual inadecuadamente llama " el 

(7) Constituci6n Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos mrnentada, tomo I. Poder Jud!cial 
de la Federaci6n -U.N.A.M., M4xico 7997, p. 204. 



sisterna penal", pues como ya se ha seiialado, se quiere reierir a1 sisterna 

penitenciario. 

A partir del c6digo penal de 1931 y la serie de cuerpos de leyes que a 

continuation se prornulgaron (cbdigos procedirnentales, leyes de ejecudon, 

reglarnentos instiiucionales y actos administralivos), se inicia la modernidad, 

es decir, la actualidad. 

Otra fuente importante en el estudio del penitenciarismo conternporaneo, 

lo constituyen las Reglas Minirnas para el Tratarniento de 10s Reclusos(s) que 

se adoptaron en el Primer Congreso de la Organizacion de las Naciones 

Unidas sobre Prevention del Delito y Tratarniento del Deiincuente, celebrado 

en Ginebra, Suiza, en 1955, con lo que se inicia la realizacion periodica (cada 

cincn afios) de congresos internacionales para abordar a rnuy alto nivel los 

temas de prevencion del delito y tratarniento del delincuente. 

A la fecha, se han celebrado nueve congresos internacionales sobre la 

rnateria en las siguientes ciudades: Ginebia (4955); iondres (1960); 

Estocolmo (1965); Kioto (1970); Ginebra (1975); Venezuela (1980); Milan 

(1985); i a  Habana (1990) y El Cairo (1995). 

En el period0 1964 - 1965 se realiza la reforma al articulo 18 

consiiliicionai(>a), ei cual sosienia el principio de territorialidad ejecutiva y 

proponia como fin de la pena la "regeneracion" del reo, por lo que a partir de 

este rnornento pas6 a referirse a la "readaptacitm social" sobre las bases del 

trabajo, la capaciiacion para el rnisrno y la education. Con ello, lo que se 

busca es devoiver a la cornunidad, una vez ejewtada [a condena, un indivlduo 

capaz de actuar de acuerdo con las reglas de conducta prevalecientes. 

(91 Cfr MENDOZA Bremauntz, Emma Demho Penitenciario. Ediforial Mc Graw Hill, sene 
juridica, Mexico. 1998, p. 133 

(lo) Cfr GARCIA Ramirez, Sergio. Derecho Penal. Panomma del Lkrecho Mexicano, serie 
juridica. EditorialMc Graw Hill, UN.A.M, Mexico. 1998, p.46 



Asi mismo, se faculto en dicho dispositivo a la Federacion y a (0s 

gobiernos de 10s estados, para celebrar "convenios de caracter general, para 

que 10s reos sentenciados por delitos de orden comun extingan su condena en 

establecimientos dependientes del Ejecutivo Federal". 

Hasta 1965, solo dos estados contaban con legislacion penitenciaria 

especifica: Veracruz con su Ley de Ejewcion de Sanciones de 1947 y Sonora 

con la Ley que Establece las bases para el regimen penitenciario y para la 

ejecucion de las sanciones privativas y restrictivas de la libertad de 1948. 

En este period0 se agregan el Estado de Mexico, con su Ley de 

Ejecucion de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad de 1966 y Puebla 

con la Ley de Organizacion del Sistema Penal de 1968. 

Es precisarnente en el Estado de Mexico donde se logra por primera vez 

un solido desarrollo de actividades penitenciarias en un organizado rnanejo de 

polilica criminal, que aunada a la construccion de una prision con todas las 

previsiones necesarias para practicar una moderna readaptacion logran dar 

rnuestra de la factibilidad de un buen prograrna penitenciario talentoso y 

honesto. 

El doctor Sergio Garcia Rarnirez al frente de dicho proyecto lo recuerda 

zsi: 

"Ahi se instal6 el primer consejo tecnico interdisciplinario que 
hub0 en una prision mexicana. Ahi se fundo una "ercel sin 
rejas". Ahi se instituyo la remision parcial de la pena privativa de 
libertad. Ahi prospero, en suma, el nuevo Derecho Penitenciario 
Mexicano. Seria la raiz de la reforma penal. El novisimo arsenal 
de las sanciones, tiene su origen en el estado de Mexico. Lo 
lienen, sobre todo, 10s sus!i?utivos de la prision. Estos nacieron, 
pues, en una prision, muros adentro; franquearian esas paredes 
elevadas, llegarian a 10s Codigos Penales de toda la Republica, 
ahorrarian atios -mil atios- de prision inutil, anunciarian que la 
libertad es la mejor eswela para la libertad. Sencilla idea que 
resuelve, hasta donde se puede, las paradojas de la reclusion" 
(1"). 

Ir11 GARCIA Rarnirez, Sergio. Manual de Prisiones. Editoriai Pomja. Mexico, 1994, p 536 



Todos 10s avances que se presentan en este periodo, siwieron de 

sustento para la reforma penitenciaria realizada en el gobierno de Luis 

Echeverria (1970.1976). y que se inicio con la expedicion, en febrero de 4971, 

de la Ley que establece las Normas Minirnas sobre Readaptacion Social de 

Sentenciados, basada principalrnente, corno se ha seiialado anteriormente, en 

\as Reglas Minimas para el Tratarniento de Reclusos formuladas por las 

Naciones Unidas. 

Esta ley seiiala 10s difeientes aspectos del tratamiento penitenciario, que 

desde una perspectiva dinarnica, se califica corno progresivo y tecnico. Se 

divide en Cases o periodos: de estudio y diagnostiw, prirnero, y despues de 

tratamiento, subdividido en etapas de clasificacion y de semilibertad. El ultimo, 

puede incorporar permisos de salida y traslado a institucion abierta. 

Asi rnismo, menciona 10s fines de la pena de prision, seiiala las 

caracteristicas generales que ha de tener el personal de prisiones y establece 

10s instrumentos correctives de la pena privativa de libertad de duracion 

judiciaimente determinada, 10s cuales se fundan en la idea de readaptacion 

socia!, tales son: fa libeead piepaiaioiia, la remision parciai de ia pena y la 

prelibertad. 

Es ?arnbien en es?e periodo (497C-1976) wando se veiifica ia segunda 

refomla del articulo 18 constitutional para introducir en ella el regimen de 

ejecucian de la pena en el pais de origen o residencia del penado, y no ya, por 

fuema, en el de wmision dei deiito, juzgarniento y condena, segun se venia 

realizando. Para esta "repatriation de sentenciados" se requiere !a voluntad 

favorable del Estado aue sentencio y del que h a b ~  de ejecutar la sentencia, 

asi corno del consentimiento expreso del reo (.r2). 

Paralela y complementaria a la creacian de la Ley de Normas Minimas, 

hub0 reformas en 10s codigos penales y procedimentales, fedeiales y 

distritaies, para darles el enfoque de ia readaptacion social arnpliandose la 

(12) Cfr  GARCiA Ramirez Sergio. Derecho Penal ibid p. 217. 



posibilidad de aplicar otras medidas que combinadas, dan flexibilidad al 

sistema penal, como la muita combinada con la reparation del daiio, la 

condena conditional, la libertad preparatoria y la mencionada remision parcial 

de la pena. 

Segun lo seiiala el profesor Jose Luis Jurado Aizpuru(13j: 

'La reforma de 10s afios selenta no se redujo solo a las modificaciones 
legislativas y !a creacion de nuevas normas, sin0 tambien orient0 su 
accion en el aspect0 material que habia estado desatendido, mediante 
la construcci6n de nuevas edificaciones, especialmente disefiadas para 
reclusorios, con un ambiente arquitectoniw adecuado a las metas del 
sistema progresivo tecniw, proponiendo un modelo ajustable que 
pudiera servir de base para las constmcciones de este tipo en el 
territorio national. Es asi corno desde 1971 hasta 1975 se terminaron y 
operaron varias prisiones ubicadas en Sonora, Sinaloa, Aguascalientes, 
Hidalgo, Oaxaca, La Paz, Chetumal y Saltillo". 

En el Distrito Federal se desarrollo un programa de construction de 

prisiones para intentar resolver el problema del hacinamiento y compci0n 

existente en la ctircel de Lecurnberri, que desde 10s aiios cincuenta habia 

quedado funcionando solo como prision preventiva, al ponerse en servicio en 

el afio de 1957 la Penitenciaria de Santa Martha Acatitla y cerca de ella la 

Carcel de Mujeres de lztapalapa, que aiios mas tarde seria wnocida corno 

Centro Femenil de Readaptacion Social. 

Con e4e fin, se edificaron en la ciudad de Mexico 10s Reclusorios 

Preventivos Norte y Oriente en 1976, y Sur en 1978, por lo que con ellos 

desaparece la vieja prision de Lecurnberri. 

El momento del cierre de Lecurnberri wmo prision (1976) es relatado 

por el doctor Garcia Ramirez, su ultimo director, de esta manera: 

(43) JURADO Aizpum, Jose Luis En Memoria del Seminario de Actualizaci6n en materia 
tecnico penitenciaria. ibid p 125. 



"A partir del de agosto, a lo largo de unos veinte dias, se 
traslado en diez o doce viajes a la poblacion destinada al 
Reclusorio Norte. Por lo que toca a1 Oriente, que comenzo 
despues, el cambio se hizo con mayor celeridad: apenas en 
poco mas de una semana, a razon de un viaje diario, en 
ocasiones hasta dos. El 5 de agosto, a1 medio dia, el jefe de 
vigilancia me rindio parte de sin novedad y en su acostumbrado 
inforrne sobre movirniento de poblacion se anotaba que en 
Lecurnberri no habia ya recluses; en ese dia salieron 10s ultimos 
hacia las nuevas prisiones. La Penitenciaria de Lecumberri, 
luego Carcel Preventiva de la Ciudad, habia terminadon(r4) 

"El 26 de agosto fue clausurado el penal de Lecumberri; el acta 
pertinente quedo suscrita, una vez realizada la inspection del 
edificio por 10s setiores Licenciados Samuel Alba Leyva, 
subprocurador de la Republics; Jose Dzib Cardoso, 
subprocurador del Distrito Federal; Raul Cuevas Mantecon, 
rninistro de la Suprema Corte de Justicia; Abel Trevitio, 
presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; 
Mario Croswell, Secretario General de la Comision Tecnica de 
Reclusorios del Distrito Federal; por el capitan Rosalino 
Rarnirez Faz, jefe de vigilancia de la Carcel Preventiva de la 
ciudad, y Sergio Garcia Rarnirez, en su calidad de ultimo 
director de la Carcel y subsecretario de Gobemacion"(is). 

Lecumberri se cerro como prision, si bien su edificio fue reconstruido 

para darle el uso que actualrnente tiene como Archivo General de la Nacion. 

Pem ahi quedo su historia corno muestra, primero, de un gigantesco esfuerzo 

hecho por la administration publica para mejorar la vida carcelaria de Mexico 
. , 

y, segundo, coma prueba fehaciente de la corrupc!on, propiciada en gian 

rnedida por la autoridad, por la falta de una adecuada planeacion en el 

quehacer penitenciario er! nuestro pals. 

Algunas de las principales caracteristicas de construction de 10s 

Reclcscrics Preventives de! Cistrito Federal, ;as Peiiitenciaiias y 10s Centros 

(141 GARCIA Rarnirez, Sergio. El final de Lecumbem. Editorial Pomja, Mexico 1979, p. 202 

(15) GARCIA Rarnirez, Sergio. Legislacl6n Penitenciaria y Correccional comentada. CSrdenas 
Editory Distribuidor, Mexjco, 1978, pp.. 43 y 44. 
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de Readaptacion Sociai construidos durante la decada de 10s setentas, 

corresponden a la denominada arquitedura penitenciaria tipo auspiciada por la 

Secretaria de Gobernacion, con la finalidad de conciliar la seguridad con la 

facilidad para acceder al tratarniento, procurando asegurar la disposicion del 

procesado frente al Juez o el cumplimiento de la pena impuesta al sentenciado 

en un pleno marco de respeto a sus derechos. 

A IaS caracteristicas arquitectonicas de estos reclusorios, desarrollados 

para la atencion fundamental de una poblacion internada de baja o media 

peligrosidad, se adicjona en la decada de 10s ochentas un crecimiento tanto 

del volumen poblacionai, como del tip0 de delincuencia, en la que se 

manifiesta la de alta peligrosidad, vinculada fundamentalmente a actividades 

del n a r w t r ~ c o  y de organizaciones criminaies, trastocando este tip0 de 

poblacion 10s esquemas de tratamiento y seguridad de corte tradicional. En 

consecuencia, el Gobiemo Federal entre aiguna de las varias lineas de politica 

criminal asumidas, procedio a la construccion de 10s Centros Federales de 

Readaptacion Social como instituciones de alta seguridad, corno respuesta 

ante el crscieiite ieciamo social de inayor seguridad y eficiencia dei sisiema ae 

justicia penal federal, en su combate frente al crimen organizado y su secueia 

de corruption. 

En el a60 de 1992 se inaugur6 el Centro Federal de Readaptacion 

Social, ubiwdo en Almoloya de Juarez, Estado de Mexico, y al aiio siguiente 

inicio aciividades su simiiar en Puente Grande, Jalisco, contemplandose 

ademas la construccion de otros centros federales de maxima seguridad en 

Matamoros, Tamaulipas y en Hermosiilo, Sonora. 

En tal virtud, las caracteristicas estructurales, intrumentales y de 

tratamiento de estos establecirnientos respondieron a la triple necesidad de 

incrernentar la capacidad real instalada del sistema penitenciario, a contar con 

una arquitectura penitenciaria especializada conforme al tip0 especifico de 

institution y a la disposicion de personal con alta especializacion, para 



manejarse como instituciones de alla seguridad de acuerdo a lo eslablecido 

por el articulo 6' de la Ley de Normas Minimas sobre Readaptacion Social de 

Sentenciados. 

Asi mismo, el 30 de agosto de 1991, se publicC, e! Reglamento de 10s 

Gentros Federales de Readaptacion Social (36)  en el cual se establecen 

las wmpetencias y requisitos para el ingreso y egreso de internos; las bases 

del tratamiento, visitas, sewicios medicos, teulicos, regimen interior y 

disciplinario, etc. 

Por otra parte, la Colonia Penal Federal de lslas Marias aduaimente 

funciona como una institution de minima seguridad, constituyendo una gran 

altemativa en el sistema penitenciario nacional. En el recuerdo quedan las 

situaciones amargas e inhumanas asociadas a su historia, desde que bajo el 

rnandato del General Porfirio Diaz, en el aiio de 1905, se constituyo como 

colonia penal, en donde eran trasladados 10s intemos sentenciados 

provenientes del penal de Lecumbeni, y posteriormente mediante las temidas 

"cuerdas", de todas las c6iceies del pais. 

E! 17 de septiembre de !%!, fue p~'b!icado e! nuevo reg lam en:^ de la 

Colonia Penal Federal de lslas Marias, estableciendose su organizacion 

administration y funcionamiento. Dadas !as caraderisticas geogrgficas de !a 

Isla, ei sistema de vida permite destinaria a !a aiencion de ia poblacion de baja 

peligrosidad, basicamente de extraction rural o de bajos recursos. 

Para la adora Ruth Villanueva C.(?s) "El regimen de ia Colonia Penal 

fortalece el sentido de solidaridad social, conduce la vida de 10s habitantes 

bajo condiciones p,*ximas a las de una existencia normal y pieviene muchos 

de 10s problemas existentes en las Grceles, ya que el apoyo familiar que 

exisie en la isla es de viiai importancia en ei tratamiento". 

(16) Diario Oficial de la Federacjon, 30 de agosto de 1991. 

(17) VILLANUEVA C., Ruth y Labastida D., Antonio. Consideraciones basicas para el diseiio 
de un reclusorio. P.G.R., lnstiruto Mexicano de Prevention del Delito e lnvestigacion 
Penitenciaria, Mexico, 1994, p. 36. 



El 27 de abrii de 4993 se anuncio el Prograrna de lnfraestrudura 

Penitenciaria en Arrendarniento Financiero(rs), para la construccion de 

doce nuevos Centros de Readaptacion Social en el pais, garantizando 16 mil 

nuevos espacios, a efeclo de abatir el problema de la sobrepoblacion 

penitenciaria y sustituir instalaciones anacronicas. Dichas instituciones 

iniciaron su wnstruccion en Aguascalientes, Ciudad Guzrnan, Ciudad 

Nezahualc6yotl, Distrito Federal, Manzanillo, Morelia, Nogales, Puerto Vallarta, 

San Luis Potosi, Tepic y Tuxlla Gutierrez. 

El programa seiiala como objetivos(is]: 

- Crear las instalaciones que proporcionen a 10s internos las condiciones 

de reclusion aceptables y necesarias para alcanzar una verdadem 

readaptacion social 

- lncluir todos 10s adelantos tecnologicos y de funcionabilidad en rnateria 

penitenciaria proporcionando mayor seguridad y favoreciendo el respeto 

de 10s derechos humanos de 10s internos. 

- Realizar obras durables, al menor costo, dentro de las normas de 

caiibad, tiincionainiento y seguridad en ei menor tlernpo posible. 

La autoridad responsable del desarrollo del programa, segun se indica 

en el mismo, Pde ?a Secretaria de Gobernacion a traves de la Cornision 

Intersecretarial y la Direccion Tecnica Norrnativa creadas para vigilar la 

aplicacion de las nonas, coordinar 10s proyectos y verificar 10s aspedos 

tecniws y adrninistrativos en la realization de estos trabajos, desde la 

planeacion hasta la etapa preoperativa de dichos centros 

El tipo ae financiamiento es en !a modalidad de arrendainiento con 

opcion final a wrnpra, lo que irnplica una propiedad virtial del innueble pos' 

(18) Revista Readaptacion (nuem epoca), numem 16 ablil-may0 1994, presentation del 
Prograrna de Infraest~ctu~a Penitenciaria en Amndarniento Financiero Secretaria de 
Gobernacion, Mexico, p. 19. 

(19) VILLANUEVA C., Ruth. /bid p. 33 



paite de las arrendadoras, y su entrega en propiedad a 10s gobiernos de las 

entidades federativas a1 termino del period0 de arnortizacion. 

El 4 de noviernbre de 1996 fue puesto en funcionarniento el Centro 

Federal de Rehabilitation Psicosocial ubicado en Ciudad Ayala, Moreloqzo~, 

como un esfuerzo del gobierno federal para la atencion de los enfennos 

rnentales en reclusion, atendiendo la recornendacion de ia Organizacion de las 

Naciones Unidas en la materia, por lo que desde 1993 se formulo el Plan 

Nacional de Atencion Psiquiatrica para la Poblacion Penitenciaria, el cual 

previene las caractedsticas principales de dicho Centro. 

La capacidad instalada dek establecirniento es de 500 intwnos, sin 

caracteristicas asilares, y su finalidad es el funcionamiento como una 

cornunidad terapeutica en la cual la familia, conjuntamente con el personal 

tecnico, se avoque a propiciar rnejores y mayores respuestas fisicas y 

rnentales de la poblacion atendida. El Centro recibe a 10s enfermos mentales y 

a 10s imputables, donde la poblacion se clasifica ciinicamente en agudos, 

subagudos y croniws. 

La constiucci6n dei Ceiiiio coiresponde a ia arquiieciura peniienciaria 

moderna sin rejas y con un sisterna de seguridad electronico, cuyos exteriores 

e interiores cmprenden espaci~s verdes a efedo de que las instalaciones 

Sean parte fundamental en la rehabilitacion del paciente. 

Por ultimo, cabe destacar que en 1996 se public6 el Progmma de 

Prevencion y Readaptacion Social 19952000(zr), el cual propone "soluciones 

viables para incrernentar la eficacia de la prevencion de las conductas que 

entraiian deiitos o iniracciones a la ley, de la readaptacion y reinsertion a la 

sociedad de quienes han delinquido, con especial enfasis en el mejorarniento 

de la atencion de 10s menores infractores". 

(20) ReviSta Readaptacion (nueva epoca) nljmerc 26, diciernbre de 1996, pp. 32-36 

(21) Diario Oiicial de la Federation. 19 de julio de 1996. Segunda Seccion. 



De acuerdo a su contenido, el Programa esta conformado poi nueve 

capitulos: Diagnostico, Politicas, Objetivos, Estrategias, Prioridades, 

Coordinacion, Concertacion Social, Programas Instrumentales y Evaluacion. 

En dicho documento se sefiala que el Sistema Penitenciario Nacional lo 

integran instituciones de minima, media y alta seguridad, administradas de la 

siguiente manera: 

Gobiemo Federal 3 

Gobierno del Distrito Federal 8 

Gobiernos Estatales 274 

Autoridades Municipales 150 

Total: 435 

De 10s 435 centros que integran el sistema, 340 fueron construidos ex 

profeso para albergar internos y 95 son instalaciones adaptadas, algunas a 

partir del siglo XVII, los cuales funcionan como ciirceles municipales. 

dist$tales, regionales, reclusorios prwetivos, centios de readaptacion social, 

penitenciarias y colonias penales(2z). 

En cuanto a !a poblacion penitenciaria, al mes de diciembre de ?995, la 

owpacion total era de 93,574 internos, distribuidos de la siguientes manera: 

Poblacion Total 93,574 Hombres 90,333 

~u je res  3,241 

Poblacion del Fuero Comun 70,288 Procesados 36.210 

75% 

Sentenciados 34,078 

Poblacion del Fuero Federal 23,286 Procesados 9,062 

25% 

Sentenciados 14,224 

(22) Pmgrarna de Prevencion y Readaptacion Social 19952000 



2.1.La libertad humana. 

El estudio de este tema puede abordarse desde varios puntos de vista: el 

filodfico, el social y el juridico, por lo que, para 10s fines del presente trabajo se 

analizara en relacion a este titimo. 

En sentido juridico, la libertadtzsj 

"... es la posibilidad de actuar conforme a la ley. El ambito de la libertad 

jurid~ca comprende: obrar para curnplir las obligaciones, no hacer lo 

prohibido, y hacer o no hacer lo que no esta ni prohibido ni mandado. Esta 

concepcion supone que la ley es un rnandato racional, de modo que el 

actuar conforme a la ley equivale a actuar conforme a la razon. Esta 

equivalencia se da propiarnente en la ley natural, lo cual no es mas que lo 

que la rnisma razon prescribe ai hombre corno norma de obrar en orden a 

su perfeccionarniento integral. Respecto del derecho positivo puede darse 

o no darse esa equivalencia entre razon y ley. La libertad juridica en 
_I ̂ ^.^^ A ---- ,..- ..-->:.. 
t=laG&~ al U=BC.L~W pualilvo consiste, entonces, en ia iiberiad de obrar 

conforme a la ley positiva en tanto esta sea conforme con la ley natural". 

Entendida asl, la libertad juridica irnplica la posibilidac' de resistencia frenie 

a la ley injusta. 

En el derecho constltucionaip~) se habla de algunas "libertades" 

fundamentales, corno ia iibertad de imprenta, la iibertad de educacion, la libertad 

de transito, etc. Aqui, la palabra libertad denota un derecho subjetivo, es decir, el 

derecho que tienen las personas a difundir sus ideas, a educar a sus hijos, a 

entrar y salir del pais, etc. Mientras se respeten esos derechos, en una sociedad 

(23) DICClONARlO JURIDIC0 MEXICAN0 lnsii2uto de lnvesf~gaganones Juidica-UNAM, torno 
111,. EditorialPomja, Mexico, 1998, p. 185. 

(24) Cfr. BURGOA Orihuela, lgnacio. Diccionario de Derecho Constitutional, Garantias y 
Amparo. Editorial Pomja, Mexico, 1984, p. 274 



deterrninada, se podra decir que 10s hombres actuan en ella con libertad, ya que 

10s derechos de la persona humana son expresion de la ley natural, y la libertad 

juridica, como ya se seiialo, consiste esencialrnente en la posibilidad de obrar 

confone a esa ley natural 

Por otro lado, siendo la libertad una potestad compleja, es decir, 

presentando multiples aspectos de aplicacion y desarrollo, su irnplantacion o 

reconocimiento por el orden juridico constitucional se llevaron a cabo en relacion 

con cada facultad libertaria especifica. Este es el metodo que adopta nuestra 

Constitucion, la cual no consagra una garantia generica de libertad, como lo 

hacia la Declaracion Francesa de 1789, sino que consigna varias libertades 

especificas a titulo de derechos publicos subjetivos. 

Por lo que respecta al arnbito de aplicacion de la justicia penal, la libertad 

personal, tambien denorninada libertad individual o seguridad personal, 

comprende una serie de derechos reivindicados frente a todo ataque del Estado, 

cuya protection asimisrno se reclarna. Adernas del derecho a la vida y a la 

integridad fisica y moral, el nucleo esencial de la libertad personal consiste en el 

derecho a no ser detenido sin0 con arreglo a la ley. La garantia contra las 

detenciones arbitrarias aparece en 10s Bills de las colonias arnericanas y en las 

primeras enmiendas a la Constitucion federal(z5); la Declaracion Francesa de 

Derechos de 1789 proclarna que nadie podra ser acusado, detenido ni preso 

sin0 en 10s casos deterrninados por la ley y con arreglo a las forrnas e!! ella 

prescritas, pasando la libertad personal a ser reconocida en las Constituciones 

posteriores, incluso con sus garantias penal. procesal y judicial. 

Por lo que respecta a nuestro pais, el articulo 14 de la Constitucion seiiala 

que nadie podra ser privado de la !ibertad, sin0 mediante juicla ante ttFibiinsles 

previamente establecidos, en donde se cumplan las formalidades esenciales del 

procedimiento y conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho; el 

(25) Cfr FIX-ZAMUDIO, Hector introduccidn a1 Estudio de la Defensa de la Constitucion en el 
Ordenamtento Mexicano. Centro de Estudios Constitucionaies Mextco-Centroam6rica. 
U.NA.M -i/J, Mexico, 1998, p. 99. 



articulo 16 constitucional declara que nadie puede ser molestado en su persona, 

sin0 en virtud de rnandarniento escrito de la autoridad competente que funde y 

motive la causa legal del procedirniento, sefialando 10s requisitos para la 

detencion de las personas previa la ernision de una orden judicial de 

aprehension, o en 10s casos de delito flagrante o urgencia en delitos graves; el 

artimlo 18 constitucional establece 10s criterios para la aplicacion de la prision 

preventiva y la extincion de las penas en prision; el articulo 19 constitucional 

dispone que ninguna detencion judicial podra exceder del termino de setenta y 

dos Roras, sin que se justifique con un auto de formal prision; y el articulo 20 

contiiucional sefiala las garantias del inculpado en todo proceso del orden 

penal, las cuales consisten en el derecho a la libertad caucional en 10s casos en 

que proceda; a no ser obligado a declarar; a ser informado de forrna inrnediata, 

de modo que le sea cornprensible, de sus derechos y de las razones de su 

detencion; a ser careado con quienes declaren en su contra; a ofrecer y rendir 

pruebas; a una defensa adecuada; a que le sea cornputado en la sentencia el 

tiempo de la prision provisional. 

Por ultimo, cabe sefialar que en nuestro sisterna de justicia se encuentra 

prevista en la Constitucion yen la Ley de Amparo la procedencia de dicho rnedio 

de defensa contra leyes o actos de la autoridad que violen las garantias 

individuales, y que cuando se trate de actos que irnporten peligro de privacion de 

la vida, ataques a la l~bertad personal fuera de procedirniento judicial, 

deportacion o destierro, o alguno de 10s actos prohibidos por el articulo 22 de la 

propia Constitucion, y el agraviado se encuentre irnposibilitado para promover el 

amparo, podra hacerlo cualquiera otra persona en su nornbre, en 10s tenninos y 

condiciones que la propia Ley establece. 

2.2. El Sistema de Justicia Penal. 

En 10s procesos de democratizaci6n y de reformas econornico-sociales 

que se estan realizando en 10s ultimos tiernpos en casi todos 10s paises 



latinoarnericanos, el derecho y la administracion de justicia son factores de 

surna importancia. El derecho, por ser su funcion esencial establecer las 

reglas que han de regir en una sociedad deteninada para asegurar la 

wnvivencia pacifica de 10s ciudadanos; la administracion de justicia, por haber 

sido concebida wrno el conjunto de instituciones y procesos -formales e 

informales- destinados a solucionar en forma irnparcial, justa y rapida, 10s 

conflictos individuales y sociales derivados de la vida en coledividad, asi corno 

laS personas que f o n a n  parte de dichas instituciones o intervienen en tales 

procesos. 

Para el autor Jose Maria Ri~o(26): 

"En rnateria penal, el slstema de justicia comprende una serie de 
elernentos que participan en la solucion de aquellos confiictos derivados 
de la existencia de cieitas pautas de cornportarniento consideradas 
wrno delito. Dichos elernentos son: a) las normas que rigen tanto la 
determinacion de las normas prohibidas (wdigos penales, leyes 
especiales) wrno la organizacion de cada uno de sus componentes 
(leyes organicas) y el funcionarniento real del sisterna a traves del 
proceso penal (wdigos de procedimientos penales); y b) las 
instituciones que las prornulgan, reforman o derogan (Congreso, 
piesidente de ia Repubiica, etc.j, asi corno ios organismos oficiales 
encargados de su aplicacion (policia, rninisterio publico, defensa, 
tribunales y sisterna penitenciario)". 

El sisterna de justicia penal rnexicano cornprende un conjunto de 

instituciones destinadas a aplicar el derecho penal con fines de wntrol social. 

1 cuyos wrnponentes se encuentran cornprendidos por cuatro sedores 
I 
I 
i fundamentales: 

> i a  seguridad publica. 

> La procuration de justicia 

I > La imparticion de justicia 
I > El regimen penitenciano. ~ (26) RICO, Jose Maria. Justicia Penal y Transinan Cemocr6tica en A k r i c a  Latina Sglo XXI 
I Editores, M6xico. 1997, p. 15 



2.2.9. La seguridad pisblica. 

La seguridad publica es un servicio del Estado, resultado de las normas, 

politicas y acciones coherentes y articuladas, tendientes a garantizar, o en su 

caso, a restablecer el orden y ia paz publicos, mediante 10s sistemas de 

prevencion administrativa, de procuracion e imparticion de justicia, asi como 

de readaptacion social. Es la herramienta fundamental de la que se vale el 

Estado modern0 para, en apego estricto a las atribuciones asignadas a 10s 

organos responsables, evitar la comision de ilicitos que daiien la wnvivencia 

ordenada y respetuosa, o bien sancionar a quienes 10s hayan realizado. La 

seguridad publica es la manifesiacion efectiva de la accion gubernamental, 

ejercida para salvaguardar la integridad de las personas, asi como la de 10s 

iniereses y bienes privados y publicos. 

La Ley de Seguridad Publica del Distrito Federal define en su articulo 

segundo a la seguridad pljblica(z7) como la funcion a cargo del Estado, cuya 

prestacion, en el marco de respeto a las garantias individuales, tiene por 

objeto: 

- maniener ei orden publico, 

- proteger la integridad hsica de las personas asi como sus bienes. 

- prevenii ia comision de delitos y faitas administrativas, 

- colaborar en la investigacion y persecucion de 10s delitos, y 

- auxiliar a la poblacion en casos de sinieslros y desastres. 

La funcion de la seguridad publica se rige por lo dispuesto en la 

Constitucion Politica Mexicans, las leyes federales, las leyes locales y demas 

ordenamientos juridicos aplicables. 

La institution encargada de llevar a cabo la actividad de seguridad 

publica es la policia preventiva. 

Actualmente la policia preventiva se encuentra regulada en 10s tres 

niveles de gobiemo: federal, estatal y municipal. 

(27) GONZALEZ Ruiz, Samuel et a1 Seguridad Publica en Mexico. UNAM, 1994, p. 63. 



Marco normaavo de la seguridad publica. 

Las normas constitucionales y legales que se refieren a la seguridad 

pliblica~zs), estableciendo las atribuciones y competencia de las diversas 

instituciones e instancias que la conforman son las siguientes: 

A) Constitucion Politics. 

Arficulo 16. "...La autoridad adrninistratim podra practicar visitas domiciiiarias 
unicarnente para cerciorarse de que se han curnplido 10s reglarnentos sanltarios y de 
policia..:. 
Este parrafo se refiere a reglamentos de policia en sentido arnplio y que 
comprenden todas aquellas disposiciones dictadas con el objeto de que 
las autoridades adrninistrativas vigilen la conducta de los particulares, a 
fin de que esta se ajuste a las normas legales de orden publico y de 
obediencia obligatoria, previniendo, asi, la alteracion del mismo. 
Arficulo 21: "... La segundad publica es una fundon a cargo de la Fedencion, el 
Distrito Federal, 10s Estados y 10s Mun~cipios, en las respectivas cornpetencias que 
esta Constitucion seiiala. La actuation de las instituciones ooliciales se reoira oor los - . . 
pr3nctoios de lega8taao ef~c~enc a ?rofes~onal~srno y nonradez 
La Feaera~on el D~stnto Feaera, os Estaaos v 10s MunluDlos se coordinaran en 10s 
ierrninos que la ley seiiale, pira establece; un sistema nacionai d e  seguridad 
publica-. 
A~ticulo 32 '... En tiempo de paz, ningun extranjero podr6 s e ~ r  en el Ejercito ni en 
las fuerzas de policia o seguridad publica...". 
Articulo 73, fmccion XXlll: "El Gongreso tiene faultad: 
Para expedir leyes Que establezcan las bases de mordinacion entre !a Federadh, el 
Dlstrito Federal, 10s Estados y 10s Municipios, en rnatena de seguridad publica: asi 
corno para la organization y funcionarniento, el ingreso, selection, prornocion y 
reconocirniento de ios integrantes de las instituciones de seguridad publlca en el 
arnbito federal...". 
Alticulo 115, fmccidn 111: "Los Municipios tenddn a su cargo las funciones y servidos 
publicos siguientes: h) Seguridad publica, en 10s temlinos del articulo 21 de esta 
Constitucion, policia preventiva rnunlcipal y transit0 ...". 
Alticulo 123, apartado 8, fnccidn XI/! "Los rnilitares, rnarinos, personal del servicio 
ex?enor, agentes del Min1s:eno PGblico y 10s miernbios de 10s cuerpos poiiciaies, se 
regiran por sus propias leyes .. Los rniernbros de las instituclones policiales de 10s 
rnuniapios, entidades federativas, dei Distrito Federal, asi corno de ia Federaah, 
podran ser rernovidos de su cargo si no cumplen con 10s requisitos que las leyes 
vigentes en el mornento de la rernocion seiialen p a n  permanecer en dldias 
instituciones, sin que proceda su reinstalacion o restitucion, cuaiquiera que sea el 
ju~cio o medo de defensa para cornbaiir la remocion y, en su caso, solo proceder5 la 
indernn~zacion ..." 

(28) Cfr SANDOVAL Ulloa, J o g  G lntroducci6n a1 estudio del Sistema Nacional de 
Seguridad P~jblica. JM. lrnpresion y Diseiio, Mexico, 2000, p 5. 



5 )  Ley General de Coordinacion del Sistema Nacional de Seguridad Publica. 

Este ordenamiento establece ias instancias, instrumentos, poiiticas, 

sewicios y acciones tendientes a curnplir 10s objetivos y fines de la seguridad 

publica. 

Diseiia los subsistemas de: 

a) Planeacion y financiamiento conjunto. 

b) Informacion, que a su vez se subdivide en: 

b.1. Registro de 10s miembros de los aparatos policiacos. 

b.2. Registro de armas. 

b.3. Registro de poblacion carcelaria. 

b.4. Registro de incidencia delictiva. 

b.5. Registro de consulta criminologica. 

c) Coordinacion de instancias. 

d) Juridiw de normatividad y consulta. 

e) Creacion de la Academia Nacional de Seguridad Pliblica. 

C) Ley de la Policia Federal Preventiva y su Regiarnento. 

2.2.2. La procuracion de justicia. 

Segun io sefiaia ei ariicuio 21 constitucional: "La investigacion y 

persecucion de los delitos incumbe a1 Ministerio Publiw, el wa l  se auxiliara 

con una policia que estara bajo su autoridad y mando inmediato ..." 

La investigacion criminal consiste en descubrir los hechos necesarios y 

suficientes para poder perseguir los delitos y a sus autores con eficacia y 

contome a la ley. 

La investigacion criminal es el instrumento iecnico por el cuai, el 

responsable de la misma -el investigador- puede descubrir 10s hechos 

necesarios y suficientes para poder perseguir 10s delitos y a sus autores con 



etrcacia y conforme a \a Iey(z9). 

Su ingrediente fundamental es la inforrnacion, que ha de responder a un 

proceso Iogico, desplegado en d~versas fases: 

- Recopilacion de ia inforrnacion. 

- Ordenacion de la inforrnacion. 

- Clasificaclon de la inforrnacion 

- Sistematizacion de la informacion. 

Discriminacion de la informacion, y 

- Conciusiones 

El responsable direct0 de este proceso es el Ministerio Publico y sus 

auxiliares inmediatos: 

- La policia investigadora o ministerial. 

- Los sewicios periciales 

El articulo 21 Constitucional al establecer que: "La imposicion de las 

penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial", funda el sisterna mixto 

acusatorio que distingue al procedimiento penal y por lo tanto, define que: 'La 

i~~esiiigaci6n y peiseciid6n cie ios deiitos incumbe a1 Minisierio Pubiico, el cual 

se auxiliar5 con una policia que estara bajo su autoridad y mando inrnediato". 

De lo anterior se desprende que la him adtoridad investigadora en 

nuestro pais lo es el Ministerio Publico, el cual se encuentra organizado 

actualmente en el ambito federal, militar y local dentro de las Procuradurias 

respeciivas. 

Todas ias denuncias, querellas o awsaciones por la comision de algirn 

delito, solo pueden ser conocidas por el Ministerio Publico competen!e {federal 

o local) y solo esta autoridad tiene facultades para investigar, integrando la 

avefiguacion previa respectiva 

(29) GONZALEZ DE LA VEGA, Rene. La Investigacibn Criminal. Editoria! Pornla. Mexico 
7999, pag. 1. 



La averiguacion previa es la rase del procedimiento penal en la que el 

Ministerio Publico actua corno autoridad adrninistrativa; solo esta institucion 

puede excitar a la autoridad judicial para el ejercicio de la accion penal. 

Durante la fase de averiguacion previa el Ministerio Publiw realiza la 

investigacion con el apoyo de sus auxiliares, en donde puede valerse de 10s 

diversos rnedios de indagacion y prueba que le concede la ley. 

2.3.3. La imparticion de justicia. 

Esta actividad del Estado se encuentra establecida en diversos articulos 

de la Constitucion Federal con el caracter de garantias fundamentales de 10s 

gobernados; en el articulo 17 cuando seriala que: 

"Ninguna persona podd hacerse justicia por si rnisrna, ni ejercer vlolencia para 

reclamar su derecho. 

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por hibunales que estarrin 

expeditos para irnpartirla en 10s plazos y terminos que fijen !as leyes, emitiendo sus 

resoluciones de rnanera pronta, cornpleta e imparcial. Su servicio seri gratuito; 

quedando, en wnsecuencia, prohibldas las costas judiciales. 

Las leyes federales y locales establecedn 10s rnedios necesarios para que se 

garantice la independencia de 10s tribunales y !a p!ena e;e%ci6n de sus 

resoluciones ..." ; yen el articulo 21 al disponer que: "La irnposici6n de las penas 

es propia y exclusiva de la autoridad judicial...". 

De acuerdo con lo anterior, corresponde exclusivamen?e a !as 

autoridades judiciales la facultad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en 

materia oenal. 

2.3.4. E! regimen peni%?nciz:ic. 

Comprende todo el conjunto de disposiciones e instituciones destinadas 

por el Estado para el cumplimiento de la ejecucion penal, como ultima fase 

dentro del sislema de justicia. 



Conforrne a la legislacion vigente en nueslro pais, el marco juridico be la 

ejecucion penitenciaria se encuentra deterrninado por las siguientes 

disposiciones: 

Constitucion Politica (articulos 18, 19, 20 y 22). 

Codigo Penal Federal. 

Codigo Federal de Procedimientos Penales. 

= Ley que establece las Normas Minimas sobre Readaptacion Social de 

Sentenciados. 

= Ley Organica de la Admlnistracion Publica Federal. 

= Reglamento Interior de la Secretaria de Gobernacion. 

Reglamento de 10s Centros Federales de Readaptacion Social 

Reglamento de la Colonia Penal Federal de lslas Marias. 

Ley de la Comision Nacional de Derechos Hurnanos y su Reglamento. 

Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura. 

Ley de Responsabilidades de 10s Se~idoreS Publicos de la 

Federacion. 
Las garantias de ias ------- 2 

"GI WI ICIJ aujtxas a deienciun se encuentran 

establecidas en 10s siguientes preceptos constitucionales: 

Alticulo 18. "Solo por delito que eereze  pena corpora! hab6 bupar 2 p%ior. 

preventiva. El sitio de esta ser.4 distinto del que se destinare para la extincion de las 

penas y estaran wrnpletamente separados ... Las rnujeres compurgaran sus penas en 

lugares separados de 10s destinados a 10s hombres para tal efecto ... La Federacion y 

10s gobiemos de 10s estados establecerin instituuones especiales para el tratarnlento 

de menores infractores ." 

Atiicuio 19. Ninguna detencion ante autondad judicial pod* exceder del p!azo de 

setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposition, sin que 

se justifique con un autc de focnal prlsion ei; el qije se expresaran: el delito que se 

impute a1 acusado, el lugar, tiernpo y circunsianclas de ejecucion, asi como 10s datos 

que arroje la avenguacion previa, 10s que deberan ser bastantes para cornprobar el 

cuerpo dei delito y hacer probable la responsabilidad del indiciado. 



. . Todo maitratamiento en la aprehension o en las prisiones, toda motestla que se 

infiera sin motivo legal, toda gabela o wntribucion en las cArceles, son abusos que 

seran corregidos poi las leyes y reprimidos por las autoridades." 

Articulo 20. "En todo pmceso de orden penal, tendd el inculpado las siguientes 

garantias: 

X En ningun caso podr.5 prolongarse la prision o detencion pot falta de pago de 

honorarios de defensores o por walquiera otra prestacion de dinero, por causa de 

responsabilidad civil o algun otro motivc analogo. 

Tampoco podr.5 prolongarse la prision preventiva por mas tiempo del que como 

m&mo fije la ley a1 dellto que motivare el proceso 

En toda pena de prision que imponga una sentencia, se computarA el tiempo de la 

detencion." 

Articulo 22. 'Quedan prohibidas las penas de mutilacion y de infamia, la marca, 10s 

azotes, 10s palos, el tonnento de cualquier espeae, la multa exceslva, la wnfiscacion 

de bienes y walesquiera otras penas inusitadas y trascendentales ..." 



GAPlYLslO Ill.- MARC5 JUR~DICB BE LA PRIVACI~N DE LA LIBERTAD. 

3.1. El arresto. 

Consiste en la privacion de la libertad, de corta duracion, decretada por 

una autoridad administrativa o judicial. 

Cuando se impone por autoridad administrativa, es un castigo que se 

decreta al infractor de 10s reglamentos de policia o gubernativos. El articulo 21 

constitutional establece: 

"Compete a la autoridad administrativa la aplicacion de sanwones por 1% infracciones 

de los reglamentos gubernativos y de policia, las que linicamente consistiran en multa o 

arresto hasta por treinta y seis horas: per0 si el infractor no pagare la multa que se le 

hubiese impuesto, se permutara esta por el arresto correspondiente, que no excederi 

en ningun caso de treinta y sels horas ..." 

Cuando se dicta por autoridad judicial, es una correction disciplinaria 

establecida en la ley y que se impone al que comete una falta o desacato en el 

proceso. El C.F.P.P. sefiala en el articulo 42, fraccion Ill: "Son correcciones 

disciplinarias ... Arresto hasta de treinta y seis horas ..." 

3.2.- Detention originada por una orden de aprehension. 

En el proceso penai, ia aprehension es una mediaa cauteiar que consiste 

en la captura del acusado penalmente. Unicamente puede ser decretada por el 

Juez, tiene como finalidad asegurar el objeto y desarrollo del proceso, asi como 

hacer factible la imposicion de la pena privativa de libertad en 10s delitos que la 

establece, para el caso de que se dictara una sentencia condenatoria. Por lo 

mismo, la aprehension solo se da en los procesos donde se au:oriza la prision 

pieven:iva, es decir, en aqliellas instancias que :&an de delitos que contemplen 

una sancion privativa de libertad. 

En nuestro sistema penal, para que un Juez pueda librar orden de 

aprehension contra una persona se requiere: 

- que el Ministerio Pliblico haya solicitado la detencion; 
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- que se reunan 10s requisites exigidos por el articulo 16 constitucionai: 

a) que exista denuncia o querella de un hecho deteminado que la ley seiiale 

como delito; 

b) que el delito sea sancionado cuando menos con pena privativa de libertad; 

c) que existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable 

la responsabilidad del indiciado. 

Cuando se lleve a cabo una aprehension en virtud de una orden judicial, 

quien la hubiere ejecutado deber2 poner al aprehendido, sin demora alguna, a 

disposicion del tribunal respectivo, informando a este acerca de la fecha, hora y 

lugar en que se efectuo, y dando a conocer al aprehendido el derecho que tiene 

para designar defensor. 

Al efecto, cabe sefialar que se entendera que el inculpado queda a 

disposicion del juzgador, para 10s efectos constitucionales y legales 

correspondientes, desde el momento en que el Ministerio Publico lo interne en el 

reclusorio o centro de salud correspondiente. El Ministerio Publico dejara 

constancia de que el detenido quedo a disposicion de la autoridad judicial y 

eniregara copia de aqueiia ai encargado del reclusorio o del centro de salud, 

quien asentara el dia y la hora de la recepcion (art. 134 C. F. P. P.). 

3.3. Detention por nagrancia o urgencia. 

3.3.1 Flagrancia. 

El articulo 16 Constitucional sefiala que: "...En 10s casos de deiito 

flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado poniendolo sin demora a 

disposicicn de la asdoridad inmediata y esta, con la rnisma pmntitud, a la del 

Ministe~o Pliblico ...". Se considera que hay delito flagmnte cdando el indiciado 

es detenido en el mornento de estarlo cometiendo, o si, inmediatamente 

despues de ejecutado el hecho delictuoso, aquel es perseguido materialmente, o 

alguien lo seiiala como responsable y se encuentra en su poder el objeto del 

delito, el instrumento con que aparezca cometido, o huellas o indicios que hagan 



presumir iunaadarnente su intervention en la comision del delito (art. 193 6. F. 

P. P ). 

3.3.2. Urgencia. 

El rnismo articulo 16 constitucional dispone en su parrafo quinto que: 

"Solo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave asi callticado por la ley y ante 

el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la accion de la justicla, siempre 

y wando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razon de la hora, lugar o 

clrcunstanaa, el Ministerio Publim pod*, bajo su responsabilidad, ordenar su detencion 

fundando y expresando 10s indidos que motiven su proceder 

En casos de urgencia o flagrancia, et Juez que reciba la mnsignac~on del detenido 

debera lnmediatamente ratificar la detencion o decretar la libertad m n  las reservas de 

ley " 

Igualmente, dicho precept0 constitucional establece que: 

"...Ningun indicjado podd ser retenido por el Ministerio Publico por mas de cuarenta y 

ocho horas, plazo en que debed ordenarse su libeaad o ponersele a dispos~cion de la 

autoridad judicial; esle plazo podra duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como 

delinwencia organizada. Todo abuso a lo anterionnente dispuesto sera sancionado por 

la ley penel ...- 

3.4. Betenci6n wreventiva ooriginada pof el procesarniento del 

inculpado. 

Al efecto, el articulo 18 constitucional seiiala que: "Solo poi delito que 

merezca pena corpora! habra luga; a piisisn pieventiva ...", y el articulo ;9 

constitucional establece que: 

"..Ninguna detenciorl ante autoridad judicia! podd exceder de! plazo de setenta y dos 

horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposicion sin que se justifique con 

un auto deforrnal prision en e! que se expresadn: ei delito que se impute a1 acusado; el 

lugar, tiempo y circunstancias de ejecuc~on. asi mmo 10s datos que amje ia 

averiguacion prevla, 10s que debean ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito 

y hacer probable la responsabil~dad dei indiciado. .". 



3.4.1. Auto de formal prision. 

El autor Marco Antonio Diaz de Leon(3o) hace una amplia definition sobre 

esta figura procesal en 10s siguientes terminos: 

"La expresion de auto de formai prision hace mencion de tres vocablos 
que contienen una especial significacion. La palabra auto, deterrnina su 
naturaleza de acto procesal proveniente de la autoridad judicial. 
Determina, a1 misrno tiempo, a1 organo estatal que en exclusiva lo puede 
producir y que es el organo jurisdictional. En forma generica se establece 
que se trata de una resolucion judicial. En cuanto a1 vocablo formal, antes 
que nada hace referencia a la forma, a sus contenidos instrumentales que 
equivalen a la estructura, a la deteiminacion exterior de 10s actos 
procesales, al mod0 en que Bstos se manifiestan, y tambien a las 
formalidades que son los requisites que deben ObSe~arSe para 
ejecutarlos. El auto citado es product0 de una serie de actos coordinados 
que se deben cubrir (auto de radicacion, declaracion preparatoria, etc.) en 
un plazo deteninado, que se inician desde el mornento en que el 
indiciado fue puesto a disposicion del Juez, con el fin de determinar su 
situacion juridica. El vocablo prisibn, significa el efecto juridico de la 
determinacion judicial en el sentido de que el procesado quedara privado 
de su libertad en el lugar determinado para ello (reclusorio, Grcel, 
presidio, penitenciaria, etc.)" 

Paia el auioi Colln SQnciiezisrj 10s efectos jifidicos dei auto de formai 

prision, son 10s siguientes: 

"a) e! su;eto queda somefido a !a potestad del jiiez; b) justificz ia piision 
preventiva, per0 no revoca la libertad provisional concedida, except0 
cuando asi se determine expresamente en el propio auto; c) precisa 10s 
hechos por 10s que ha de continuarse el proceso; d) termina la prirnera 
parte de la instruction e inicia la segunda; y, e) ordena se !leve a cabo la 
identification administrativa del procesado". 

(30) D~AZ De Leon, M a m  Antonio. Diccionario de Derecho Procesal Penal. Editorial Pomja, 
Mexico, 1997, p. 241. 

(37) COLIN SANCHEZ, Guillermo Derecho Mexican0 de Prvcedirnientos Penales Editorial 
Pomja. Mexico 1993; p.345 



AI respecto, el articuio 161 del C. F. P. P. seiiala que: 

"Dentro de las setenta y dos horas siguientes al momento en que el inculpado quede a 

disposicion del Juez, se dictarA el auto de formal prision wando de lo actuado 

aparezcan acreditados 10s siguientes requisitos: 

I Que se haya tomado declamcion preparatoda del inwlpado, en la forrna y con 10s 

requisitos oonstitucionales y legales estableddos, o bien que conste en el expediente 

que aquel se rehus6 a declamr. 

II. Que esten acreditados 10s elementos del cuerpo del delito que tenga seiialada 

sancion privativa de libertad. 

Ill Que este demostrada la probable responsabilidad del inculpado. 

IV. Que no este plenamente comprobada a favor del inculpado, alguna cirwnstancia 

eximiente de responsabilidad, o que extinga la accion penai". 

El plazo seiialado en el parrafo prirnero, se duplicara cuando lo solicite el 

inculpado, por si o por su defensor al rendir su declaration preparatoria, o dentro 

de las tres horas siguientes, siempre que dicha arnpliacion sea con la finalidad 

de aportar y desahogar pruebas para que el Juez resuelva su situacion juridica. 

La arnpliacibn del plazo se debera notificar al Director del reclusorio 

preventive en donde, en su caso, se encuentre internado el inculpado. 

El auto de formal prision se notificara a la autoridad responsable del 

establecimiento donde se encuentre detenido el inculpado 

Si este funcionario no recibe copia autorizada de la rnencionada resolmcion 

dentro de 10s plazos serialados, a partir del acto en que se pus0 al inculpado a 

disposicion de su Juez, dara a conocer por escrito esta situacion al rnismo Juez 

y al Ministerio Publico en el mornento rnisrno de concluir el plazo, y si a pesar de 

eiio no recibe la copia autorizada del auto de formal prision dentro de las tres 

horas siguientes, pondra en libertad a1 inculpado, dejancio consfancia en ei 

expediente del proceso. 



3.5. Detention por el cumplimiento de una pena privativa de !a 

libertad decretada mediante sentencia ejecutoriada. 

Una vez que cause ejecutoria la sentencia condenatoria dictada en el 

proceso respectivo, se requerira al inculpado para el cumplimiento de la misma; 

en caso de que se encuentre gozando de libertad caucional, si no puede 

acogerse a alguno de 10s beneficios de sustitucion o wnmutacion de la pena, se 

revocara la libertad provisional y se ordenara su reaprehension. 

Si se encuentra detenido, el inculpado pasara de un establecirniento de 

detencion preventiva a uno de sentenciados segun lo prescrito por el articulo 18 

constitucional; a1 efecto, el C.F.P.P. seiiala en el articulo 529 que: "La ejecucion 

de las sentencias irrevocables en materia penal corresponde a1 Poder Ejeurtivo, 

quien, por rnedio del organo que designe la ley, determinara, en su caso, el lugar 

y las modalidades de ejecucion, ajustandose a lo previsto en el Codigo Penal, en 

[as normas sobre ejecucion de penas y medidas en la sentencia...", y el articulo 

531, parrafo segundo establece que: "El Juez esta obligado a dictar de oficio, 

todas las providencias conducentes para que el reo sea puesto a disposition de 

ia DiiexiSn Generai de Prevencion y iieaaapiacion Social...". 

3.6. La detenci6n eon Eaes de extiraeiici6sp nacional e international. 

3.6.4. Extradicidn nacional. 

El articulo 119 constitucional dispone en el parrafo segundo que: "Cada 

Estado y el Distrito Federal estan obligados a entregar sin dernora a 10s 

indiciados, procesados o sentenciados asi como a practicar el aseguramiento y 

entrega de objetos, instrumentos o productos del delito, atendiendo a la 

autoridad de cualquier o tn  en!idad federativa que 10s requiera ..." 

La Ley Reglamentaria de dicho precept0 constitucional (321, establece el 

procedimiento para llevar a cabo la extradition de reos entre Estados de la 

(32) Diario Oiinaide la Fedemcion, 9 de enero de 1954. 



Repubiica, cuando ias autoridades de una entidad federaliva fueren requeridas 

en terminos de la misrna Ley, por las autoridades de otra, para entregar sin 

dernora, a 10s reos condenados por sentencia ejecutoria, procesados que traten 

de evadir la accion de la justicia o presuntos responsables contra quienes se 

haya dictado orden de aprehension , siempre que el exhort0 o la requisitoria se 

ajusten a las prescripciones de la propia Ley. 

Al efecto, el articulo 14 de la Ley referida sefiala que: "Los agentes de la 

policia inmediatarnente que realicen la aprehension del inculpado, lo pondran en 

la pnsion a disposicion de la autoridad requerida". 

Por su parte, el articulo 15 ordena que: 

"Al resolverse la procedencia de la solicitud de extradition, la autoridad requerida, 

teniendo en cuenta la distancia a que se encontrare la autoridad requeriente, y 10s 

medios de comunicacion, filjafi el termino duiante el cual estara ei apiehendido a 

disposicion de esta autoridad, y que por ninglin motivo podra exceder de treinta dias, 

debiendo participar inmediatamente a la requeriente por la via telegrafica, telefonica. 

radiofonica o alglin otro medio analogo, y bajo su mas estricta responsabilidad, la 

aprehension del inculpado y el plazo que hubiere fijado para tenerlo a su disposicion lo 

wa! comucicari tambien a! alcalde o diizctoi de !a prisi6na. 

3.6.2. Exfradici~n internaeional. 

El ariiculo 119 constilucional dispone en el parrafo tercero que: 

"Las extradiciones o requerimientos de Estado extranjero serin tramitadas por el 

Ejecutivo Federal, con la intervendon de la autoridad judicia! en los terminos de es'a 

Constitution, 10s Tratados lnternacionales que al respecto se suscriban y !as leyes 

reglamentarias. En esos casos, el auto del Juez que mande wmplir la requisitoria sera 

bastante para motivar la detendon hasta por sesenta dias naturales" 

La Ley de Extradicibn Internacional;33] estabiece el objeio, principios y 

procedimiento para deteminar 10s casos y las condiciones para entregar a 10s 

Estados que lo soliciten, cuando no exista tratado international, a 10s acusados 

ante sus tribunales o condenarlos por ellos, por delitos del orden comun. 

(33) Diario Oficialde la Federation, 29 de diciernbre de 1975. 



Al efecfo, el articulo 24 de dicha Ley seiiaia que: 

"Una vez detenldo el reclamado, sin demora se le har2 wmparecer ante el respectivo 

Juez de Distnto y este le dara a wnocer el wntenido de la peticion de exiradicion y 10s 

documentos que se awmpaiien a la sollcitud 

En la misma audiencia podra nombrar defensor En caso de no tenerio y desea hacerlo. 

se le presentari una lisfa de defensores de oficio para que elija. Si no designa, el Juez 

lo hara en su lugar. 

El detenido podk solicitar al Juez se difiera la celebracib de la dillgencia hasta en tanto 

acepte su defensor cuando este no se encuentre presente en el momento del 

discernimiento del cargo'. 

Por su parte, el articulo 25 de la misma ley sefiala que: 

"Al detenido se le oir2 en defensa por si o por su defensor y dispondra hasta de tres 

dias para oponer excepciones que unicamente podr2n ser las siguientes: 

I. La de no estar ajustada la peticion de extrad~don a las prescnpciones del tratado 

aplicable, o a las normas de la presente ley, a falta de aquel; y 

II. Lade serdistinta persona de aquella cuya extradicion se pide 

El reclamado dispondr2 de veinte dias para probar sus excepciones. Este plazo podra 

ampliane por el Juez en caso necesario, dando vista previa al Ministeno Pubiico. Dentro 

del mismo plazo, el Ministerio Plibliw podra rendir las pruebas que estime pertinentes". 

Si dentro de dicho termino el reclarnado no opone excepciones o 

conscienie expresamente su extradidan, el Juez procedeid sin mas irarniie 

dentro de tres dias, a ernitir su opinion, rernitiendola con el expediente a la 

Secretaria de Relaciones Exteriores, para que el titular de la rnisrna dicte la 

resolucion correspondiente. El detenido, entre tanto, permanecera en el lugar en 

que se encuentre a disposicion de esa dependencia 

La Secretaria de Relaciones Exteriores en vista del expediente y de la 

0piniOn del Juez, defltro de los veinte dias siguientes, resoivera si se concede o 

niega la extradicion. 



3.7. La detenci6n de efiranjems en el pais. 

i a  situaci6n juridica de 10s extranjeros en el pais sujetos a proceso y, en 

su caso, a prision preventiva o punitiva, presenta algunos aspectos que es 

importante destacar. 

La Ley General de Poblacion establece en el artiwlo 72 que: "Las 

autoridades judiciales del pais, estan obligadas a poner en conocimiento de la 

Secretaria de gobernacion la filiacion de 10s extranjeros que se encuentren 

sujetos a proceso, en el momento de abrirse este, indicando ademas del delito 

de que Sean presuntos responsables y la sentencia que se dicte ..." 

Por su parte, el Reglamento de dicha Ley seiiala en el artiwlo 43 que: 

"La Seaetaria pode establecer o habilitar, en 10s lugares que considere adecuados, 

estaciones rnigratorias para el hospedaje provisional de extranjeros carentes de algun 

requisite rnigratorio, que no puedan satisfacer en el momento de la revision de la 

docurnentacion o para alojar mrno rnedida de aseguramiento, a 10s extranjeros que 

deban ser equlsados. En aquellos lugares en que la Secretaria no tenga establecidas 

estaciones migratorias, se wnsideraran habilitados para el asegurarniento de 10s 

extranjeros que deban ser equlsados, 10s locales de detention preventiva. 
C.. ,u, lYYII  =so p&dn hahi!i%rse Y -2ra este fin a los centros de reclusion para 

sentenciados ..." 

Asi mismo, el articulo 146 del Reglamento referido indica que: "...Ma vez 

que se Raya dado cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia, la autoridad que 

corresponds debera comunicarlo de inmediato a la Secretaria y poner al 

extranjero a disposicion de !as autoridades de Migration para que resuelvan lo 

conducente respecto de su situacion migratoria ..." 



4.1 La prision preventiva. 

Por medio de la prision, legalrnente estipulada (punibilidad) y judicialmente 

aplicada (punicion), una persona se ve sujeta a privacion de la iibertad durante 

cierto tiempo, sea rnientras culmina el proceso al que se halla sometida como 

inculpada por un delito, sea en virtud de una sentencia que le dedara 

responsable del delito y le condena, por lo tanto, a determinada reclusion. En el 

primer caso nos encontramos ante la prision preventiva; en el segundo caso, 

ante la prision punitiva. Aquella no es castigo, sin0 una medida cautelar, 

necesariarnente provisional y revocable; la segunda, en cambio, constituye una 

sancion, desde el punto de vista juridico. 

La prision preventiva ha despertado criticas rigurosas, pues plantea una 

wntradiccion entre el principio de presuncion de inocencia y la presuncion de 

cuipabilidad, ya que constituye una injustificada anticipacion de la pena, cuando 

alin no se sabe -pues no existe sentencia- si el recluso es culpable del delio 

que se ie atribuye y si debera ser wndenado. 

Como lo seiiala el autor Eugenio Raljl Zaffaroni(s4): 

"Los inteiitos de iegiiirnar ia prision preventiva circulan por dos carriles 
diferentes: 10s que le rewnocen mas o rnenos expresarnente el caracter 
de pena y tratan de legitimarla como tal, y 10s que le desconocen este 
caracler y tratan de legitimarla como medida procesal. Son, 
respedivarnente, !as !lamabas teorias sc;s:ant?flisfas y procesal~stas de ia 
prision preventiva". 

Siguiendo el pensamiento de este autor, 10s argumentos sustantivistas se 

apoyan en conceptos tales como !a "salisfaccion de !a opinion pkb!ica", !a 

i 
necesidad de intimidar, la urgencia por controlar la "aiarma pliblica", la 

"disuasion", la "ejempiaridad social" y hasta la "readaptacion". 
1 

(34) Cfr. ZAFFARONI, Eugenio Raul. El Proceso Penal, Sisterna Penal y Derechos Hornanos. 
Editorial Pomia, Mexico, 2000, p. I 1  



La prision prevenliva se impone, para esla corriente, como una pena y la 

presuncion de inocencia se sacrifica a las necesidades del orden. 

Desde el iado de ias teorias procesalistas, en general la vertiente se 

remite al proceso civil, o sea, una asimilacion con las rnedidas cautelares de 

dicha materia, por lo que, el mismo autor estima que ello implica un formalisrno 

inaceptable, pues pasa por alto la obvia diferencia entre una iimitacion 

patrimonial y una perdida de libertad: la primera generalmente es recuperable y 

reparable en la misma especie, en tanto que la devolucion del tiernpo es 

imposible. 

La prision preventiva se ha ido transfonnando en la regla y la prision 

punitiva en la excepcion, lo que hace que la prision preventiva adquiera 

funciones plenamente retributivas y represivas de ejecucion anticipada de la 

sancion. 

La Constitution mexicana se refiere a la privacion de la libertad del 

inculpado en dos preceptos fundamentales: el articulo 16, que regula la 

detencion, y el 18, que aborda la prision preventiva, la cual es consecuencia de 

una iesoiucion judicial basica en ei proceso penai: ei auto de formal pr is i~n a 

que se refiere el articulo 19 de la ley suprema. Dlcho auto justifica la privacion de 

Iibertac! mientras se desairolla el proceso y se pronuncia sentencia. 

La contrapartida de la prision preventiva es desde luego la libertad dei 

inculpado, la cual se decreta tambien mediante resolucion fundada y motivada, 

aun por el rninislerio publico. La fraccion I del articulo 20 constitucional indica en 

que casos se debe conceder la libertad bajo caucion, por lo que esta tiene el 

rango de una garantia constitucional, que la autoridad ministerial y judicial no 

pueden menoscabar. 

Un adecuado manejo de las prisiones y el debido trato y tratamienio de ios 

reclusos obliga a la "clasificacion" de estos en 10s centros de internamiento. La 

disposicion es valida igualmente para la prision preventiva y la prision punitiva. 



Un primer nivel de clasificacion dispuesto por el articulo 18 constitucional. 

distingue entre 10s lugares de prision preventiva y 10s destinados para (a 

extincion de penas. Otro nivel de clasificacion ordena la separacion de 10s 

iugares para la detencion de las mujeres y de 10s varones. El tercer criterio de 

clasificacion se relaciona con la condicion del sujeto como adulto delincuente o 

menor infractor. 

Acto de molestia. 

La prision preventiva entendida como privacion de la libertad, implica, de 

conformidad con el articulo 16 constitucional, un ado de molestia en la persona. 

Dicho acto de molestia, por lo tanto, debe estar fundado y motivado, lo 

cual debe cumplirse en 10s terminos que sefiala el articulo 19 constitucional: 

"Ninguna detencion ante autoridad judicial podra exceder del Urrnino de setenta y dos 

horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposicion, sin que se justiique mn 

un auto de formal prision en el que se expresacin: el delito que se impute al acusado; el 

lugar, tiernpo y oircunstancias de ejewcion. asi wrno 10s datos que arroje la 

averiguacion previa, los que deberin ser bastantes para cornprobar el cuerpo del delito 

y hacer probable la responsabilidad del indiciado ... Todo pmceso se seguira 

forzosamente por el delito o 10s delitos seiialados en el auto de formal prision o de 

sujecion a pmceso ..." 

El text0 anterior, que exige para ia pr is i~n preventiva un "auto de formal 

prision", describe un act0 jurisdiccional que sirve como inicio y fundamento del 

proceso; por tanto, juridicamente significz qiie para iodo proceso, sin exception 

tiene que haber un "auto de formal prision", y solamente "de sujecion a proceso" 

cuando e! de!i?o no merezca pena corporal, o este sancionado con pena 

altemativa. 



4.2 La prisi6n punitiva. 

Se puede considerar a la pena de prision como la real privacion 0 

restriccion de bienes al autor del delito, que el poder ejecutivo lleva a cab0 para 

la prevention especial determinada juridicamente en su maxima por la punicion 

impuesta, y en su minirno por ciertas condiciones temporales y personales del 

individuo que la sufre. 

De esta manera, la ejecucion de la pena de prision es un hecho particular, 

concreto y temporal. Es un hecho particular porque produce una mutacion en el 

mundo del individuo que la slrlre en lo personal. Es concreto porque la sancion 

se ejecuta entre minimos y maximos de tiempos de privacion de la libertad 

correspondientes a1 delito o delitos cometidos. Es temporal porque 10s dias, 

meses y aiios de sancion impuesta se cumplen en prision, y aun cuando el 

sujeto sea refractario al tratamiento penitenciario, no podra permanecer en ella 

mas que el m&imo de la punicion impuesta. 

A1 igual que la punibilidad legitirna a la punicion, esta es la fuente de 

legitimacion de ia sancion impuesta: nadie puede penanecer en prision privado 

de su !;becad si no es --P un ejesjpjo definitive llamado sentencia Y -  

ejecutoriada. 

Deteminada !ega!mente la sancion por !os tribuna!es de justicia y 

agotados 10s medios de impugnacion para modificarla, la sentencia se convierte 

en cosa juzgada y deber ser ejecutada. El infractor pasa de una instiiucion de 

detencion preventiva a una de ejecucion de penas; el sentenciado que 

permanecia bajo el amparo del Poder Judicial, queda ahora bajo la custodia de 

ia administracion penitenciaria, es decir, dei Poder Ejecutivo. 

En este sentido, se entiende a la prision punitiva como a la institucion 

social y juridica donde se ejecuta la privacion de la libeftad personal, como 

medida penal prevista por la ley, impuesta por un organo especialmente 

facultado para ello, bajo un regimen especial por un lapso determinado, durante 



el cual se persigue la consecucion de deterninados fines a traves de un sistema 

aplicado en un establecimiento adecuado. 

4.2.9. Los fines de la pena. 

En general, puede afirmarse que las ideas sobre la "readaptacion" en el 

sistema penitenciario, que en su origen tuvieron propositos humanistas, se han 

transformado en una forma de restringir o privar injustificadamente de sus 

derechos a 10s internos. Cada vez es mas frecuente que se invoquen la 

"readaptacion" y las deterrninaciones de las autoridades penitenciarias para 

legitimar innecesarios controles sobre los presos y no para prestarles 10s 

servicios que pueden contribuir a hacer mas digna su estancia en prision o a 

facilitar su posterior reinsertion en la vida en libertad. 

Por lo que se refiere a 10s estudios de personalidad que se practican a 10s 

reclusos para 10s efectos de decidir si se les concede o no algun beneficio de ley 

(individualization adrninistrativa o ejecutiva de la pena), cabe sefialar que el 

derecho penitenciario democratico ha abandonado definitivamente la concepcion 

de ias personas sentenciadas como seres patologicos y que, por el contrario, 

rige en su favor la presuncion de normalidad. El no respetar este principio 

significa violar ias garantias 6e iegaiidad y seguridad juridica en la fase de 

ejecucion de la pena. Por tal razon, se considera que las normas federales y 

estatales que establecen tales estudios y evaluaciones, deberian ser derogadas. 

Las personas son responsables ante la sociedad por 10s actos que 

realizan, per0 no por lo que son en si mismas, si ello no se traduce en hechos. 

Por otra parte, es importante subrayar que en la fase de averiguacion 

previa el ministerio publico solo puede consignar a un detenido ante ei juez, si se 

integra el cuerpo del delito y se hace probable su responsabilidad en 10s hechos 

I que lo motivan, per0 en ningun caso se fundamenta en aspectos subjetivos de la 

personalidad del indiciado. 



Para la Constitucion no existen personas "peligrosas". Exclusivamente se 

considera a las personas responsables por su conduda y hechos de 

conformidad con las ieyes punitivas. En un estado democratic0 y de respeto a 

10s derechos humanos, no se atribuye ninguna consecuencia juridica a1 

discutible sefialamiento que se haga de aiguien en ese sentido. En 

consecuencia, dicho concepto, expresado tarnbien corno "ternibilidad", 

"tendencias delictivas" o "personaiidad criminal", no debe afectar en la 

imparticion de justicia, ni motivar un trato discriminatorio o la adopcion de 

rnedidas que perjudiquen a las personas que cumpien con una sentencia 

condenatoria en reclusion. El calificativo de "peligroso" nulifica la presuncion de 

inocencia y de normalidad y se traduce en una sancion agregada a la que 

legiiimamente el juez puede imponer por un hecho considerado por la ley como 

delito. Las autoridades que caiifiquen a una persona como "peligrosa" 

contravienen la prohibicion del articulo 22 consiitucional de imponer penas 

infamanies, asi como otros principios universales reconocidos en instrurnentos 

juridicos intemacionaies. 

La$ sanciones penales son iiiipiiesias poi un juez como consecuencia de 

una conducta punible, de acuerdo con las formalidades y con las garantias del 

pmceso penal y no debido a cualidades o caraeeristicas personales del sujeto. 

Este es un sentido de retribution que basado en 10s principios de 10s derechos 

humanos, rechaza tanto la nocion del tratamiento reeducativo como la 

conception primiiiva cie ia pena como venganza y castigo. 

Durante la privacion de la libertad como consecuencia juridica de un delito, 

se deben ofrecer a ios reciusos oporiunidades para la educacion, el trabajo y la 

capacitacion para el mismo. Todos 10s internos podran recibir estos servicios o 

colaborar con las autoridades en su prestacion considerando en cada caso su 

formacion y experiencia. De igual manera tendran derecho a recibir asistencia 

medica, psicologica y psiquiatrica, cuando asi lo soliciten. 



4.2.2. El principio de legalidad en la aplicacion de la pena de prision. 

El sisterna juridic0 penal vigente en nuesiro pais esta basado en la 

tradition del derecho penal liberai(35) Sus principios rectores, por lo tanto, se 

atienen a las rnaxirnas que se derivan del axioma: nullurn crimine sine lege, es 

decir, que 10s tipos delictivos tienen que ser taxativamente previstos por la ley. 

Ello irnplica que: 

a) nulla poena sine lege (prinupio de iegalidad) 

b) nulla poena sine iudicium (principio de jurisdiccionalidad) 

c) nullurn iudicium sine accusatione (principio de responsabilidad) 

d) nulla accusatio sine probatlone (principio de presuncion de inocencia) 

e) nulla probatione sine defensione (principio de contradiccion) 

Todos estos principios tienen la finalidad de garantizar que la reaccion del 

sisterna de jusiicja penal frente a1 delito sea proporcional, racional y respetuosa 

de 10s derechos de quien ha sido seiialado corn0 autor del rnismo. En todas las 

fases en las que se rnuestra esa reaccion - incluyendo a la prision preventiva y a 

la ejecucion de la pena de privacion de libertad - estos principios establecen 10s 

!;mites a !os que se enciientra siijeta ia autoiiciad. De esta manera, iodos 10s 

eiernentos ajenos al hecho delictivo por el cual una persona ha sido sometida a 

juicio, deben quedar fuera de ccnsideraciOn, ya que el jiizgador no debe olvidai 

que la aplicacion de las sanciones esta rigurosarnente disciplinada por estos 

principios, de cuyo contenido se derivan las siguientes garantias: 

De seguribad juridica. En esta caso, se referira tanto a la situacion juridica 

de 10s sentenciados con rnotivo de la indivudualizacion adrninistrativa de la pena, 

como a la vigencia real de las norrnas que reguien su COnducta durante el 
! cumplimiento de la pena o en la prision preventiva. 

(35) Cfr MOSCONI, Giussepe La cami  y el derecho penal minimo, en La Experiencia del 
penitenc~arisrno contempoc4neo CNDH. Mexico, 1995. 
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De razonabilidad En aplicacion de este principio, no basta que la 

autoridad actGe con apego a la legalidad; es necesario invocar la razonabilidad 

de 10s actos de gobiemo, particularrnente ante 10s casos de molestias 

innecesarias y otros conflictos que se presentan en materia de ejecucion de 

sanciones penaies, lo que requiere que se proceda de conformidad con el 

sentido comun (aplicando lo justo, lo proporcionado y lo equitativo). 

De no juzgarpor mayoria de razbn. Ello lmplica que no se puede irnponer 

una sancion fuera de 10s limites que seiiala la norma para castigar el delito por el 

que se juzgue. 

De taxatividad. Nadie puede ser castigado con una sancion que no este 

prevista por ley alguna. Solo pueden sancionarse aquellas conductas que esten 

legalmente previstas como delitos en el mornento de su comision. Y, asimismo, 

la pena que se imponga por esa accion (u ornision) delictiva ha de estar prevista 

legalmente y no puede ser mas grave que la estipulada en el momento de la 

cornision. 

De presunci6n de normalidad. Partiendo del supuesto de que no existen 

miacteiisticas especificas de ios procesados o sentenciados en cuanio a iaies, 

se debe abandonar la concepcion de 10s mismos como seres patologicos o 

anormales. 

De "non bis in idem". En virtud de este principio, no es legitirno que, en 

razon de hechos que ya fueron objeto de valoracion judicial, se irnpongan ai 

sentenciado otros padecimientos adicionales. 

De afectaci6n minima de 10s derechos de 10s recluses. La prision 

preventiva y la pena de prision se limitaran, en lo posible, a la afectacicn de la 

Iibertad deambulatoria de 10s internos, de ta! manera que, !a Iimitacion de otros 

derecllos solo tenga por objeto la seguridad y el bienestar de todas las personas 

1 recluidas, con el fin de que se logren condlciones de vida en internarniento 

menos dolorosas y perjudiciales. 



De proporciona!idad de !a sancidn. La pena debe ser proportional al deiito 

cometido, y para ello debe tener en cuenta la gravedad de la culpa en el hecho 

cornetid0 y no la peligrosidad social del sujeto, como sucede en la actualidad 

wando se individuaiiza judicialmente a las sanciones. En un derecho penal 

liberal se castiga al hombre delincuente por lo que hizo, es decir, por el hecho 

anlijuridico por el que esta siendo juzgado, relacionandolo con el grado de culpa 

en 61 dssarrollado. En un sisterna de derecho penal totalitario, al delincuente se 

le castiga por lo que es, por su conducta presente, pasada y futura, es decir; por 

lo que hizo y por la probabilidad que tiene de corneter nuevamente un delito, 

parametros rnedidos a traves de la llarnada peligrosidad social. 

La soberania judicial, que se expresa a traves del arbitrio, se entiende corno la 

fawltad que se deja a 10s jueces para la apreciacion circunstanciai que la ley no 

alcanza a rnanifestar. De esa manera, la cuantificacion o individualizacion de la 

pena corresponde exclusivamente al juzgador, quien goza de plena autonomia 

para fijar el monto que su arnplio arbitrio estirne just0 dentro de 10s maximos y 

rninirnos seiiaiados en la ley, sin mas lirnitacion que la ObSe~ancia de las reglas 

nomiatiuas previstas en la rnisma, pues se considera que el ejercicio del arbitrio 

judicial no es un acto obligatorio o reglado, sin0 discrecional con la soia 

limitation de ajustarse a las nomas y principios que io rigen. 

De readaptaci6n social. Concebido como un derecho, sinonimo de 

oportunidades de servicio, de trabajo y estudio, o de atencion especializada 

para atenuar 10s efectos nocivos de la carcel, opciones que desde luego se 

deben ofrecer a todos 10s internos. 

De igualdad. Entendido como la prohibicion de toda sitilacion de 

privilegio o de discrirninacion e!! relacibn con otros iniernos. 

De no trascendencia de la pena. Se debera reconocer este principio en las 

leyes respectivas, a fin de que la imposicion de las sanciones produzca el rnenor 

nurnero posible de efectos negativos para la farnilia de 10s internos. 



CAPlTULO V. DERECMOS MUMANOS Y GARANTIAS CBNSTITUCIONALES 
EN LA EJECUC~QN DE LA PENA BE PRISI~M. 

En el presente capitulo, se analizan de rnanera detallada el conjunto de 

derechos y garantias que las autoridades estan obligadas a respetar y 

salvaguardar en favor de 10s internos del sisterna penitenciario nacional. En este 

caso, se sigue la estructura elaborada por la Cornision Nacional de Derechos 

Humanos a traves de distintos documentos nacionales e internacionales en 

materia penitenciaria y de su experiencia como organism0 public0 protector de 

10s derechos humanos en el ambito carcelario del ~ a i s .  

5.1. Declaracion Universal de Derechos Humanos. 

En primer tkrmino, se hace referencia a 10s principios y derechos 

fundamentales que consagra la Declaracion Universal de Derechos Humanos (36) 

apmbada por la Asamblea General de la Organizacion de las Naciones Unidas, 

rnediante resolution de fecha 10 de diciembre de 1948. Esta Declaracion es un 

documento enunciativo de principios eticos fundamentales de caracter universal, 

que si bien no irnpone obligaciones juridicas, son un imperative moral para 10s 

Estados Miembros de la ONU. 

Los principios fundarnentales que se relacionan directa o indirectarnente con 

la situation de las personas privadas de la libertad son 10s siguientes: 

- igualdad de todos 10s hombres (arts. 1 y 7); 

- prohibicion de discrirninacion por razon de raza, color, sexo, lengua, religitm, 

opinion publica, origen nacional y social, posicion econornica, nacimiento, o 

walquier otra condition (art. 2); 

- derecho a la vida, libertad y seguridad de la persona (art. 3); 

(36) Compilacidln de documentos nac~onales e internacionales en matena penitennana 
Comisi6n Nacional de Derechos Humanos, Mexico, 1996, p 121 



- prohibicion de tolturas y penas (o tratos) crueles, lnhumanos o degradantes 

(art. 5); 

- derecho a un recurso efectivo ante 10s Tribunales de Justicia contra las 

vulneraciones de derechos fundamentales (arts. 8 y 10); 

- prohibicion de detenciones y/o destierros arbitrarios (art. 9); 

- derecho a la presuncion de inocencia (art. 11 .I); 

- derecho a una defensa con plenas garantias (art. 11 .I); 

- principio de legalidad (art. 11.2) 

- prohibicion de injerencias arbitrarias en la correspondencia (art. 12); 

- derecho a la libertad de expresion y de opinion (art. 19); 

- derecho a recibir informacion y a difundirla (art. 19); 

- derecho a la libertad de reunion y de asociacion pacifica (art. 20); 

- derecho al trabajo (art. 23.1); 

- derecho a la saiud y al bienestar (art. 25); 

- derecho a la education gratuita (art. 26). 

una vez prociamada ia Deciaracion universai de Derechos Humanos de 

1948, y a1 carecer la misma de fuerza obligatoria para 10s Estados, segun se ha 

sefialado, la Asamblea Geneiai de las Naciones iinidas procuro la adopcion de 

diversos Pactos lnlernacionales para superar las carencias y dificultades 

mencionadas, por lo que, el 19 de diciembre de 1966 se promulgaron dos 

Pactos Internacionales: el de Derechos Economicas, Sociales y Culturales y el 

de Derechos Civiles y Politicos, 10s wales en realidad entraron en vigor el 3 de 

enero de 1976 y el 23 ds marzo del misrno afio, respectivamente, luego de 

wnseguir ambos !as treinta y cinw :a!ificaciones necesarias para su entiada en 

vigor(37). 

(37) C ~ K  Rivera Beiras, liiaki. La devaluac;6n de 10s derechos fundamentales de 10s reclusos J. 
M Bosch Editor Barcelona, 1997, p. 31. 



5.2. Pacto isnteknacional de Derechos Civiles y Politicos (38). 

Desde el punto de vista penitenciario, es irnportante destacar 10s 

siguientes derechos y libertades fundamentales reconocidos en dicho 

instrumenlo: 

- derecho a la vida (art. 6"); 

- prohibicion de torturas, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (art. 

7% 

- prohibicion de la esclavitud, servidumbre y trabajos forzosos u obligatorios 

(art So); 

- derecho a la libertad (art. 9" 1); 

- legalidad en el cumplimiento de las penas privativas de la libertad (art. 1 O0 1, 

2 Y 3); 
- principio de igualdad y principio de legalidad (arts. 1 4 O  1 y 15O 1); 

- derecho a la libertad de expresion (art. 1 go 2); 

- prohibicion de injerencias arbitrarias o ilegales en la correspondencia (art. 17O 

7 Y 2); 
- deiecfio de paci;iw de asociaci,z,n jaris, 27c 22ej; 

- mecanismos de protection de 10s derechos fundamentales (art. 28"). 

Por lo que respecta a las disposiciones nacionales aplicables en materia 

penitenciaria, las rnisrnas se desprenden de la Constitution Politica Mexicans, la 

i e y  de Normas Minimas para la Readaptacion Social de Sentenciados y la Ley 

Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, principalmente, en las cuales se 

encueniran contenidos ios siguienies aerechos y garantias fundarnentales: 

Derechos que garantizan una estancia digna y segura en la prision. 

- Derecho de audiencia y de peticion con las autoridades de la prision. 

- Derecho a un trato digno y a una ubicacion adecuada dentro de la prision 

I (38) Dianc Oficial de la Federation, 20 de mayo de 1981. 



- Derecho a obtener alimefltos suficientes en calidad yen cantidad. 

- Derecho a recibir atencion medica, psicologica y psiquiatrica dentro de la 

prision. 

Derechos que garantizan la integridad fisica y moral de 10s internos. 

- Derecho a la intimidad personal. 

- Derecho a no ser torturado. 

- Derecho a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

- Derecho a no ser discriminado por motivos de raza, color o por situaciones 

economicas, sociales o culturales. 

Derechos que garantizan el desarrollo de actividades productivas y educativas. 

- Derecho al trabajo. 

- Derecho a la capaciiacion. 

- Derecho a la educacion. 

Derechos qiie gaianiizan la vincuiaciun social dei inierno 

- Derecho a recibir visita general, familiar e iniima. 

- Derecho a la recreation. 

- Derecho a la libertad de creencias religiosas. 

- Derecho a la comunicacion con el exterior. 

Derechos relacionados con ei mantenimiento del orden y la aplicacion de 

rnedidas discipiinarias. 

- Derechos humanos en la aplicacion de sanciones dentro de la prision. 

Derechos de las personas en wndiciones vulnerables dentro de las prisiones 

- Derechos de las mujeres en reclusion. 

- Derechos de ios reclusos rniembros de grupos indigenas. 
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- Derechos de ias personas de edad avanzada. 

- Derechos de 10s jovenes en reclusion. 

- Derechos de 10s internos portadores del VIH y enfeimos de SlDA. 

- Derechos de 10s internos discapacitados. 

- Derechos de 10s enfermos mentales e inimputables. 

Derechos relativos a la concesion de beneficios de reduccion de la pena o de 

libertad anticipada. 

5.3. Derechos humanos que garantizan una estancia tdigna y segura 

La estancia digna y segura dentro de la institucion penitenciaria esta 

prevista en un conjunto de derechos para que las necesidades basicas y la 

seguridad personal de 10s internos esten cubiertas durante el period0 que pasara 

dentro de la institucion. La razon por la que se esta interno es, en efecto, la de 

privarlo de la libertad, per0 el Estado se obliga a hacerlo dentro de una 

institucion en la que ioaos ios aspecios, de ia vida cotiaiana etien perfectamente 

ieglamentados y previstos, y en la que las instalaciones y 10s servicios que se 

otoigan Sean siempre de iina caiitidad y caliciad tal que no pongan en riesgo su 

vida o su integridad fislca, psiquica o moral. 

Los derechos que garantizan estas condiciones comienzan a ejercerse 

desde el momento mismo del ingreso y deben respetarse durante toda la etapa 

de reclusion 

En un reporte de investigacion de la Cornision Nacional de Derechos 

clumanos sobre violencia en las prisiones del pais, se se5aIa lo sig~iente: 

"Finalmente, se comprobo tambien que la negativa de audiencias 
a 10s internos se present6 como factor desencadenante en el 
mismo porcentaje que 10s golpes y cateos. El intemo sabe que 
tiene derecho a ser escuchado y a plantear sus inconfoimidades 
ante las autoridades de la institucion, per0 si reiteradamente ese 



derecho le es obstaculizado, parece una consecuencia natural 
que busque abrirse ei espacio por otros mediosn(ss) 

Una ubicacion adecuada y efectiva significa la posibilidad de una vida 

digna, lranquila y segura dentro de la prision; al respecto, la Cornision Nacional 

de Derechos Humanos(40) sefiala que atender ai mandato constitucional de 

separar en las prisiones a las personas procesadas de las sentenciadas es 

desde luego necesario, per0 no suficiente. La ley debe de plantear 10s lirnites 

eticos y juridicos dentro de 10s cuales debe realizarse la ubicacion 

intrainstitucional e interinstitucional de la poblacion penitenciaria, con el objeto 

de garantizarle una estancia digna y segura en todas las instituciones. Esta 

ubicacion no debe ser pretext0 para la discrimination o para la concesion de 

privilegios a 10s internos; rnucho menos debe ser motivo de corruption. Para ello 

se deberan armonizar la seguridad personal de 10s internos con el respeto a las 

condiciones de vida digna en reclusion, de tal rnanera de todos 10s lugares 

destinados a la estancia de internos tengan caracteristicas similares de espacio, 

rnobiliario, ventilacion, ilurninacion y capacidad de atencion. 

La Constitucion Politica Mexicana en el articulo 18 exige que la separacion 

de 10s intemos se haga de acuerdo con 10s siguientes criterios: 

Personas procesadas del sex0 rnasculino 

Personas procesadas del sex0 femenino 

Personas sentenciadas del sex0 rnasculino 

Personas sentenciadas del sex0 fernenino 

Tarnbien es absolutamente exigible que las rnujeres se encuentren por 

completo separadas de 10s hombres, en instituciones que dispongan de todos 

10s servicios y con personal especial para ellas. De acuerdo al principio de 

igualdad establecido en el articulo 4 O  constitucional, no se puede adrnitir que se 

(39) Violencia en Centros Penitenciarios de la Republics Mexicana. Cornision Nacional de 
Derechos Humanos. Mexico, 1996. p 49. 
(40) Cfr Criterios pam la clasficacian de la poblacidn penitenciaria Cornisidn Nacional de 
Derechos Humanos. Mexico. 1994 



les considere una subcategoria dentro de las prisiones destinadas a ios 

hombres. 

Tampoco se pemite que haya menores infractores que cumplan la medida 

impuesta en una institucion para adultos: aquellos deben estar completamente 

separados de 10s mayores, de inanera :a# que no pueda haber ningen contact0 

entre ellos. 

5.4. Detechos humanos que garantizan la integridad fisica y moral de 

10s internos. 

El respeto a la integridad fisica y moral de 10s intemos se refiere al 

derecho a esfar protegidos en contra de cualquier trato, wnducta o actitud que 

pueda dafiarlos, tanto fisica wmo psiquica o moralmente. Estos derechos 

obligan a las autoridades penitenciarias a evitar que 10s funcionarios de la prision 

cometan cualquier conducta que denigre a 10s intemos y a vigilar, por lo tanto, 

que el wmportamiento de todos 10s servidores publiws que laboran en la 

institucion se apegue estrictamente a la norrnatividad juridica y administdiva 

que rige su actividad. 

5.5. Derechos humanos que garantizan el desarrollo de actividades 

productivas y educativas. 

De acuerdo con el artiwlo 18 de la Constitucion Politica Mexicana, el 

sistema penitenciario del pais debe estar organizado "... sobre la base del 

trabajo, la capacitacion para el mismo y la educacion...", por lo que estas 

actividades, al estar wmprendidas dentro del capitulo de las Garantias 

Individuales, deben ser consideradas como derechos plibliws subjetivos a favor 

1 de todos ios internos. 

I Lo anterior signitica que todas ias prisiones del sistema penitenciario 

1 nacional deben wear puestos de trabajo y ofrecer programas de capacitacion 

laboral y educativos, y que el interno tiene derecho a participar en ellos y a 

recibir sus beneficios. 



5.6. Derechos humanos que garantizan la vinculacicin social del 

interno. 

El regimen penitenciario mexicano garantiza todas las circunstancias que 

siwen para mantener la vinculacion social de 10s reclusos, tanto a1 interior como 

al exterior de la prision, mediante la implementation de 10s procedimientos 

necesarios para regular las visitas familiar e intirna, y a causar el minimo de 

molestias a 10s visitantes; programs? actividades orientadas a la recreacion y 

esparcirniento de 10s intemos; permitir a 10s reclusos ver programas de television 

y escuchar la radio; disponer lo necesario para garantizar el servicio de correos y 

telegrafos, asi como para que puedan tambien hacer y recibir llarnadas 

telefonicas. 

5.7. Derechos humanos relacionados con el mantenimiento del orden 

y la aplicaci6n de medidas disciplinarias. 

El orden y la disciplina son fundamentales para una estancia digna y 

segura en la institucion, yes responsabilidad de las autoridades y de 10s internos 

rnanienerias; aunque pueaen variar de una institucion a otra, en ia mayoria de 

10s centros existen procedimientos mas o menos rutinarios dirigidos a preservar 

ei orben; estos procedimientos pueden incluir, en cuanto a ios internos, su 

vigilancia cotidiana, la revision de su persona y de sus posesiones, y la 

aplicacion de sanciones disciplinarias a quienes contravengan las disposiciones 

del Reglamento Intemo. Tales medidas, en todos 10s casos, deben apiicarse con 

prudencia y con firmeza per0 con respeto a 10s derechos humanos de 10s 

intemos. 

Pancipics para la aplicacion de sanciones dentro de la prisicn. 

Solo cuando la aplicacion de medidas preventivas no basten para el 

mantenimiento del orden, se podra recunir a las sanciones disciplinarias. 

Para que dichas sanciones no se conviertan en causa de conflict0 y de 

tensiones en 10s centros, es indispensable que el regimen institutional en el que 



se apiican se sustente en la legalidad y en el respeto de 10s derechos hurnanos 

de 10s internos. ?or otro {ado, se debe tener piesente que la mayor severidad de 

las sanciones no las nace mas eficaces, menos aun cuando se aplican injusta o 

arbitraiiarnente. 

Dentro de las prisiones pueden cometerse dos tipos de infracciones: las 

faltas administrativas, que son violaciones a la normatividad intema del Centro, 

previstas en su Regiamento; o ios delitos, que son conductas u omisiones 

previstas en las leyes penales. 

De las primeras tomaran conocirniento inmediato las autoridades de la 

institution para iniciar el procedimiento respectivo previsto en el Reglamenlo 

lnterno y, de las segundas, debera ser notificado el Ministerio Publico para iniciar 

el procedimiento penal a que haya lugar, lo cua! no impide que ademas se le 

imponga una sancion administrativa a1 interno involucrado en los hechos. 

Para garantizar que las sanciones previstas para las faitas administrativas 

Sean congruentes con 10s principios que rigen la imposition de las penas 

establecidas para castigar 10s delitos, tales principios deben ser aplicados 
i--C.iA.. ^^ I^^ :-^I:b..^:-^^^ -^-:'^^-:--:-^ n-- 8- r - 4 -  - r  -*-: -- A- --*:---:A- 
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de sanciones debe apegarse a 10s siguientes principios: 

Principio de seguriclad juridica. Este principio, aplicado al ambit0 de ?a 

prision significa que: 

Todos ios centros de reclusion deben wntar con una reglarnentacion 

que prevea con claridad las conductas que constituyen faltas y las 

sanciones que les correspondan. 

e Tanto el caracter de !as infracciones como su duracion deben estar 

igualmente deterrninados par3 cada conducta qse constituya falta. 

Las sanciones deben aplicarse solo w n  base en la conducta del 

intemo y sin tomar en cuenta elementos de personalidad o de su 

wmportarniento anterior. 



Las sanciones estabiecidas no prohiban conductas legitimas, cuyo 

ejercicio no ha sido lirnitado por la sentencia condenatoria: tales wmo 

la expresion libre de las ideas, el ejeicicio dei derecho de petition, el 

uso de apaiatos eledronicos no prohibidos, etc. 

Principio de pmporcionalidad. Dentro del regimen penitenciario este 

principio garantiza que: 

Las sanciones mas severas solo deban ser aplicadas en 10s casos que 

el reglamento defina como faltas graves y cuando no baste la 

arnonestacion o el apercibimiento. 

Ninguna sancion produzca un daiio mayor que el que se pretende 

castigar. 

= No puedan considerarse como prueba de su responsabilidad en la 

wrnision de una falta, ni para agravar la sancion que, en su caso, le 

deba ser aplicada, 10s antecedentes penales, el delito que motivo la 

privation de libertad del interno, asi como las sanciones aplicadas con 

anterioridad. 

Ninguna sancion aplicada por las autoridades penitenciaiias tenga un 

caracter permanente o se le identifique con una de tip0 penal. 

Principio de no trascendencia de la pena. Este principio garantiza que las 

sanciones y sus consecuencias no puedan afectar mas que a quien se ha hecho 

rnerecedor a ella, y no hacerse extensiva a familiares, compafieros o a otras 

personas por analogia. 

Principio de dignidad humana. Este principio se refiere a que todos 10s 

internos gozan de la calidad de ser humano, y que esta calidad no se pierde con 

la reclusion, por lo que, por ninguna razon y bajo ninguna circunstancia se puede 

faltar al respeto, humillar, ofender o insultar a 10s internos. 

No se pueden irnponer como medidas disciplinarias condudas tales como 

golpear, atar, rapar, o desnudar a 10s internos, privarles de alirnento; irnponeries 
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ejercicios fisiws o trabajos forzados, esposarios u obligarlos a realizai cualquier 

act0 cruel, inhuman0 o degradante. 

Pfincipio de legalidad. Este principio irnplica que la determinauon y la 

ejecucion de las sanciones solo puede iievarse a cab0 por la autoridad facultada 

para ello y de acuerdo con 10s procedimientos establecidos por la ley o 

reglamento respectivos. La observancia de este principio garantiza que la 

imposition y la ejecucion de la sancion serg responsabilidad del personal 

tknico, el que en todo caso podra ser auxiliado por personal de custodia, per0 

de ninguna rnanera por otros internos. 

Principio de presuncidn de inocencia. Este principio garantiza que 

cualquier interno que sea acusado de cometer una falta, debe ser considerado 

inocente mientras no se le demuestre su culpabilidad. Por lo tanto, ia mera 

sospecha como justificacion de una sancion es violatoria de derechos hurnanos. 

La infomacion confidential o las denuncias anonimas pueden dar iugar a la 

adopcion de medidas preventivas o cautelares y al reforzamiento de la 

seguridad, per0 no a la aplicacion de sanciones ni a la privation a 10s internos 

de: goce de siis deiechos. 

Principio de defensa. Este principio le garantiza a1 interno el derecho a ser 

eswchadc con respect= a 10s hechos que se le irnp~tan, a aportai pruebas eii 

su favor y a contradecir las que Sean presentadas en su contra, asi como alegar 

lo que a su derecho convenga. Asi misrno, nadie lo puede obligar a que declare 

en su contra, ni a proporcionar informacion que le perjudique, y desde luego, 

tiene derecho a ser asesorado y a estar representado por una persona de su 

confianza durante el procedimiento disuplinario. 

Principio de revisi6n. A traves de este principio, se le garantiza a! interno la 

oportunidad de inconformarse ante una autoridad superior a la que haya 

impuesto la sancion para estar en posibilidad de confirmarla, modificarla o 

revocarla. 



Principio de jerarquia de nomas. Este principio impiica que siernpre que 

en la deterrninacion de una sancion exista alguna contradiccion entre el 

reglamento interno y las normas constitucionales analizadas, las autoridades 

deberan invariablernente sujetarse al mandato constitucional. 

Por ultimo, cabe seiialar que con la finalidad de wmplir plenamente con 

10s principios enunciados, es necesario que la ley o el reglamento del Centro fije 

un procedirniento disciplinario que 10s garantice en todos sus aspectos. 

5.8. Derechos humanos de las personas en condiciones vulnesables 

dentro de las prisiones. 

Todos los intemos del sisterna penitenciario nacional tienen 10s mismos 

derechos; sin embargo, algunos de ellos requieren de atencion especial en 

razon de que por sus wndiciones partiwlares se encuentran en una situacion de 

mayor vulnerabilidad. 

En tal supuesto estan las mujeres, 10s indigenas, las personas mayores de 

edad, 10s jovenes, 10s portadores y enferrnos del SIDA, 10s discapacitados y 10s 

enferrnos mentales e inimputables. 

Entre ios nucleos de poblacion abandonados y desprotegidos que existen 

en nuestro pais, destaca ei de ias rnujeres que se encuentran presas, por ei 

drarnatismo de tal situacion y por ios efectos de una mayor marginacion en 

prision corno consecuencia de ese abandono. 

Las investigadoras Elena Azaola Garrido y Cristina Jose Yacaman(41) en 

un estudio sobre la situacion real de las mujeres en las c6rceles de la Repirblim 

Meximna, expresan en sus conclusiones que "el sistema penitenciario, como 

atros, se rige fundarnentalmente poi un modelo masctilino en el qtie la norma se 

dicta y se desprende a partir de las necesidades de 10s hombres, siendo la mujer 

! una especie de apendice que se agrega a dicho modelo" y quemcomo regla 

(41) Cfr. Azaola Elena y Cristina Jose Yacaman. Las mujeres olvidadas. El Colegio de Mexico, 
C.N. D.H. Mexico, 1996, p. 404. 



general ias intemas pertenecen a! sector mas marginado de nuestra sociedad". 

De ello resulta que ias rnujeres encarceladas Sean, en su mayoria victirnas 

de una triple rnarginacion: la que se deriva de su propia condicion de mujeres; la 

que les irnpone su situacion de prisioneras, y la que es comun a todos 10s 

grupos pobres y desposeidos del pais. 

Las mujeres deben contar - por lo menos - con 10s mismos derechos con 

que cuentan 10s hombres dentro de un centro de reclusion. Ademas de ellos, 

existen algunos aspectos en 10s que la condicion de la mujer exige un trato 

diferenciado. En este sentido la rnujer reclusa tiene derecho a: 

Ser ubicada en un centro unico para mujeres 0, por lo menos, en un 

area exclusivarnente femenil. 

No ser victirna de alguna fonna de discrirninacion, de violencia fisica o 

moral, de acoso sexual y a recibir la proteccion y atencion adecuadas, 

por parte de las autoridades de la institution, cuando se encuentre en 

riesgo de una agresion de ese tipo. 

o Recibir del personal penitenciario la atencion adecuada considerando 

sus condiciones patiicuiares corno rnadie. 

Recibir atencion rnedica adecuada durante el embarazo, el parto, y el 

puerperio, asi corno 10s objeios, implemenios y alimenios que 

requieran la madre y su bebe. - Tener con ella a sus hijos, por lo rnenos durante la lactancia y hasta 

que curnplan seis afios de edad, cuando sea benefic0 para el menor y 

las condiciones del Centro lo pennitan. 

Participar en aciividades educativas, laborales produdivas y 

iemuneradas, de acuerdo con sus habilidades e intereses. 



Por otro lado, las instituciones penitenciarias deben estar preparadas para 

otorgar servicios especiales a internos que, por deterrninadas circunstancias, 10s 

requieran. Estos servicios se refieren basicamente a la adrninistracion de 

cuidados y tratarnientos especiales para quienes estan infectados por el v i ~ s  de 

inrnunodeficiencia hurnana (VIH) o que presentan el sindrome de 

inrnunodeficiencia adquirida (SIDA). Como puede entenderse, estos casos de 

intemos requieren un trato especial por parte de las autoridades, el cual de 

ninguna manera debe significar discrirninacion o cualquier situacion que agrave 

su condition o que lirnite la atencion que rnerecen. Encontrarse en esa situacion, 

no irnplica la perdida de algun derecho, sin0 que, por el contrario, se adquieren 

otros derechos especificos derivados de sus requerimientos. 

Indudablemente, uno de 10s problemas que mas confusion presenta y, por 

lo tanto, que se ha constituido en una fuente de violation de derechos hurnanos, 

es el que se refiere al trato de internos infectados por el VIH o enfermos de 

SIDA. La ignorancia y el ternor que existe ante esta enferrnedad y por 10s 

rnecanismos de transmision del virus, rnotivan con frecuencia que quienes la 

padecen Sean discriminados. 

Una de las medidas preventivas que pueden tomarse respecto al total de 

la poblacion penitenciaria, consiste en proporcionarie toda ia information acerca 

de la infection, de 10s sintomas del sindrome, de 10s tratarnientos que existan y 

de las fonnas de su transrnision y prevencion. 

Por lo tanto, 10s internos que estan infectados por el VIH o que rnanifiesten 

el SIDA, tienen derecho a que de acuerdo con 10s principios de etica rnedica, se 

guarde estricta confidencialidad y discretion sobre su padecirniento; que se les : inforrne con toda veracidad sabre su estado de salud y sobre la evoluci6r; de la 

enferrnedad; ser ubicados en la zona de cuidados especiales y no ser 

1. discriminados; que se les otorgue la atencion especializada que requieran y que. 

cuando no pueda brindarselas el Centro, les sea proporcionada por hospitales o 

clinicas especializadas. 
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Con respecto a las personas inimputables, quienes por sus condiciones no 

pueden ser responsabilizadas penalmente por la comision de un delito dada su 

afectacion menlal al momento de cometer el hecho, ellas no pueden ser sujetas 

a una sentencia condenatoria, sino a una resolucion definitiva de tratamiento o 

medida de seguridad, resultante de un procedimiento judicial en el que, al igual 

que !as demas personas, se les respeten todas sus garantias procesales. 

Durante este procedimiento especial se deber5 probar la vinculacion del sujeto 

con el hecho penalmente sancionable, de tal manera que no resulte afectado en 

sus derechos por su condicion de inimputable. 

En varias legislaciones del pais se establece que, una vez que se ha 

dictado la resolucion definitiva, el juez o autoridad encargada de cumplirla, es 

decir, la autoridad penitenciaria, esta facuitada para decidir la modificaci6n de la 

medida de tratamiento, incluyendo la extemacion, en funcion del interes superior 

de la salud de la persona sujeta a dicha medida. Para garantizar la seguridad 

juridica de tales personas, la medida de tratamiento no debe durar mas tiempo 

del que como rniximo preve la ley para el delito con el que se relaciona. En este 

sentido, se le debe garantizar al inimputable, a traves de sus representantes o 

familiares, el derecho a que su caso sea revisado periodicamente, con la 

finalidad de que se ies mantenga infomados, sobre las decisiones que tomen en 

su rnomento, el juez o la autoridad ejecutora. 

Los enfemos mentales son 10s internos mas vulnerables dentro de 10s 

centros penitenciarios, debido a que pueden sufrir cualquier tip0 de explotacion. 

abuso o agresion. Ademas durante 10s momentos de crisis de la enfennedad, 

wrren el riesgo de autolesionarse o de volverse agresivos. Por consiguiente, 

debe existir un area en donde puedan ser ubicados para su seguridad y control. 

I La Comision Nacional de Derechos Humanos(4z) ha realizado una 

recopilacion de pactos, convenios y tratados internacionales suscritos y 

(42) Enfennos mentales e inimpufables. Documentas nacionales e internacionales. CNDH. 
Mexico, 1995. 



ratiticados por nuestro pais, asi corno de otros docurnentos consensados por ia 

comunidad internacional, especialmente ios Principios para la Protection de 10s 

Enfennos Mentales y la Declaracion de ios Derechos del Retrasado Mental, 

aprobados por la Organizacion de las Naciones Unidas. 

En general, se considera que toda persona que sufra un padecirniento 

mental, ya sea permanente o transitorio, grave o leve, tiene derecho a que la 

atencion rnedica y el tratamiento especializado que reciba Sean 10s rnejores y 

asegure el aprovecharniento rnaxirno de sus facultades y aptitudes, siempre en 

apego a 10s principios eticos, cientificos y humanisticos. 

5.9. Derechos hurnanos relatives a 10s beneficios de reduccion de la 

pena o libertad anticipada. 

En la etapa ejecutiva hay diversos instrumentos reductivos de la pena 

privativa de la libertad, 10s cuales se fundan en la idea de readaptacion social. 

En la practica, el otorgamiento de 10s denominados "beneficios de ley" es 

una facultad discrecional de la autoridad ejecutora; no obstante elio, las diversas 

leyes de ejecucion de sanciones establecen algunos requisitos cuyo 

cumpiirniento permite al interno solicitar que se le wncedan estos beneficios. 

Tales requisiios wnsisten en acreditar que se ha: 

Curnplido un porcentaje de la pena; 

Trabajado; 

e Participado en actividades educativas; 

e Tenido buena conducta; 

Reparado el daho, y; 

Presentado la opinion favorable del Consejo Tecnico. 

Los beneficios de reduccion de la pena o beneficios de libertad son: 

a) Remisi6n parcial de la pena. Consistenle en que por cada dos dias de 

trabajo se hara rernision de uno de prision siempre que el recluso 

observe buena conducta, participe reguiamlente en las actividades 
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educativas que se organicen en la institucion y demuestre por otros 

datos efectiva readaptacion social (art. 16 Ley de Normas Minimas). 

b) Libertad preparaforia (art. 84 Codigo Penal Federal). Consistente en 

que una vez que haya cumplido, si el delito fue intencional, las ires 

quintas partes de su condena (60%) o, si el delito fue imprudencial, la 

mitad (50%), puede concedbsele este beneficio siempre, que ademas 

cumpla con 10s siguientes requisites: 

e Haber tenido buena conducta durante el period0 de ejecucion de la 

sentencia. 

a Que del examen de personalidad se presuma que esta socialmente 

readaptado y en condiciones de no volver a delinquir. 

Haber reparado el dafio causado o comprometerse a hacerlo. 

Ademas, si la autoridad ejecutora lo considera pertinente, le fijara ciertas 

restricciones, las wales pueden wnsistir en que: 

e Resida en un lugar deteminado. 

Desempeiio un oficio, arte o profesion licitos. 

No wnsuma bebidas embriagantes o drogas. 

Se sujete a medidas de orientacion y supervision, o bien a la 

vigilancia de una persona que infomle sobre su conducta. 

c) Trafamienfo preliberacional (art. 8 O  Ley de Normas Minimas). Se le 

considera como el punto de transit0 entre la reclusion y la libertad, 

cuando se encuentra proxima la fecha para el cumplimiento de la pena. 

Es un mecanismo gradual de libertad controlada por las autoridades, 

quienes deben de supervisar y proporcionar ayuda al recien liberado en 

su proceso de reinsertion, sobre iodo en lo que respecta al impact0 

ernocional en su encuentro con la sociedad y su familia. 

De acuerdo con la mayoria de leyes sobre ejecucion de penas, este 

beneficio se debe otorgar bajo alguna de las siguientes modalidades: 



Permanencia en la prision, pero con mayor iibertad dentro del 

establecirniento. 

e Otorgarniento de permisos para salir del penal 10s fines de semana, o 

diario con reclusion nodurna, o salida en dias habiles con reclusion de 

tin de semana. 

e Traslado a una institucion abierta. 

Aun cuando para la concesion de estos beneficios de libertad existe 

amplitud de facultades discrecionales por parte de la autoridad, y que se basan 

en 10s llamados estudios de personalidad, es irnportante tener presente que los 

citados beneficios se deben otorgar en igualdad de condiciones, respecto de 

otros internos. 

Nl el delito cometido ni su modalidad podran ser invocados por las 

autoridades administrativas para negar 10s beneficios que la ley establece, en 

razon de que el Juez ya torno en cuenta estas cirwnstancias al dictar la 

sentencia. 

Por lo tanto, 10s requisites constitucionales de educacion, trabajo y 

capacitacion para el mismo, asi corno la conaucta observada por ei interno, 

deben ser 10s criterios atendibles, dado que estos son dernostrables, rebatibles y 

defendibies para funciamentar ei otorgamiento dei beneficio. 

Por ultimo, cabe destacar que en un estudio reciente(a), la Cornision 

Nacional de Derechos Humanos establece que la lnseguridad juridica derivada 

de la ausencia de criterios claros en el otorgarniento de estos beneficios, es la 

principal causa de disturbios en las prisiones del pais. Los resultados indican 

clue Bsta fue la causa del60% de 10s disturbios ocunidos durante 2994. 

(43) Cfr. Violencia en Centms Penitencianos. /bid p. 33 



CAPTlULO VI. EL CONTROL JURlSDlCCBONAL DE LA EJECUCI~N 
PENITENCIARIA. 

6.1 Antecedentes. 

La necesidad de establecer el control jurisdiccional deriva del principio de 

iegalidad y de garantia de la ejecucion, ya que este principio constituye uno de 

10s pilares basicos del Derecho penal liberal y del Estado de Derecho. De las 

cuatro dimensiones que encierra dicho principio, en opinion de Manzanares 

Samaniego(44). y que son la criminal, la penal, la jurisdiccional y la ejecucion, la 

realidad dernuestra que las tres primeras han sido mas o menos respetadas, 

per0 no asi en el caso de la ejecucion, puesto que 10s jueces y tribunales, a 

partir de la imposition de la sentencia se desentendian del sujeto condenado, 

por quedar a cargo exciusivamente de la administracion penitenciaria todo lo 

relativo a la ejecucion de la pena, y en su caso, determinar su mayor o menor 

duracion. 

Segljn seiiala Bueno Arus(4s) 

"La idea de elaborar mas reglas internacionales para e! tratamiento de las 
personas privadas de la libertad, en el context0 de las corrientes 
reformistas del siglo pasado y principios del actual, procede de 1925 
cuando Maurice Walles, Director de Prisiones de lnglaterra y Gales, asi lo 
propuso a la Cornision Penitenciaria Internacional, la cual aprobo, en 
1929, la primera version de un Conjunto de Regias para Tratamiento de 
10s Presos que, a su vez, desarrollaba ctiterios eslablecidos en 10s 
Congresos Penitenciarios lnternacionales. Estas reglas tendian a indicar 
ias condiciones rninirnas que ciesde el punto de vista humanitario y social 
debe reunir el tratamiento de 10s recluses". 

Posteriormente, en 1957 por resolution del Consejo Economico y Social 

de ia ONG, se aprobaron ias Reglas idiinimas para el Tratamienio de 10s 

(U)Cfr MANZANARES Samaniego, Jose Luis. El Juez de V~gilancia, en Lecciones de Derecho 
Penitenciario. Univenidad de Alcala de Henares, Salarnanca, EspaAa, 1989, pp. 180-181 

($5) Cifado por RIVERA BEIRAS, lriaki.. El Control Jurisdictional de la Ejecucion Penitenciaria 
en e l  Confexfo Intemacional. Politica Criminal. U.N.A.M. E.N.E.P. Acatlan. Mexico, 1998, p.69. 



Recluses, las que establecieron en la regia 55(~6) denorninada inspecci6n, que: 

'Inspectores calificados y experimentados, designados por una autoridad 

competente, inspeccionaran regularmente 10s establecirnientos y servicios 

penitenciarios. Velardn en particular por que estos establecimientos se 

adrninistren conforme a las leyes y 10s reglamentos en vigor y con la finalidad de 

alcanzar 10s objetivos de 10s sewicios penitenciarios y correccionales". 

Tarnbien en el ambito de ia comunidad international, en el rnismo afio de 

1957, dentro del Consejo de Europa se constituyo un Comite de Expertos en 

materia de prevencion del delito y tratamiento del delincuente, el cual 

posteriormente se convirtio en Cornision Euiopea de Problemas Criminales, con 

el pioposito de almonizai, eniie las diversas iegisiaciones nacionaies, aqueiios 

sectores del derecho penal y peniienciario que fuesen susceptibles de una 

regulacion regional, por lo que, finalmente, por recornendacion del Comite de 

Ministros, se aprobaron !as Reglas Penitenciarias Europeas, dirigidas a 10s 

Estados Miernbros, con el fin de que adopiasen progresivamente su legislacion y 

su practica a 10s principios contenidos en su texto. 
.-----a- . .- - r l a ~ i s a ~ r ~ e x ~ ~ =  ulla de ias novedades m i s  importanies de esias Regias es 

la relativa a la regulacion del control jurisdiccionai de la ejecucion penitenciaria 

(regla 56.2) destinada a asegurar el respeto de 10s derechos individuales de 10s 

reciusos y en particular, la legalidad de la ejecucion de las penas. Esie 

rneunismo de control deberia ser ejercito por una autoridad judicial o cuaiquiera 

otra autoridad iegaimente habilitada para visitar a 10s recluses, que no 

perienezca a la adrninistracion penitenciaria. 

De esta manera, quedaba forrnalrnenie consagrado, en el context0 

europeo, el sistema de control jurisdiccional de !a ejecucion penitenciaria que 

seria adoptado por ias legisiaciones nacionales en 10s aiios posteriores. 

(46) Cornpilacion de Documenfos Nacionales e lntemacionaies en Matena Penitenciaria. 
CorP7isibn Nacionalde Derechos Humanos. Mexico, 1996; p. 149 



En el a60 de 1979 se sanciono en Espafia la Ley Organica Generai 

Penitenciaria(aq, que fue la primera ley promulgada tras la aprobacion de la 

Constitution Espaiiola de 1978 cuando se produjo el cambio politico que inicio el 

transgo de la dictadura hacia ia democracia. La nueva ley, sancionada en el 

marco de 10s principios wnstitucionaies propios de un estado social y 

democratiw de derecho, introdujo en Espana la figura del Juez de Vigiiancia 

Penitenciaria. A este organo jurisdictional se le atribuyo la importante tarea de 

salvaguardar 10s derechos de 10s intemos y corregir 10s abusos y desviaciones 

que en el cumplimiento de 10s preceptos del regimen penitenciario pueden 

producirse. La protection de 10s derechos fundamentales de 10s recluses, de una 

parie, asi como ia iimitacion dei poder de la administracion, de otra, fueron 10s 

pilares que habrian de sustentar la interpretation y la aplicacion de ese nuevo 

ordenamiento penitenciario. La presencia de la jurisdiction en el terreno de la 

ejecucion de las penas privativas de la libertad se consagro entonces, de 

manera explicita, y por primera vez en Espaiia, con la aparicion de dicha Ley 

Penitenciaria. 

La creacion del Juez de Vigilancia Penitenciaria obedecio a diversas 

razones de politica criminal: la dramatics situacion de 10s presos en las CArceles, 

el elevado porcentaje de presos preventivos y la dureza de ias penas; la funcion 

resocializadora y la voluntad de garantizar 10s derechos constitucionales de 10s 

detenidos, en particular la tutela juridica a traves de 10s jueces; la fawltadldeber 

de 10s jueces de hacer ejecutar lo juzgado; las recomendaciones del Comite de 

Ministros Europeos y ios precedentes europeos de la figura del Juez de 

Vigilancia (Giudice di Sorveglianza en italia); y a la necesidad de que impere el 

principio de legalidad hasia !a finalization de la ejewdon penal. 

i a  naturaleza administrativa de las normas penitenciarias que permite la 

intervention de la adrninistracion y el desplazamiento total o parcial del control 

(47) !/id Legislacidn Penitenciaria. Editorial Tecnos, Madrid, 2000. 



judicial se sustenta, segirn Mapelli Caffarenaw) en una sutil diferencia entre 

cumplirniento y ejecucion: 

"Bajo la idea de ejecucion se inciuye todos 10s actos destinados a 
prornover la irnposicion material del fallo, mientras que 
curnplirniento equivale a la realization material de la pena. Las 
decisiones relativas a la ejecucion se entienden declarativas y 
pertenecientes al orden jurisdictional, en tanto que 10s problemas 
de curnplirniento referidos ai regimen penitenciario y demas 
clrestiones no incluidas en el concept0 anterior son cornpetencias 
de naturaleza adrninistrativa y, en consecuencia, compartidas con 
la administracion". 

En este sentido, explica el mismo autor, al Juez de Vigilancia Penitenciaria 

se !e zsignan dos grupos de funciones: !as correspondientes a la ejecdcion penal 

en sentido estricto y las correspondientes a1 control y vigilancia de la actuacion 

de la adrninistracion penitenciaria, incluyendo la de aprobar las sanciones de 

aislamiento superiores a catorce dias. Tarnbien se le asigna la facultad de 

formular propuestas a la administracion a fin de rnejorar 10s sewicios, lo cual no 

debe entenderse en el sentido de que el Juez de Vigilancia aparezca corn0 un 

6r~ano wnsultko, ya q:e m8s bien !a adrninistracion penitenciaiia q~eda  en uiia 

posicion subordinada, en tanto que ha de procurar la infraestructura necesaria 

para que 10s jueces y tribunales puedan cumplir una de sus misiones esenciales: 

ejecutar io juzgado; per0 aclarando que dicha subordinacion s6io impiica que la 

adrninistracion penitenciaria esta sornetida a 10s fines que la justifican bajo el 

controi de ios tribunales, y que a elia competen ias iunciones de direccion, 

organizacion e inspection de 10s centros penitenciarios. Las facultades del Juez 

de Vigilancia respecto be la ejecucion penai son las siguientes: asuncion de ias 

funciones que corresponderian a 10s jueces y tribunaies sentenciadores acerca 

de !as resoluciones relativas a !as penzs privativas de libertad, resolver las 

propuestas de liberiad wndicional y revocar las que proceden y aprobar las 

(48) MAPELLI CAFFARENA, Bofja. La judicializaci~n penitenclaria: tin pmceso inconduso. 
Revista Mexicana de Prevention y Readapfacion Soc~al. Nueva Epoca. Enero-Abri 1998. Num. 
1, p 59 



propuestas sobre beneficios penitenciarios que puedan suponer acortarnienio de 

la condena. Tambikn le corresponden las funciones de salvaguarda de 10s 

derechos de 10s internos y de correction de 10s abusos y desviaciones, que en 

cumplimiento de 10s precepios del regimen penitenciario puedan producirse. EIlo 

irnplica dos tipos de actuaciones judiciales: una obligatoria, la de restituir al 

intemo en su derecho, y otra facultativa, la de formular a1 centro una propuesta 

de reorganization en el supuesto que el abuso, desviacion o disfuncion 

detectada, presenie caracteristicas generales; lo que a su vez ocasiona una 

importante consecuencia: cualquier ado de la administracion penitenciaria que 

vulnere un derecho fundamental de 10s internos puede ser dejado sin efectos, 

parcial o totaimente, por el Juez de Vigilancia. 

6.i.d El Control Jurisdictional de la Ejecucion Penitenciaria en 

Mexico (Propuesta). 

A fin de garantizar la vigencia de ias normas juridicas en el ambio 

ejew:ivo penal y de peimitir que ias autoridades adrninistrativas puedan dedicar 

toda su atencion en el cumplimiento de las penas y aplicacion de las medidas de 

seguridad, sin distraer recursos ni personal en funciones propias de 10s organos 

jurisdiccionales, se propone ia creacion de 10s Jueces de Ejecucion de Penas, 

como organos judiciales autonomos, dotados de plena jurisdiccion en materia de 

ejecucion de sanciones penales, cuyas funciones serian equivalentes a las de 

10s Jueces de Vigilancia que existen en otros paises: hacer cumplir la pena 

impuesta, resolver sobre 10s recursos referentes a la individualizacion ejecutiva 

de la pena y coriegir 10s abusos y desviaciones que puedan producirse con 

rnotivo de la ejecucion de ias sanciones penales. 

En efecto, existe todo un sistema de jusiicia penal formado por Jueces, 

fiscales y defensores, a partir de wya interaccion se llega a las sentencias 

penales del orden comun. Sin embargo, posteriormente el Ejecutivo decide 

sobre el otorgarnienio de beneficios de liberlad, io que significa que la pena 



pueda cumplirse con un tiempo que ahora fija la ley entre un 40% hasta un 60% 

de la pena. Lo anterior justifica que se establezca un control del orden 

jurisdiccional para que la individualization de la pena en la fase de ejecucion se 

haga en forrna transparente y con apego a los principios procesaies del estado 

dernocratico de derecho, y a la division de poderes, puesto que el articulo 21 

constitucional seriala que: "La imposicien de las penas es propia y exclusiva de 

la autoridad judicial...", por lo que no existe ninguna otra norrna que conceda a1 

Ejeculivo la facultad de modificar las penas establecidas por la autoridad judicial, 

ya que el articulo 18 wnstitucional Gnicamente dispone que: "Los gobiemos de 

la Federacion y de 10s Estados organizaran el sistema penal en sus respectivas 

jurisdicciones, sobre la base del trabajo, la capacitacion para el rnisrno y la 

educacion como medios para la readaptacion social del delincuente ...", y la 

fraccion XXll del articulo 73 constitucional se refiere a las facultades del 

Congreso "para conceder amnistias poi delitos cuyo conocimiento pertenezca a 

10s tribunales de la Federacion"; esto es, como lo explica el autor Marco Antonio 

Diaz de Leon (4s): '2 la amnistia se le entiende conio un poder politico o de 

gobierno, no de jurisdiccion; por ello, a mas de no pertenecer a este poder la 

fawltad de otorgarla, la amnistia tiene caracter esencialrnente general; es una 

providencia de politica criminal colectiva que despliega su poder abolitivo tanto 

en el delito, como en el proceso y la pena por estar concedida en una ley ..." 

A tales organos les corresponderian 10s aspectos judiciales de la 

aplicacion de la ley en cuanto Bstos definan la situacion juridica de las personas, 

y tambien resolverian wntroversias entre estas y la administracion penitenciaria. 

tales como quejas, peticiones y promociones relacionadas con las acciones 

derivadas de la e,eciici6n de ia pena impuesta, desde el sefiaiamiento dei ceniro 

donde se debe reduir al sentenciado para el wmplirniento de su pena, hasta la 

resolucion sobre la concesion de algun beneficio o traslado. Dichas solicitudes 

(49) DiAZ DE LEON, Marco Antonio. CMigo Penal Federal con Comentarios. Editoriai Pomja. 
Mhxico, 1999; p. 157 



serian promovidas por el sentenciado en forma personal o mediante la 

intervention de abogado particular o de oficio que lo represente. 

Todas las actividades de esia autoridad, se regiran por leyes especificas y 

sus resoluciones serian irnpugnables y adrnitirian, en su caso, el recurso de 

arnparo. 

En consewencia, la ley organica respectiva debera establecer la 

estructura y ei funcionarniento de dichos tribunales; sus objetivos, atribuciones y 

cornpetencia; las bases para la forrnacion y actuaiizacion de sus funcionarios, 

asi corno para el desarrollo del servido profesional de carrera en rnateria de 

justicia penitenciaria, la cuai se regira, entre oiros, por 10s principios de legalidad, 

eficiencia, ob,etividad, irnparciaiidad, proiesionaiisrno e independencia. 

Los requisitos para ser miernbro de dichos organos judiciales, la duracion 

en el encargo, sus obligaciones, derechos, responsabilidades e irnpedirnentos, 

se regularan en forrna sirniiar a lo establecido para los dernas organos 

jurisdiccionales. 

Cabe sefialar, que corno una rnuestra del interes que el tema represents 

en la adijalidad paia la mmunidad juridica dei pais, en ei curso aenominado 

"Practica de la justicia penal federal y en el Distrito Federal. Actualidad y 

reformas", realizado en la Ciudad de Mexico, D. F. 10s dias 23, 24 y 25 dei rnes 

de octubre del afio dos mil, por pade del Consejo Nacionai de Egresados de 

Posgrado en Derecho, A. C., se incluyo dentro del prograrna respectivo el terna: 

"Ei control jurisdicuonal de la ejecucion de las penas", a cargo del Magistrado de 

Cirwito Dr. Jorge Ojeda Velazquez (MI. 

I 
(50) Rensta P m s o ,  num. 1249. 8 de octubre del2000, p. 4 



6.1.2. Cornpetencia de los Jueces de Ejecricibn de Penas. 

El rnarco general de competencia para tales organos, como instancias 

superioies de control de la actividad penitenciaria y garantia de 10s derechos 

de 10s intemos, debera comprender las siguientes actividades: 

a) Control de legalidad de 10s actos de la administration penitenciaria. 

b) Ejecucion de las penas privativas de libertad. 

c) Atribuciones para hacer cumplir la pena irnpuesta. 

d) Salvaguardar 10s derechos de 10s internos. 

e) Correccion de 10s abusos y desviaciones que se susciten er? el 

curnplimiento de las disposiciones ieglamentarias. 

f) Adoptar todas las decisiones necesarias para que 10s pronunciamientos de 

las resoluciones relativas a las penas privativas de libertad se lleven a cabo 

en 10s teninos que seiialen las leyes. 

g) Aprobar, revocar o suspender las rnedidas sustitutivas de la pena de prision 

asi como de 10s beneficios peniienciarios. 

h) Aprobar las sanciones que se impongan como consecuencia de violadones 

a las disposiciones reglamentarias y disciplinarias. 

i) Resolver por via de recurso las reclamaciones que formulen 10s intemos 

sobre dichas sanciones disciplinarias. 

j) Resolver 10s recursos sobre decisiones respecto a la clasificauon inicial o 

durante el regimen penitenciario. 

k) Acoradar lo que proceda sobre peticiones o quejas de 10s intemos en 

relacion con el regimen y tratamiento de 10s inlernos sujetos a prision 

preventiva y prision punitiva, en cuanto se afecten sus derechos 

fdndarnentales, derechos peniienciarios ordinarios o beneficios 

pieliberacionales. 

I) Realizar visitas a 10s centros penitenciarios para conocer el estado de la 

prision y de sus servicios en cuanto a la higiene y salubridad de las celdas, 

patios, cocina, almacenes, enfermeria y zonas de preparacion, distribucion 



y consumo de 10s aiimentos, asi como entrevistarse con 10s internos para 

escuchar sus quejas, peticiones o denuncias, y en su caso, la practica de 

algunas diligencias urgentes, como recibir pniebas y testimonios, para 

resolver de manera preventiva y oportuna sobre las mismas. 

rn) Resolver las westiones que surjan con motivo de la concurrencia de 

sentencias del orden comtin o federal en contra de una misrna persona. 

n) Resolver sobre ios casos de excarcelacion temporal de 10s reclusos cuando 

esta se requiera por motivos medicos o estrictamente humanitarios. 

o) Setialar el lugar de cumplimiento de la pena de prision. 

De acuerdo a !a natiiiaieza juridica dei juez de Ejecucion de Penas y a las 

funciones antes seiialadas, se pueden destacar algunas de sus 

caracteristicas tanto positivas -lo que son-, corno negativas -lo que no son-. 

En cuanto a las positivas: 

Tiene caracter jurisdictional. Esto significa que cumple con una funcion 

inherente a la soberania del Estado consistente en el cleber cle otorgsr justicia 

a los ciudadanos. 

Esia jjurisdiccion es garantista, al tener como uno de sus objetivos 

esenciales, aunque no el linico, la protection y lutela de ios derechos, 

fundamentales y ordinarios, de 10s intemos en los centros de reclusion, y es 

tarnbien pemlanente, ya que se prolonga durante toda la vigencia de la 

relacion juridica penitenciaria. 

Tiene cornpetencia propia, exclusiva y excluyente, desde luego en su 

ambito; es decir, no deiegada de ios oiganos jurisdiccionales sentenciadores. 

En cuanto a las caracteristicas negativas: 

El juez de Ejecucion de Penas no debe intervenir en ia organizacion y 

Puncionamiento administrativo de la prision; el no puede suslituir al Direcior del 

establecirniento penitenciario. 



No es un ombudsman, ya que su funcion consiste en garantizar 10s 

derechos de 10s recluses, corrigiendo 10s abusos y desviaciones que puedan 

producirse en el cumplimienio de las penas privativas de libettad, poniendo 

especiai atencion en el cuidado, inspeccion, registro y controi dei regimen 

penitenciario y de las personas que intervienen en el. 



PRIMERA.- Durante la epoca prehispanica la prision fue utilizada 

rudirnentariarnente, y en ninguno de 10s pueblos antiguos se ernpleo corno 

medida de regeneracion social, sin0 corno reflexion o represion ejemplar, para 

disrninuir la cornision de actos antisociales. Esto era asi, dado lo estricto del 

Derecho Penal que imperaba duranle esa epoca, que comprendia penas tan 

severas corno el descuartizarniento, degijelio, lapidacion, ernpalarniento, etc. 

SEGUNDA.- La prision en nuestro pais ha evolucionado desde dos 

puntos de vista: en cuanto a su rnarco juridico y en cuanto a su realidad social. 

Sin embargo, esta evolution no es diferente de la que en general ha tenido la 

prision en el rnundo. 

TERCERA.- La privacion de la libertad de las personas, por tratarse de 

una afectacion a uno de 10s mas irnportantes valores del ser hurnano debe 

estar perfectarnente delirnitada en el rnarco juridico que establece la 

Constitution y ia iegisiacion ordinaria en un piano de absoiuto respeto a los 

derechos hurnanos. 

CUARTA: La prision preveniiva es racional solo cuando esta 

plenamente probada la autoria de un delito grave y tiene como finalidad 

satisfacer la necesidad de preservar tanto el proceso corno la ejewcion de la 

sancion privativa de la libertad en aquellos casos en que no existe otra rnedida 

eficaz para su preservacion, no lesiva o rnenos lesiva. 

QUINTA.- La pena de prision debe procurar al rnaximo el respeto del 

recluso y del condenado de tal forma que la actuacion coercitiva a que esta 

sujeto cause la rnenor aiectacion posible a su condition personal y a su 

dignidad hurnana. 

SEXTA: La realidad ha dernostrado que la cArcel es un espacio 

privilegiado para el abuso de poder, dadas las condiciones de vulnerabilidad 



en las que se encueniran 10s internos; igualmente, ha sido iambien un espacio 

de olvido, porque con frecuencia se piensa que un interno es basicarnente una 

persona que ha hecha daiio a la sociedad y que por lo tanto debe ser 

castigado sin piedad. 

SEPTIMA.- La funcion de la cSrcel como espacio de privacion de la 

libertad ambulatoria, supone para el Estado la obligacion de garantizar que 

todos aquellos derechos de 10s que 10s internos no han sido legalmente 

privados y que forman parte de la vida sana adulta de cualquier persona, les 

Sean respetados. La privacion de libertad persigue afectar la libertad de 

ambular libremente en sociedad y no \a afectacion de otros derechos. En 

consecuencia, el Estado no esta legitimado para privados de la vida, de sus 

derechos a comer, a la salud, a trabajar, a estudiar, a superarse y a tener una 

estancia digna, entre muchos otros; por tanto, el Estado esta obligado a 

garantizarles 10s satisfactores que por la situacion de reclusion no puedan 10s 

intemos por si mismos procurarselos. 

9CTAVA.- En general, puede afinarse que las ideas sobre la 

"readaptacion" en el sistema penitenciario, que en su origen tuvieron propositos 

humanistas, se han transformado en una forma de restringir o privar 

injustificadamenle de sus derechos a 10s internos. Cada vez es mas frecuente 

que se invoquen la readapiacidn y las determinaciones de las autoridades 

penitenciarias para legitirnai innecesaiios controles sobre 10s reclusos y no 

para presiarles 10s se~ic ios que puedan contribuir a hacer mas digna su 

estancia en prision o a facilitar su posterior reinsercion en la vida en libertad. 

NOVENA.- El coniroi jurisdiccional de ejeciicion de penas es el rnedio 

ideal para humanizai ;a ejewcion penal, puesto que se obiiga a un estrecho 

contact0 con la realidad penitenciaria. Per0 poco se podra conseguir si no se 

cuenta con una legislacion progresista y esiablecimientos peniienciarios 

funcionales con indalaciones adecuadas, en donde el recluso pueda vivir con 

dignidad. 
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