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INTRODUCC 1 6 N 

A travn del tiempo han existido grandes hombrea que con aua 

conocimientos IObre el 6mbllo penitenciario han logrado que lu IOCiedDI 

evolucionen en au educación y desarrollo IObre la materia; por eso noa P8IKlll 

de gran impoltancia para abordar el tema que noa ocupa, ntferirnoa a allOI y aua 

epoMcionea, dado que no se entenderla la 191roadivld8d de la lay penal en le 

ejecución de penas y medidaa de seguridad, lir'I saber como al crecimiento 

constante de lls sociedades a traldo consigo grandes ·problema en cuanto el 

desacato de las normas eatableddaa y plaamadaa en el Código Penal, en donde 

se encuentran las unciones 1 las fallas cometidas ye sea por acción o por 

omisión. 

Ahora bien, pera poder llevar una continuidad en esta tesis 

analizaremos los npectos relacionados e 111 pena y medida de 

seguridad, los conceptos, la clasificación y loa tipos que existen de llt9. 

Asi como los fines y caracterlaticas, fundamentol, .mecede11tes hiltórioa9 

de lls penas y medidas de seguridad y los ~neemientoe biaicol para le 

ejecución de sentencias. 

la prialón concebida como pena, impone optar por doa caminoe; el 

represivo que cancela todo derecho del aujeto que delinque, o la eplicaciór'I 

de técnicas que conciben al infractor como un sujeto lnliloclal pero 

pnnumiblemente readaptable. El primer camino en nuestro del9Cho OC8lione 

graves atrasos y conlleve a un dificil e imposible manejo de la población 

penttencierla y el segundo obliga al Est8do a un constante estudio para aplica

trabajo multidisciplinario para reincoiporar al infractor como ptlSOn8 útil. 
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Sergio Gllrcla R1mlrez aellaló alguna vez que hay plflOllll que 

nunca debieron haber llegado a la prisión, pero hay otras que no deberlan 

ulir de ella, cieltlmente en la pena de prisión, hay que llenerse a la 

peligrosidad del aujeto, para hacer del derecho penitencilrio un fin lógico y 

coherente e interrelacionar las diferentes tases del procedimiento penal. 

En nuestro medio, la Constitución Pollticl establece los principios 

para la org1nlz.lci6n del sistema carcelario. Su articulo 18 distingue la pri116n 

preventiva con la destinada a la extinción de pena, detennina la 19p1ración 

de lugares para mujeres que compurgan en relación con los hombres, obliga 

11 ealablecimiento de instituciones especiales de menores infractores, 

ftnllmente sellala de manera precisa, que loa medios para la readaptación 

IOCial del delincuenle tendr6n como base el trabajo, 11 capacitlci6n para el 

mismo y la educeción. 

El principal problema que aqueja a las cárceles es 11 IObrepoblación. La 

explosión demográticl del pala se ha dado a un ritmo no dnelble; creando 

conflictos IOcialel y productividad a la intracción o 11 delito. En la1 zon11 

altamente rurales, el delito se hl expresado senliblemente 1 pertir de la 

organización del narcotn!lfico. Sobre este tema, el pr91eflte trabajo deltlC8 la 

importancia de la retrolctividad penal tavon1bles para todo este tipo de perl(>llll 

que en 1u m1yorl1 IOll campesinos, los cuales IOn presa ticil pera la c:omilión de 

los delitol contra 11 11lud, personas que no deben aer ntadl1 de la milma 

manera que la• personas pertenecientes a la delincuencia organi~; es cuando 

nos dimos cuenta de las ventajas que traen conaigo laa rebml1 penales, 

en el ejemplo que manejamos en la presente lnvllltiglciót 1 nos referimoe a 

las retormn penales de 1994, que aunque podrl1n s-ecer Yll muy leja1111, 

reullan de una manera notoria la ventaja que le retrolctividld penal 

favorable como tal trae al Sistema Penitenciario en au tolllidad, desde 

ayudar 1 que dilminu)'ll de IOtnmlnera la población 111 las c2rcelel, hall 
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el hecho de que un sujeto •I verse f.vorecido con unm disminución un su 

pena, consecuencia de I• ~ pe11111 tenga menos tiempo pa111 

contaminarse en el Interior de i. prilión, ya que n de todos conocido que 

las céroeles son en su mayorfa una ncuela de la delincuencia. 

Por otro lado, entra las polltials de edmini1treción, 18 h• postergado 

la H1pliaci6n y mejora de su lnfrantructura c.rcelaria, y lo que t.mbi6n H 

grave, ceda vez 18 .centúa 11161 la lentitud y el raugo en la 9dminletr.:i6n 

de Justicill. 

us prisiones en nuntro pala han sido con1truldu en diferentes 

tiempos, de acuerdo • diferentes nece11dades y criterios, lo que en eatoa 
momentos representa un sistema ca6tloo, pero fundamentalmente Mcinlldo e 

Inseguro. 

Encontramos entiguos est.blecimientos de reclusión, con lnmi.ciones 

Inservibles y que al tratar de edaptarlos para cumplir con lo que establece 

la ley en materia de raad8ptacl6n IOCi91, los vuelve •n•rqulcoe. 

Aqul habrla que hacer una reflexión respecto • la propueat. de i. 

aplicación de la retroactividad penal a favor de lol intemOI l8ntenc:i9doa 

que se encuentren bmjo el aupunto de cualquier reroon. .i Código Pen11I 

Federal, ya que como se menciona en p6rrafos •ntenores la disminución • 

la pena serla una vla e'9ctiva para 1yudar a disminuir conliderélemente la 

sobre población en 111 céroeln 

Gracias a la oportunidad que tuve de· lmborar en la DQcci6n Genel'lll 

de Prevención y Readapt9Ci6n Socill, i. cual actUlllmente n un órglnO 

administrativo deaconcentrado de la Secret.rl• de Segurided PúbliCll, pude 

constatar el manejo que se da al denlcho penltena.rio, i. evolución que 

este a sufrido, asl como el trato directo que se le brindll 1 loa int9mo9 y • 
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sus familiares, 11 necesidad de una reforml 1 i. ntructura de todo el 

sistema penitenciario que v911g1 desde aus cimientos, conocl de lol 

beneficios 1 lndlgenn, Trulldos Nacionales e lnternlcionlles, de lol 

Centros Federales de Mixim• Seguridad, de los diferentel beneficios que 

M les OIO!gl 1 lol internos federllel que M encuentren 1 dilpolicl6n de 

11 Direcci6n Gener1I de Prevención y Rudipllción Socill, pero de todll 

las 6rea1 1 lls que pude tener ICCelo 11 que me Plf9Cló mU interellnte 

y poco conocida y que motivo 11 ellborlCión de nte trlbljo recepcional, 

es la referente 1 la RetrOICtlvldld P1111I Fevorabll, que M m1nejlbl 

como una Coordinación de AdecUlcionea de Pena, que n un1 m1nera de 

llamar 1 la 1plic:ación de la retroactivided penal, dldo que como y1 lo 

mencionamos en p61T11fos 1nteriores podrla aer una forma de disminuir 11 

sobre población exi1tente en loa centros de reclusión, ni como de evitlr 

que los Internos que ingresan y puedan ser sujetos • una reducción de 

pena se sigan cont1min1ndo en el interior de lls prisiones. 

En el Capitulo Quinto de este trabajo concluimos, ubiclndo en tiempo y 

espacio al titulo que le da nombre a la presente; es ni como trmmos desde la 

validez temporal de la ley penal, la lrretroactividad como sncunor di 11 

retroactividad, la retroactividad y principio de legalidad, el fundamento y llmilel de 

la retroactividad, el principio de la retro.ctividad pen1I en 11 Conltitución y 

diversas jurisprudencias, la retrolctividad en el Código Pen1I Fedefll, 

enumeración de 101 delitos federales, para termin1r ejlmpliftcendo 1 11 

retroactividad penal en los delitos conn 11 ulud en sus diversas modalidades. 
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CAPITULO PRIMERO 

PRECURSORES DEL PEMTENCWUSllO 

ANTECEDENTES MUNDIALES 

CERDAN DE TALLADA 

ºFue lisclll, y regente del Supremo Consejo de Anlgón, neci6 en 11 

eegundll mitlld det liglo XVI, esoibló entre otrn obrn Yllllli de le drcel y de 

loa prMOe, en cuyo prólogo 1etlala que gran peite de lol •bulol y cnield.ctes M 

deben et •rbttrio Judicial. Oblervó principios de dnitlcación y dMllón 

erquitectónice, ~ que los reclusos est6n Mperlldosº. 1 

Destece 111 necesidad de que los prisioneros no ... n privedos dlnnte el 

di• de lire y de luz del IOI, y de noche tu..n ubicadol en lugeAll higi6nicol 

indulo 1*11 aquellol que hubieren cometido delitos gnMS. 

1 DolPoN.Lull-~-.2'.r..,._Ed ~E-r-.-·• .... Mrl1. 
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Para Cerd6n de Tallada la 18paración de lol lntemoa debe de hacerle no 
aolo por la calidad de In personas, lino también por au 18XO, proponiendo lugares 

diversos pel'I las mujeres 'I otro pal'l lol hombres. 

Establece 11 necnld1d de evillr que nt6n en el mismo lug8r aquella 

perlOll8I que hayan lido recluklls por alguna desgracia o por cuoa fortuito. 

Lucho por que 18 le diel'I un trato hum1no 1 los preaoa, por que 18 les 

proporcional'I una alimentación ldec:Ulda a la rehabilitaci6n 1 ll'IYá de un buen 

tiltema educativo y reformador. 

CRISTOBAL DE CHAVEZ 

Denuncia las torturu, lot vicios 'I los 1bu101 que 18 cometl1n con loa 

internos en las cárceles. Sellala que la cércel tenla tres puertat, que la gente 

denominaba de oro, plata y cobre, 1egún lot rendimientos que c:ada CUll deba 1 

los porteros. Asl como tambl6n menciona que el personal obtenla genanc:ia de 

los lntemos. 

Cristóbal de Ch6vez 11 hlcer un ntudio de las cárceles de su 6poc:a 18 

percata que las enfermedldes estaban 11 dla, como lo deecribQ despu6t 

Howard, y lo mismo los juegos y demá vicios. Estas narredol• hin sido un 

g111n aporte para la comprensión de ese momento histórico. 

Además apunta que las puerll1 18 c:err1bln a In diez de la noche, pero 

durante el dla entraban 'I 111f1n libremente muttiludel de penon11 extrallal. 

Denuncia la existencia de prnos con pena leves que, en CMO de poder pegll' 

dormlan fuera de la prisión, y dentro de 11 misma 18 producl1n lesíolwl, mUlltll, 

hurtos de ropa 'I objetos, y continua fugn. 



JOHN HOWARD 

Nació en Enfiel, que hoy es un arrabal de Londres, el 2 de Mpllembre de 

1726 y falleció en Ucrlinla en 1790. Conlidefado uno de los pilares de la reforma 

pe111I, fue llemado al apóstol de la humanización de las cárceles y "emlgo de los 

prilioneroa· por haber luchado por 1u libertad. 

Considerado uno de los pilares de la reforma penal ya que au obra El 

EaUdo di laa Prlllollft, en Inglaterra y Gales impulsa la primera y !Ñs 

importante reforma en el Ambito penitenciario a nivel mundial, razón por la que 18 

le conaldera el padre del penitenciarismo moderno. 

"Se deMmpello como funcionario en algunos puestos de provincia, siendo 

nomtir.do "lherilr' de Bedforlhire en 1773, funci6n que implaba desarrollar 

actividades tanto judiciales como de policla y vigüncia de priaionea y siendo 

como era un Individuo con una profunda conciencia IOCiel y gran preocupación 

por la situación de los grupos delpoaeidos, ae impresionó negativamente de la 

ai1u.aón que encontró en las cárceles de su jurildiccl6n".1 

Como consecuencia de lo antes mencionado, 18 dedicó a racomtr In 

cárceles que ae encontraran fuera de su jurladicción y posteriormente aquallel que 

18 encontraban fuera de Inglaterra, confirmando con asto que lodn se 

encantraban IObrepobladas, no exi11ia dilciplina etguna y miles de J)r9IOI morlan 

anualmente por divenM11 enfermedadea como conaecuenclll de la falta da higiene. 

·--.e:-.o...a.o--...~,- .. -u111ca....._-., .... , •. 
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"Oriento su mejor nfuerzo • la Investigación y • la difusión del 

conocimiento di la deta1trou litUllCión de las c6rceles, no IOlo en lnglltemi lino 
en todos loa pal111 de Europe que visito en los cinco viajes que realizó con el 

propósito de conocerlas" .1 

En 1977 publicó el fibro titulado El E1taclo de lal PrlalonM, el cuel fue 

resultado de eue viajes y observaciones recopiladas, dlndo a conocer el honor y la 

inmundici• en que 6etu ee encontraban, baúndose en hechol obeelvadol 

dnde un punto de vista cientifico IOcial. Describla • las prisiones como Salas 

comunes, mal alumbradu y mal olientes, en donde exillle miseria ebsoluta, 

ociosidad degradante y homoseXU111iemo, los custodios el no recibir un sueldo por 

1u trebejo, vtvlan 1 expensas de los internos y aunque estos fueran decia!'lldos 

Inocentes por Jurado, permaneclen detenidos por no poder pagarles a estos. 

"las bases fundllmentallll de su !rebajo fueron: 

a) Aislamiento absoluto, ante el extremo hacinamiento que habla visto en 
esas prisiones, para favorecer • la refle1dón y el enepentlmiento, el 

mismo tiempo que eviter el contagio de la promiscuidad; 

b) El trabajo, el cuel debl• ser constante, obligatorio pare loa condenados y 

volunteriOI; 

e) Ensellanza moral y religiosa; 

d) Higiene y elimenteción. la primera casi no existl• y la eegunda 9'11 

raquftica. Por lo que planteo la necesidad de construir c6n:eles oerca de 

rica y arroyos con el objeto de limpiar y realizar las lar9ll di higiene; 



e) La clnificaci6n de los presos. Se planteó I• necesidad de tener en 

cuenta los acusados, donde la cércel era par• seguridad y no para 

castigo, • los penados que debl8n ser castigados conforme • la 

aentenc:ia, y a los deudores. Propicill la aeparaci6n de los hombres y 

mujeres'.• 

En 1779 es designado junto con sir Willi8m Bl8ckstone y William Eden para 

que elaboren UNI Ley Penitenciaria, la cual se encontraba bauda en cuatro 

principios propuestos por Howard: 

a) En las prisiones debía haber seguridad e higiene; 

b) Se practicaría una Inspección sistem6tica; 

e) Se aboliría el pago de los derechos de carcelaje; y 

d) Se sujetaría a los internos a un régimen reformador de 1u conducta. 

Entre otru disposiciones que contenl• esta Ley se encontrab8 18 creaci6n 

de Casas de Trabajos Forzados, t6rmino que posteriormente fue moditicado al de 

penitenciarias. 

'El objeto principal de estas casas pen~enci8ria era la sobriedad, la 

~mpieza y la asiatencia médica, a través de Mries regulares de trabajo, 

confinamiento solitario durante los intervalos en el trabajo y alguna Instrucción 

religiosa para preservar y remediar I• salud de los presos, pmra Inducirlos • 

~os lndustno-, para protegerlos de compa/1111 pemicioen, par8 

8COStumbrllrlos • la reflexión aeria y ense"8rtes los prindpioa y la pr6c:tica de los 

debarea morales y aisti8nos'. 1 

.Dll ..... Lm-.Oli "'·,.si. 
·--.~-Olicrr,,.11. 
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Como 1e puede observ•r, pa,. Howalrd las aius penitenciarills no 

deberlan ser sólo utiliudas como lugar de trabajo aino tmmbién como un lugar de 

sufrimiento y contrición. 

Otras de 1111 aportacionea de Howard para la creación de la nuev• Ley 

PenHenciari. aon: 

A) Motinea en les prisiones, prohibiendo con •lo que loa empleldol de lu 

prialonea introduZC11n, beban o permitan el uao de bebidas alcoMlicu o 

medicinas en las miamma; 

B) Los ;matos relacionadol con la ejecución de la pena de prialón den aer 

absorbidos por los gobiernos o con contribuciones de los particulares; 

C) La separación de loa prilloneroa sentenciados de los que est6n en espere de 

una sentencia y estos de loa prialoneros por no pagar multas; 

D) Cada interno deberi de tener aima propia y los enfermos menlalea deben de 

estar ubicadol en llreaa eapeciales, pero todos deben de gour de algunas 

horas al aire libre diariamente; 

E) "Deberll preverM que el ordenamiento de la institución eate coloCldo • la vili. 

del peraonal e Internos de las instituciones, con el objeto de que ca uno 

conozai 1u1 derechos y obllgaclones, autorizllndolo por ordenes y 

responubilid1d del director del establecimiento. bmjo 1menua de .,.,,. de 

multa en beneficio del condenado en el que 1e ubique el •tablecimiento' .• 

7 
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Haward pudo completar la aprobación de su propuesta de ley, sin embargo, no 

su Implementación debido a que fallece en Ucrania en 1790, lo que le Impidió ver 

la cristalización de sus propuestas. 

JEREMIAS BENTHAM 

Célebre jurialll lllcido en Londres, dealrrolló su proyecto desde el punto de 

vilta penológico y arquitectónico, asociando ambos conceptos al conaiderarlol 

enlazados para la ejecución de la pena de prisión. Su postura filoa6fica utilitarialll 

afirma que todas las acciones del hombre persiguen 11 mayor felicidad para el 

mayor número, y que un acto es útil si tiende a producir beneflcioa. ventajas, 

placer, bien o felicidad o a prevenir que sucedan las desgracia, la pena, al mal o 

la infelicidad de aquellos cuyo lntern se toma en cuanta. 

Escribió su difundido ºTratado de la Legiallción Civil Penar an 1802, 

ocupindole del del~o. del delincuente y de la pena. Craaclor del "Pan6pllco• 

he pelado • la hiltori• del penitendlrismo moderno. 

'El sistema conailtl• en un edificio circul1r, con pequella habbcloon en 11 

circunferencia, de muchoe pisos, cubierto por un techo de criltal, lo que le dalle el 

aspecto de una gigllntnca linterna. Ea de deltacar18 que 11 vigilancia • 

efectuaba desde el oentro, mientras las celdas dlban 81 exterior, por lo que una 

IOll persona podla vigilar, sin ser visto, todo el interior del rwto de las Olida".' 

'Dll- .... -~ ...... 



"El panóptico era de tipo celular y en 1ua c:eldn podl1n colocarae dol, trn o 

cuatro presos Mleccionadol par1 nllr juntoa por 1u carácter y edad, con et 

objeto de evitar 11 contaminación carcelaril"' Además er1n el~ por MXO 'f 

categoría delictMI, proporcion6ndolll a IOI prnos llfViciol ntligiolol con et 

objeto de apoyarlol para 1u total rehabilitación. 

Bentham no aólo tiene un1 importancia fundamental en materia de arquitectura 

penitenciaria, lino tambi6n en la1 Ideas de reforma. Se ocupó del trabajo y la 

educación, que le permitieran al interno tener un oficio para cuando retomar. a la 

libertad. 

Planteaba que para la creación y funcionamiento de un llltema penitenciario, 

ae debla atender a dol requilitos o puntos fundamentalel: 

a) La ntructur1 de ta prisión; y 

b) Su gobierno interior (1u r9gimen interno). 

Plantea 11 necesidad de la inspección como un principio 1*11 lltablec:9I' 'I 

conaervar el orden, que obre mis eobre la imaginación que IObr9 lol .-ltidol 'fll 

que centenares de hombres dependen de uno 16to, dindole a llle último une 

etpecle de prnencia univerul en el recinto de su dominio, 11 decir, et 8'9cto de 

nll in1pecci6n o vigilancia no sólo era real lino también psicológico 'fll que lol 

pntlOI ut>l1n que los ntaban vigilando aun cuando no ntuvilq flllca y 

directarnenll et inspector controlando. 

·---~Opar,p.IO. 
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Este aialema ea contrario al sistema celular que proponía Howard de la 

soledad en celdas individuales, debido a los efectos dallinos que esta podla 

causer en loa lntemoa y por el alto costa que lignificarla la ex>nstrucción y gastos 

de mantenimiento de la1 mismas, por lo que propone hacer mAI gnindes las 

celdas, metiendo a varios presos juntos en un número reducido. 

Se ocupa, aslmi1mo, de que los presos tengan trabajo para prepararlos a 

tener loa medios de vivir honradamente. 

"Son positivas sus ideas de higiene, vestido, alimentación y aplicación 

excepcional de castigos disciplinarios; en cuanto a la educación, plantea la 

necesidad de una escuela, aconsejando la lectura, escritura y aritmética y la 

posibilidad de cultivarwe a trav6s de la música y del dibujo. Propicia el dla 

domingo para la ensellanza religiosa y morar.' 

Varias de las ideas de Bentham las cuales no comparto fueron las de no darle 

carne a los presos, con el pretexto de que loa pobres no la comen y que la ropa 

que vestlan los prel08 debla tener alguna sella de humillación, como manga1 

dniguales para poder controlar asl la evltlión de loa mlsmoe. 

"Tuvo gran influencia en E1palla y en Francia, lin embargo, au proyecto 

Panóptico no tuvo aplicaci6n pr8ctica en estos paises. 

Sua ideas arqu~ectónicas se expandieron por todo el mundo, principalmente en 

América latina (M6xico, Venezuela y Argentina) y Ellados Unidos. La uroel de 

lecumbelri (M6xico, O. F.), construida a principios del liglo y actual sede del 

Archivo de la Nación, ae baaó en el sistema Panóptico y lo mismo IUC8dió ex>n la 

prillón de la Retunda (Venezuela), La Paz (Bolivia) y Quito (Ea.dof)". • 

.Dol ...... Llio-. °" Df.p. •. 

.. _, .... ,10. 
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CESAR BECCARIA 

Nació y murió en Mjjjn (1738-94), marqués de Beoc:arill-Bonesana, IUS 

doctrinas de la art>~rariedad de la justicia criminal de su tiempo, expuesta en Del 

delittl o del/e pene Oulio de 17S.; De tos Delitos y de las Penas) le valieron et ... 
considefldo uno de los pilares de la reforma penal dando origen • la reforma total 

del Derecho Penal. 

La obra más Importante de Beccaria fue El Tratado de los Delitos y le tal 

Penas, el cual con el puo del tiempo se convirtió en el manifilato de la dif9Clci6n 

liberll en el Derecho Penal, y1 que en eate trata de los principales problema de 

los delitos y de las penas. 

'Fue lnftuenciado por el racionalismo filosófico que se dellrrollaba en el época 

(1764), el libro de Beccllrill tuvo gran proyecci6n en el pensamiento penal, 

inclusive en el de 11 ICtualidad'.'' 

ºBeccllria abre la puerta al principio de legalidad, ya que dllcribe con certeza 

la forma en que eran errancadn tas confesiones • lol reos • trlril de tonnentoa, 

enemigo del r6gimen de la pena de muerte, atac:a el rigor y CNtldad de 111 pena, 

fija los fines de las mismas y arremete vlolentllmente contra una justicia opeca y 

deslucida. 

El fin de laa penas, para él, ea ~r la reincidencia y que otrm penona 

cometan delitos' .11 

~ lolondon~IJMlo.o,,. ar.,p.11 
Dol Ponl, Llio -·O,,. ar. p. 11. 
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Los tres conceptos ideológicos en los que M bala la obra de Beccaria, 

derivados de la ideologla utHitari1ta, oonstiluyen el presupuesto tanto de la 

humanizaci6n como el de la proporcionalidad de la pena, que aon los siguientes: 

1. Se busca definir el irea de acción del derecho penal, que es conaervar el 

orden públioo, ulvaguardar la paz social y tutelar las finanzas públicas. 

El utililarismo pretende que la pena M mantenga proporcional al delito, en 

tanto que aea mis o menos útil a los fines que la pena y el Estado peralguen. De 

este utilitarismo 1e derivan las caracterfsticas del derecho penal, y son: 

a) El laicismo (dillinción entre delito y pecado); 

b) La generalidad; y 

e) La claridad. 

2. Sigue la ldeologla humanitaria como corolario del principio utilitlrio, ya que el 

IObenlno no debe conminar con penas mis graves que aquella• que alcancen 

el fin utilitario social de asegurar el orden público y la proeperidad financiera, 

por lo que deber6 prescindirse de los excesos de la pena de ITIUlfte y tortura 

que ae hablan estado aplicando; 

3. E1te ya no nta tan directamente ligado con el ulilitariamo, habla de la 

ideologla proporcionalilla que entiende a la pena como retribución al mal 

cometido, por lo que eata no puede aer modificada por el juez al momento de 

aplicarla. 

Para Beccaria, la justificación de la unción penal es al evitar la reincidencia y 

prevenir que otros cometan delitos. 

12 



Los princlpiol 1t1encielel propuestos por Beccaria y que fu~ment.ron 11 

nacimiento de la elCUllll c:ljlica de criminologla '°" lol liguientes: 

a) La concepción utilürista de la vida que debe presidir loa planteamientos de 

toda acción IOCial, esto implica la búsqueda de la mayor felicidad para el 

mayor número de miembros de la comunidad eoclal en que 1e lleven a cabo; 

b) La proporcionalidad que debe de e>dstlr entre la pena y el dallo ocasionado por 

el delito cometido a la sociedad afectada, ya que la "justificacl6n de un castigo 

sólo puede darse en relación con el hecho que lo genera y en proporción al 

dallo producido"11 

e) Debe tener mayor importancia la prevención del delito, a travn de la mejora 

de las leyes y la difu116n de estn entre la poblaci6n, que el cutigo mlamo, ya 

que este último sólo puede Juatificarse al realmente ayuda a la prevenclón loa 

actos delictivos: 

d) La justicia penal debe aer pronta y expedita, proporcionindoles un nto 

hurT111nltario a loa individuos que hayan oometido un delito: 

e) 0 E1te punto tiene una gran importancia para la determinación de la polltic:a 

criminal, que ea la búsqueda de mejores respuesto al r.nómeno criminal. 

Beccaria afirma que es la rapidez y la certeza del castigo lo que negur11 lograr la 

prevención, cuando lea penas son ciertas y estaa son efectivamente aplicadas, 

producen mejores erectos en cuento a la prevenci6n, que cuando aon 

eJCcesivamente duras pero previstas de cierta dosis de impunidad. Por lo qua laa 

penas deben de precisarse estrictamente en la legillaci6n y aiempre 

proporcionadas al dallo cauaado por el delito"." 

"-.-.Emma Opal.,p.72 
.. tMtr'I. p 13 
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Las penH aplicables a los delitos patrimonialn, IOl1 las mul1aa y al el 

Mntenciado no podla pagarlas era encarcelado. Si se trata de del~os contra el 

Estado, el castigo aplicado era el destierro. 

En la opinión de Beccaria, la pena capql no deberla de aplicarMt, ya que la 

prisión de por vida debe ser suficiente castigo para que el Individuo no vuelva a 

delinquir. 

1) "Por unimo, considera que la prisión debe de uti~zarse con mayor profusión, 

con la condición de que au forma de aplicarse se mejore, incfementando lol 

servicios m6dlcol y llevando a cabo una sepalllCión y clnificaci6n de lol 

Internos por sexo, edad y grado de criminalidad" .11 

De lo antes mencionado, se desprende que Beccarill lucha por el principio 

de Nulla poena sine Lege, es decir, pugna por la legalidad en materia penal, por 

la estricta Igualdad ante la ley, la proporcionalidad de la pena y critica la inutilidad 

de las penas crueles, pide la supresión de la pena de muerte y luctla por 

prevención llWs que por el castigo a aquella persona que cometió un delito. 

VICTORIA KENT 

Penalista es,,.ilola, nació en Málega en 18911; defendió a lol miemblol del 

Comi16 Revolucionario que const~yeron el gobierno provisional de la Segunda 

República (1931); dipui.da en 1931 y dinlctora general de Prisiones; emigr9da a 

M6xico, oivaniz6 por encargo del gobierno mexicano una ncuela de capecitKi6n 

pera lol funcionarioa de prisiones, en 1950 se lralad6 a Nueva Yorll ¡wm tr8bajar 

.. _ 
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en el tema de prillonn Pita la ONU; fundó la revista "lbtrlceº, en Nueve York 

(1954-75); l9gret6 • Eapalll en octuble de 1977. 

Durante el periodo de la República Eapal\ola, fue direcklfa de toda las 

circeles de E1pal\a, en las que descubrió la existencia de celda de castigo, 

cadenas y grilletes que se utilizaban para atar a los hombm, castigol OOfP0'8lel 
que no ntaban previstos en el Reglamento Interno, las panltenciarlu se 

encontraban desorganizadas y sin material para el trabajo. 

"la circel de mujel'n de Madrid tenía un loclil insalutn y viejo, lln 

condiciones elementales de higiene y un personal de prisiones Inepto e incapaz de 

secundar una reforma·.• 

Al percatarse de todo ello, trato de remediar lo rNis urgente, suprimió las 

celdas de castigo, los grilletes y las cadenas, la violencia dentro de las 

penitenciarias y aumento la ración de comidll a los prnos, tambl6n reforzó el 

Olden dentro de las mismas. 

Vi1it6 numerosas prisiones de varios paílft como Bélgica, Estados Unidos, 

países Eacandinavos, Suia y M6xico, dncribiendo a •le último como un peía 

fraternal debido a la generosidad con la que recibieron a los espafloln exllildol 

despu6s de la guerra civil espallola, hlciendo sus respectiva obMrvlcionel 

IObnl las mismas. 

Colaboró en el allo de 1949 como directora de la Escuela de c:apacitad6n 

pare el personal penitenciario en la Universidad Nacional Autónoma de M6xlco, 

pero por muy poco tiempo, debido •que no prOlperO y fue cllulurada en 1951, 

apenas al cabo de su Mgundo allo de funcionamiento. 

IS 



"Proponl1 la c:ntación de penitenciarl11 industriales, colonia• agrlcolaa, 

campos de trabajo, casas de orientación profesional para los jóvenes, instituciones 

para enfermol menlllea, centros de clalitlc:ación, estudio de la personalidad del 

delincuente, libertad bajo palabra (que no le fracalO en ningún momento) y 

tratamiento. 

Para lograr que au teorl1 entrara en las "ex>nclencils', entendía que debla 

inculcarse responsabilidad a la familia, multiplicar escuelas, dar trabajo y 

aeguridad a los hombres y fundamentalmente crear un movimiento de opinión con 

el objeto de terminar con los Tribunales reacios o indiferentes y con el personal de 

laa prilionls hostil o ignorante. Para lograr nto último, el personal de fu 

prisiones debla ser seleccionado entre las personas de cierta cultura, con buen 

ulario y capacitartos para la función que iban a realizar'. 11 

LUIS JIMENEZ DE ASÚA 

Jurisconsulto, escritor y polftico espallol, nació en Medñd; por.tor de 

Derecho Penal en la Universidad Central, miembro de la Amdtmla de 

Jurisprudencia y del Ateneo de Madrid; uno de lol má notablla penaliltu 

contempor6neos; después de la Guerra Civil se radicó 111 la ArgentiM; en 1962, 

al morir Martlnez Banios, esumló la prnidencia de la República Eapallola en ti 

txllio; ha ocupado la tribuna de las m6s import.ntn Univerlidadea de Europ. y 

Am6rica. 

,,~ ........ . 
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En el existe un doble punto referencial en au labor científica al ser un 

tratadista criminólogo y penali1ta, dlstlngufa con mucha frecuencia en lo que 

deberla de hacerse en oondlclone• IOciopolfticas, aoonómicas y culturales, que 

1011 propias del sistema socialista y lo que habría de hacerse en la IOdedad real. 

'El una IOciedad IOCialista, meta principal de ute autor, habría que ir a la 

eustltución del defectlo penal represivo por la crlminologia. lmplanWdo a travn de 

ella un liltema de pravenclón especial, la pena dejarla de eer pena, ya que los 

infractores eerian mn bien personas d6biles de voluntad y por oonsiguiente 

neoes~adas de proteoclón. La misma IOCiedad utarfa en contra del caatigo y la 

expiación. Et establecimiento, 1in embargo, de tales postulados en ta eociedald 

pruente, devendría, desembocarfa, en arbitrariedad y defensa de la clase 

dominante'." 

En su libro llamado 'Tratado de Derecho Penar, reitera ta1 idea arriba 

mencionadas, comentando a demis que la Criminología a nuntro entender n 

una ciencia llena de promesas y que oon et paso del tiempo uta acabllrfa por 

absorber al Derecho Penal. 

Habla de la criminología y la concebía como una ciencia lintética que 

estudiaba la g6nesis del del~o delde factorn múltiptn, los cuales Influían en el 

delincuente a cometer un acto u aoción delincuencial. Soltenfa que • ntaban 

de factores endógenos y eKógenos, que podían ser encontradot, tambl6n en el 

llamado defincuente crónico (habitual), debido a que un conaiderabie número de 

este tipo de delincuentes lo eran por lnftuencia de eu c.'*:ter, pereonalidad y 

tendencia•: mientra• que otro grupo de este milmo tipo de delincuenle, • ha 

formado por inftuencia del medio y que han ido moldeando eu oonstitución moral. 

'"---· C-. Owlwlol:v/• <"--r ~ EcL °"*"'-llldnO. E-. 1117,p. 111. 
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No obstante lo anterior, este autor se inclinaba a negar la existencia del tipo 

criminal. 

"La Criminología (clínicamente concebida), decía Jiménez de Alúa, es la 

que ha de estar en la base, confundida con 61, del derecho penal futuro, al de la 

sociedad eoclalista. Pero en la eociedad actual habría que tener mucha 

precaución, para que no se convirtiese en un Instrumento de opresión. "Con este 
fin, fin de garantía de los derechos del ciudadano, habré que conservar el derecho 

penal, flanqueado por el principio de legalidad, garantía de la 19guridad 

jurídica". 11 

Jim6nez de Asúa decía que la lucha contra la delincuencia de podía 

entablar en dos momentos: 

1. Antes del derecho; y 

2. Despu6s del derecho. 

Que todo al centro de gl'llvedad del moderno denlcho penal racala IObre la 

peligrosidad, la cual podla manifestarM por et crimen o por loa actos no 

C81alogados como inhcclones, pero que pueden deacubrir en et sujeto la 

peMlf'lldad constante y activa de la que hablaba Garófalo al preMntar al mundo 

1u fórmula de la temibilidad. 

Con el objeto de combatir o hacer frente a la doble peligrosidad, proponla la 

elaboración de dos códigos: 

.. _,,111 
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1. El destinado a la peligrosidad delictive o Código Sancionador, cuya orientaci6n 

es hacia el castigo, dirigido a la defensa IOcial a travn de unciones cargadas 

a la mayor 1egurldad colectiva posible y de un mlnimo l8Criftcio Individual; y 

2. El que ae encarga del estado peligroso del delincuente o Código Preventivo, 

cuyos fines son meramente profllécticos y que abarque la peligrosidad 

relevada por actos antisociales, desordenados y sospechosos, pero no 

francamente punibles. 

"Esta peligrosidad sin delito a que ae refiere Jiménez die Alúa, a cuyo1 

supuestos, recogidos por la ley, ae habla de aplicar medidas de 1egurldad, 

contradeclan la actitud garantista de autor. Porque, ¿Cómo ae llegarla a 
descubrir y determinar que esa peligrosidad estaba próxima al delito?, ¿A travn 

de los medios de que sirve la Criminologla clinicl?, Entoncet ¿Cómo seguir 

manteniendo que esta Crlminologla, en la sociedad no socialista, as instrumanlo 

sospechoso de manipulación? Tampoco parece adecuada 11 maneni de 

apreciación de una presunta peligrosidad en 1u dimenlión puramente objetiva".• 

B) ANTECEDENTES MEXICANOS 

"Estos se remontan a la 6poca de la colonia, con Fray Jerónimo di 

Mendieta y don Manuel de lardiz6bai y Uribe en au c6lebra Dilcurso IObl9 111 
penas·.11 

·-.p.111. 
11 Col Po<t, LIM loloroo. 0p ~p. 117. 
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MMtlnez de Castro, quien fuera el autor del Código penal de 1871, 

proponfa la mación de establecimientos que estuvieran acordes a las aenclonea 

aplicadas, a la edad. al sexo y la necesidad de la educación física y moral y la 

progresividad en el cumplimiento de las penas. 

A trav61 de una Comisión presidid• por Martfnez de Castro pudo reunir 

experienclu vivas en paises como Inglaterra. Irlanda, Sajonia, el proyecto del 

Código penal de Portugal y las sugerencias propuesta por Italia. 

En la ultima etapa del cumplimiento de ta aentencill, Mil mean antes de la 

libertld preparatoria, proponía otro establecimiento en donde no hubiera 

incomunicación alguna y "li la conducta de los reos Inspiraba plena c:onfi1nza en 

su enmienda, MI les permitía salir a desempellar 1lguna comisión que MI lea 

asignara o a buscar trabljo, entre tanto se les otorgaba la libertad preparatoria" .12 

Se propuso la utilización de exconventoa pertenecientes a la Nación para 

ubicar a los establecimientos mencionados en punlol 1nteriores. 

En lo ret.rente al Código Penal, la columna vertebral de este era la 

inslltencia en mantener la incomunicación, ya que la oomunicación entre los 

criminales era mor1lmente peligrosa por la conupción que existf1 entre ellos y sólo 

los -Ooles, el personal y otres personas capaces podían moraliur a los 

crimin11es. 

En esta 6poca, todo se reducía 1 la Idea de 11 enmienda del pellldo y los 

únicos mediol pera 1lcanzarla eran a traves de la enMllanza moral y religiou. B 

c:teloo era conalderado como un pecado y a la t*cel como institución limitar a la 

religiosa. 

D Mlm-1' lit 
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Miguel S. MKfldo, jurilt1 de nol.lble influencia positivista, en mgosto de 

1881 form1 pifie de u111 comisión par1 un proyect1 de Plflilencilri1 de la Ciudld 

de México, del cual fue considerldo pilar en 11 formullción del mismo, tennillldo 

el 30 de diciembre de 1882. El proyecto se baso en el Siltem1 lrllndés de Crofton 

y le construcción de ale termino en 1897. 

Sus idelS fueron "corregir 11 delincuente corregible, castigar sin infamil ni 

horror al incorregible'.ª Tomo en cuenta la correccl6n moral del delinc:uent., su 

alimentación y la comunicación de ntos con el mundo exterior. 

Jod Almar1z, 1utor del Código Penal de 1929, contrario 11 sistema 

celul1r, ya que lo c:ooalderaba Inhumano e inútil y 1 la idea de la pena como un 

pecado, sino que esta debe de ser de protección, para la defenll de 11 IOCiedad 

contra los delincuentes. "Sostiene una idea progresista de educ:aci6n para la vida 

social, ya que la m1yor parte de los delincuentes no deben perderse par1 la 

sociedad".11 

Sostiene que 11 momento de v1lorar 11 unción que se va 1 .picar, adem6s 

de aplicar la temibilidad (criterio positivista), 11e debe de obHN1r tambi*I la 

capacidad de ldaptación social y 1U1 posibilidades de ediación y enmienda. 

Demostró que los 1i1tema1 penitenciarios de su tpoca eran 1neric:.c:e. en 
la practica, y como consecuencia los ,_ no podien ser l'Mdlpt8dol y 191 

penitenciarias no podían contener el 1umento de la criminalidld. 

Se preocupó por que el peraonal penitenciario ntuvierl bien preperllClo y 

por la formación de u111 carrera de aiminólop, inaugur8dl 111 11144, pera 

médicos y 1bogedos. El programa de estudioa de dicha carrera lbermba la 

hi1tori1 de los delitos y de 111 penas, el estudio de 11 delincuencil, los motivol de 

u,,._ p 119 
14 / ... ~llO 
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los actos delictivos y la forma de evitarlos, valor relativo de la seguridad y la 

aeveridad del castigo, e iba dirigido a crimln61ogos del medio, funcionarios 

penitenciarios y empleados carcelariol. 

'En lo especifico de la 1T111teria oonaldel'llba importanlt! loa tipos de 

ntablecimientoa y au1 funciones, la arquitectura, loa efectos pak:ológlcos de 

muros y reja, el peraonal, tratamiento conforme a una c:luificaci6n de presos, la 

diaciplina (incluyendo la inftuencia que en lol presos tenia 11 bnllllidad y lal 

cruetdldel dilciplinariu). lis fuga1, los molinn, etc.'21 

Raúl Carranc' y Trujillo dio a conocer su preocupación IObre la 

educación, et aspecto sexual, el per100at, los motines, 1111 prisiones abiertu y ta 

reforma penitenciaria en M6xlco. En su libro Defecho Panal Mexicano habla de 

los diferentes slltamas carcelarios que existen y en espacifioo sobre los 111pectos 

morales y económicos de los presos con acentUldo M!llido IOcial. 

Analiza entre otras cosas la falta que existe entra el ordenlimiento 

penitenciario y la realidad, en cuanto 1 la arquitectura de los ntablecimientos en 

donde se ubican la penitenciarias, ae encuentran en 9lt.do deplorable, no ee 

ntimula al !rebajo dentro de las mismas y como conaecuencia Inmediata ee 

fomenta et ocio y la holgauneria de lol presoa. Por último, criticl qua la dilciplina 

dentro de lal panltenciarin ya que esta no n igual para lodos ya 1e11 por 

Influencias o alguna otra causa. 

'En referencia a la Penitenciaria del Distrito Federal, indica: la carencia da 

una politica carcelaria, al hecinamiento de hombres y mujerw carent• da 

dilCiplina, da elementos de trabajo, da estimulos de r9ge11a1aclón y hlllta de la 

m6s necesaria vigilancia'.• 
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Luis Ganido peNlilte de airecterilticaa perlOnllel y humaniata1, fue 

ertlfice de In primeras uperiencln IObre formación 16cnica del '*'°"-' 
penttenciario. Crtticaba al liltema ya que drm.tll que atol eran tllltro de la 

más grandes lnrnonilidllde1, MI explotaba 1ille'"*licamente a loa reoa por loa 

empleados o por personas ligadas a ntos. Menciona a IOI coyotes, lol c:ualn 

rondaban por lu ~reales y ofrecian al detenido 1u ~bertad a aimbio de dinero, y 

al momento de obtenerlo ae olvidaban de ate. 

"En cuanto al ambiente en loa ntableclmientos de reclusión que califica de 

letlfico, la rnponsabifidad social del Estado en la rehabHitac:lón y eapeclalmenta 

fue conlCiente de la impoltenda del personal técnico y humano·." 

De la misma época de luis Garrido ion Carlos Sodi, quien fucn dil9dor del 

Palacio Negro de Lecumberri y escribió ecerca de los problema que exlltian en 

las prisiones; Celestino Porte Petit; quien fuera director del ln1titulo Necional de 

Ciencias Penales, critico del liltema penitenciario en Mbico, era un hombnl con 

una clara orientación positiva. 

Alfonso Quiroz CUardn, tuvo notable influencia en loa llpedol 

ctimln61ogo y penttenciariol, provoco la desaperición del Palecio Negro de 

Lecumberri y fue Dil'9Clor del Centro de Observación y c:laiticacl6ft del 

Reclusorio Norte del Diatrtto Federal. 

Serr¡io Garc/a Ramff9z, uno de loa mú dealaClldol peneliatal 

mexicanos de la segunda mitad del siglo XX. 

J:TU..plU 
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Fue 'Director del centro Penitenciario de Almoloya de Juárez, donde 

preparó a personal penitenciario no contamiMdo encauado en la via del 

tecnlcilmo humanitario y logró la fonnación del organismo técnico 

interdilciplinario del Patronato de Presos Liberados y posteriormente la 

experiencia de una prisión abierta'.• 

Tambi6n lnaplro a la promulgación de la Ley de Normas Minimn para 

sentenciados, donde 18 concentraron, loa principios de Congresos de Naciones 

Unidas, como el de Ginebra en el 11\o de 1955. 

Tiampo después fue designado como Dinlctor del Palacio Negro de 

Lecumberri con el objeto de plasmar la reforma penitenciaria en el Distrito Federal 

para llnel de 1976 18 Inauguraron los nueYOI reclusorios en el Distrito Federal, 

dejando 11 Palecio Negro de Lecumberri en el pesado. 

Su objetivo principal era lograr una reforma carollaria técnica y humanitaria, 

8COmpal\ada nta de otros lnstrumemoa como la creaci6n del lllltituto Nacional de 

Ciencin Penales, la Cl"MCi6n de laboratorios para kit estudiolol dal Derecho 

Penal, la Criminologia y la Criminalista. 

'Algunas de 1u1 obras fueron Raprnl6n 'I Tralamlanlo Penlllnclarto di 

Crtmlnalaa (1962), Allltencla a Raoe LlbarHoll (1lllMI), un allo mn tarda 
publica El Articulo 11 Constltuclonal: PNión Prwwentlva; Slatemaa 

Penltenclartoa; llanot9e ln"9c:IOf'aa (1970), Racluaorto Tipo (19711), 

Eatuclloa Panai. (1977), Legillaclón Penll9nclarta 'I Corncclonll 

Comentade, El Final da Lacu111banl (1979), entre o1roe·.• 

·-pll6 ·--..-....-•-.u-.-.1-.,.:zM. 
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Antonio 5'nchez Ge/indo, fue encergedo de le progrelTl8Ción de loa 

nuevos l1ICIUIOriol en et Dillrlto Feder•I y fue el primtr director del Reclusorio 

Norte. Miembro de 18 Socied8d Mexk:ane de Criminologi• y e11C11rg8do de le 

Seccl6n Peno!Ogicll P8Menci8ria. "Entre IUI tfllbejos, result8dos de IU 

desempello corno jefa del OeP81f.tmento de Prevenc16n y Reec18p1Kión Socl8I 

del E1t.do de México y Director de 18 C6rcel de Alrnoloya de Ju6rez (Tolucl), 

son: Presentación y re1ult8dos del contexto penitenci8rio del Elt8do de México, 

Conferencia IObnt Lombroso en un ciclo orgmniudo por le Socied8d MexicaNI 

de Crimlnologla". • 

• Ool """ luil lino: Op. "'-· '" 121. 
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CAPITULO SEGUNDO 

LAS PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Pare empezar 1 hlblar de lu pena1 nos Pll'llC8 de gren impottlnc:ll 

referimos a la cienci1 que se encarg1 del estudio de In milmn, y ..i. n 11: 

PENOLOGIA.· E1 el conjunto de dilciplin11 que tiene por objeto el llludio 

de la penas, IU finllidld y IU ejecución. Dice C.rrenc6 y Trujillo que ... 

Penologfa o tratado de 111 ~. lltudia 61181 111 1f milm•. IU objeto y 

carecteres propios, 1u historia y desarrollo, 1U1 efectos lricticol. 1u1 1111titutivm; 

lo mismo hice con ntllción a las medidas de seguridad .. ."11 

El campo de la Penologf1 lo constituye la ricli variedald de ~y medidll 

de seguridad en todos los upectos. 
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Unos autores ubican a la Penologla dentro de la Crimlnologla; otros la 

consideran aucónoma. Rama importante de la Penologla ea la ciencia 

Penitenciaria, cuyo objeto de conocimiento ea la pena de prisión en su aplicación 

fines y oonucuenclas. 

En este capltulo trataremos lo referente a las penas y medidas de 

aeguridad, los conceptos, la clasiflC8ción y los tipos que existen de estas. All 

e.orno una breve referencia histórica de la forma en que eran aplicadas las penas 

y medidas de aeguridad, mismas que se utilizaban para corregir a toda persona 

que cometiera un delito, ya que durante la evolución de todas las sociedades, 

estas han tenido un sistema de penas, tanto de cer6cter público oomo privado, con 
diferentes sentidos: 

a) Venganza; 

b) Protección y orden de la vida en sociedad; y 

e) Reforma y rehabilitación de aquetl81 pe!10ll8S que hayan cometido 

un delito. 

A lo largo de la historia, las penas se han prelll1tado en periodos de 

Inhumana dureza o c.on etapas de carácter humanitario, sin embargo la pena ha 

existido siempre, reprnenta un hecho universal. 
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CONCEPTO DE PENA 

Muchls definlcionn M han dado sobre la pena: • continuación 

Hllalaremoa algunn. 

En el Diccionario Jurldico Mexicano ae exponen loa aigulentas conceptoa 

de pena: 

a) 'Proviene del latín poena, que es un castigo Impuesto por autoridad 

legítima al que cometió un delito o falta, es la disminución de uno o 

mé~ bienes jurldlcos Impuesta jurisdiccionalmente al autor de un 

acto antijurldico (delito), que no representa la ejecución coactiva, 

efectiva, real y conaeta del precepto Infringido, lino una rufil'IMCión 

Ideal, moral y almbólica'.11 

Se puede decir que esta definición no es del todo dara ya que la autoridad 

al Imponer un castigo a aquella persona que haya cometido un delito ,...me 
por ai la ejecución coactiva, efectiva, real y concreta del precepto legal que 1e 

Infringió. 

b) 'Ea aquella que tiene un contenido expiatorio en tanto produce 

un sufrimiento al condenado, eat6 fundarnenladli y 

consiguientemente oondlcionlda a la demoanción de la culpabilidad 

del autor, y tiene un plazo de duraci6n proporcional • la 

gravedad del delito'. 

El maestro Rafael de Pina Vara, en au Diccionario de Derecho define a la 

pena de la alguiente manera: 

"i-oi.1o,...__-.,UNAM llooaonaoo-'°"~.Ed.PonUa,IMll<O, t•t,P.ZJn. 
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"El contenido de una sentencia de condena impuesta al reaponuble de una 

Infracción penal por el órgano jurisdiccional competente, que puede afectar • su 

libertad, a au patrimonio o el ejercicio de 11u11 derechos; en el primer caso, 

privéndolo de ella, en el segundo, infringiéndole una merma en sus bienes, y en el 

tercero, restringiéndolos o 11uspendi6ndolos". 

"El fin de la penas es el de impedir al reo causar nuevos da/loa a loa 

ciudadanos y retraer • loa demés de la comisión de otros iguales, teniendo que 

ser escogidas aquellas penas y m6todos de imponelln para que haga una 

Impresión méa afícaz y durable sobre los énimoa de los hombres y la menos 

dolorosa sobre el cuerpo del reo· .11 

Cabe hacer mención el hecho de que entre menor 1e11 el plazo que 

transcurra para que se aplique la pena, esta Mré mucho mét útil, pues a menor 

tiempo entre la aplicación de la pena y el deltto, es mucho méa fuerte en el 6nimo 

del hombre la aaocillción de estos dos conceptos, de tal forma que M considera el 

uno como cauu y el otro como efecto oonalgulente y neoeurio. la tardanza en 

la aplicación de la pena por la comisión de un delito, lo único que provoc:. es la 

desunión de estos dos conceptos, ya que nta analogia facilq el choque que 

debe de haber entre los ntlmulos que incttan al delito y la repen:uai6n de la pena. 

la pena es la reacción jurldicamente organizada contra el delito (C. 

Bemaldo de Quiió1). 

la pena ea el sufrimiento impuesto por el Estado, en ejacución de una 

sentencia, al culpable de una infraoción penal (Eugenio Cuello Calón). 

La pena es el mal que el juez inflige al delincuente a causa de au delito, 

para eiqnur la reprobeción social con respecto al acto y al autor (Frmnz Von 

lilzl). 

"~e-. r1111_.., ... _,..,1oo_t:ot-.-.••.p.t$ 
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La pena es et c:ntigo legalmente impuesto por al E1t.do al delincuente, 

para conservar el orden jurídico (Femando Casteltanos) 

FUNDAMENTOS DE LA PENA 

Acapllda1 la fundamentacl6n y la necesidad del orden jurídico, 19 han 

elaborado numerosa doctrinas Pll'll aervir de justificación a la pena. A trn 

pueden reducirse: absolutas, relativas y mixtas. 

a) TftllfH 1baotur.1. Para estas concepciones, la pena carece de 

una finalidad pr6ctica; 19 aplica por exigencia de la justicia 

absoluta; si el bien merece el bien, el mal merece el mal. La pena 

es entonen la justa consecuencia del delito cometido y el 

delincuente la debe sufrir, ya 19a a título da raparlCi6n o de 

1'91ribuci6n por el hacho ejecutado; de mhí que ntaa orientKlonal 

ebsolutas, a su vez, ae clasifiquen en reparatorin y 1'91ribuc:ioniltas. 

b) raon.1 ,.,,flvu. A diferencia de las doctrina ablolutas qua 

c:onsidefan la pena oomo fin, laa relativll la toman como un medio 

neoeurio para asegul'llr la vida en aociedld. Esto es, llligr\8n a la 

pena una t!nalidad en donde encuentl'll su fundamento. 

e) lltma. Estas teorías, dice Eusebio Gómez, lnlanúln 11 

concHlacl6n de la justicia absoluta, con una finalidad. De toda las 

teoríu mixtas, la m6s difundida es la de Roni, quien toma como 

bal9 el orden moral, eterno e inmutable, Pf91xiltenta a toda las 

coua; junto a el existe el orden social Igualmente obligatorio, 
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corrnpondiendo a estos dos órdenes, una justicia absoluta y una 

relltiva. Esta no es sino la misma justicia absoluta que desarrolla 

toda su eficacia en la IOCiedad humana por medio del poder IOCial. 

La pena, considerada en si misma, no n únicamente la 

remuneración del mal, hacha con peso y medida por un juez 

legitimo, puaa es licito prever y llClt partido da los er.ctoa que 

pueda cauaar el hecho da la pena, miantnls con ello no se 

dalnaluralice y aa le prive de su car6ctar da legitimidad". 11 

Eugenio Cuello Calón aparece adharitM a In taorlas mixtas al afirmar 

qua 11 bien la pena deba aspirar a la reatización de finn da utilidad IOCial y 

principalmente de prevención del delito, tambi6n no puede prescindir en modo 

absoluto da la da justicia, cuya basa es la retribución, pues la rMliución en la 

justicia es un fin IOCialmente útil y por eso la pena, aun cuando tienda a la 

prevención, ha da tomar en cuenta aquelos sentimientos tradicionales 

hondamente arraigados en la conciencia colectiva, los cuales exigen el justo 

castigo del delito y dan a la represión crimin.I un tono mcnl qua la eleva y 

ennoblece. 

FINES Y CARACTERISTICAI DE LA PENA 

Para Cuello Calón la pena debe aspirar a lol liguiantn fines: abrir en al 

delincuente, ct98ndo en él, por sufrimiento, motivos que le aparten del delito en 

lo porwnlr y rwformarto pera readaptarse a le vida IOCial. Tral6ndoaa da 

inadaptables, entonces la pena tendn!I como finalidad la eliminación del IUjelo. 

Mema, debe peflegUir la ejemplaridad, patentizando a loa ciudadanol peclllcoa 

la neoesld.i da mpet.r la lay. 

M~T-F--i.i--.•°"'"'*"-T-~64--.199J,pJI~ 
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Sin dud1 el fin último de la pena 11 le 11lvlguardl de la IOCiedad. Pira 

consegulr11, debe Mr lnllm1*fott1, es decir, evitar la delincuenc:l1 por el temor 

de au aplicación; e¡emp11r, al aervir de ejemplo a los demú y no IÓIO al 

delincuente P8f1 que todos ldvle!tln la efectividad de le 1menaza estllll; 

coneeflva, al producir en el penado la reldlpllción a la vida normal, mediante los 

tratamientos curativos y aduc:acionales adecuados, Impidiendo al la 19incidencia; 

.,lmln1torl1. ya aea temporal o definitivamente, .egún que el condenedo puada 

readapta11e a la vida aocill o ae trate de sujetos Incorregibles; y, justa pim 

11 Injusticia ecarrea malll mayores, no l6lo con relación a quien IUfr9 

directamente la pena, sino para todos los miembros de la coleclivldad al eaparar 

que el Derecho realice elevados valores entre los cualel deat.can le Justicia, la 

seguridad y el bienestar IOcial. 

Villalobos sellala como caracteres de la pena los siguientes: debe ser 

afticiiva, legal. cierta, pública, educativa, humana, equivalente, auticlente, 

remisible, reparable, personal, variada y clúica. 

CLASIFICACION DE LAS PENAS 

Por su fin Q!J!)O!ldentn\t, las pena se clasifican en: ~ 

cotrKf/vH y .,lmln1tona1, .egún se apliquen a aujetoe no conompidoa, a 

individuos ya maleados pero sutCeptiblel de corrección, o a inedeptldo9 

peligrosos. 

Por el bien jur!djco ave a!ectan. o atendiendo a IU nttur111z1. pueden eer: 
contn 11 vida (pena capital); e°"'°"* (azotes. marca mulileclonel (J)lllll 

que en la actualidad gracias a la creación de la Comisión de Derechos Humanoa 

estjs ya no se aplican)); conn 11 ,.,.,_ (prisión. confinamiento, prohlblcl6n 
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de ir • l\1118f delermin11do); pecunl•rln (privan de •lgunos bienes 

patrimonl81ea, como la multa y la replll'llCi6n del dallo); contn e~ 

derecha. (deatitueión de funciones, p6rdida o suspen1ión de la patria 

potealad y 18 tutel8, etc.). 

En el Código Pen11I Federal no existe una distinción exact• entre las pen11s y 

medid11 de aeguridad dado que se limita en el articulo Z4 a ruliz.ar una 

clalificación de lo que se considera oomo pen11s y medidas de seguridad d6ndoles 

un trato meramente enunciativo sin distinguir una de otra, de la siguiente forma: 

"Articulo 24. - Las penas y medidas de seguridad son: 

1. Prilión; 

2. Tratamiento en libertad, semilibertad y trabajo a favor de la comunidad; 

3. Internamiento o trat•miento en fibertad de inimputablel y de quienes 

leng8n el h6bito o 18 necesidad de consumir estupefacientes o 

peiootrópic:os; 

4. Confinamiento; 

5. Prohibición de Ir a lugar determinado; 

6. Sanción pecuniarill; 

7. (Se deroga). 

e. Decomilo de instrumentos, objetos y productos del delito; 
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9. Amonntaclón; 

1 O. Apercibimiento; 

11. C•uci6n de no ofender; 

12. Suspensión o priv11ei6n de derechos; 

13. lnh•bilitllCión, destitución o suspenci6n de funciones o empleos; 

14. Publicacl6n upec:iml de 11ntenciu; 

15. Vigilancie de •utoridad; 

16. Suspensión o disolución de sociedades; 

17. Medidas tutelares para menores; y 

18. Decomiso de bienes correspondientes al enriquecimiento Hfcito. 

Ahora bien debido al telTlll que noa ocupa, nos entoceremos en las pen11 

que ameriten un ce1tigo corporml, i.1 cueles define el Meeatro RefMl de Pine Vn 

en su Diccionario de Derecho, como 'aquellas que afecten diredemente • 111 

persona del delincuente, como las de la privación de la libertecf.• 

'Visto lo •nterior, IH Penas de Privac16n de la Liberted se IUbdivíden • su 

v.zen: 

JS O. Pmo Vara, IW>cl Doc<-.. • DnttJoo. &! l'm<I., - 1916, plo:l 
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PRISIÓN: Que consiste básicamente en privar de la Libeltld corporal • un 

Individuo y debe cumplirse en las colonias, penitenciarias, lugares o 

ntablecimlentos que, el efecio, designe la autoridad que ejecute la unción. 

RECLUSION: Esta no constituye propiamente una pena, sino un conjunto de 

medida• que tienen como finalidad curar, educar o readaptar a determinados 

Individuo que por sus condiciones fllical son ecreedor8I • dichos 

tratamlentoa. 

CONFINAMIENTO: Obligación de residir en determinado lugar o aalir 

de él. 

PROHIBICION DE IR A UN LUGAR DETERMINADO: Conaiste en 

la prohibición que el juez o la autoridad administrativa Impone al delincuente 

de Ir a algún lugar determinado, donde fundamentalmente ae teme que 

cometa un deltto. 

VIGILANCIA DE LA POLICIA: Eata no n propiemente una pena, 

ya que quien la IUfre resiente únicamente In molestias inherentes a la 

vigilancia que el Eatado ejerce IObre 61 ... 

LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Ea muy frecuente la confusión entre loe penaliatas aotn lo que es 

propamente una pena y una medida de seguridad; a embas gener11lmente 18181 

designa bajo la denominación común de sanciones. El Código del Distrito, el 
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Código Feder8' y casi todos los de 11 República, a veces emplean, lin 

embargo, los vocablos pena y unción como 11n6nimos. 

La distinción radica en que mientras las penas llevan consigo la idu de 

expiación y, en cierta forma, de retribución, lal lllldlclal ele ... urtdad, 

Intentan de modo fundamenlll evitar la ejecución de nuevoa daliloa. 

Propiamente deben conllderarse como penas la plilión y la multa, y medidas 

de seguridad los demis medios de que se vale el Eltado para uncionar, dado 

que en la actualidad han quedado en desuso otras penas, como los azotes, la 

marca, la mutilación, etc. 

Al respecto el Doctor Carlos Daza Gómez manifiesta que la diferencill 

esencial entre pena y medida de seguridad, es que 11 pena se fundamenta en et 
acto cometido y su base es la culpabilidad; en la medida de seguridad el sustento 

lo es la peligrosidad, 11 probabilidad de que en un Muro se cometa un delito, 

precisamente ese es el fundamento de la medida de seguridad, Impedir que 1111 

persona cometa el delito. (Función preventiva). 

El Doctor para ser mis explícito nos l'9fiere como ejemplo el articulo 331, 

del Código Penal Federal, que a la letra dioe: 

"Si el aborto lo cauaare un midico, cirujano, comadrón o parterm, ademil 

de las sanciones que le corresponden conforme al articulo anterior, se le 

auspender6 de dos a cinco allos en el ejercicio de 1u profetión". 

Manifestando con esto que, en casos corno este al legislador apert1 de 

imponer una pena, da la posibilidad de que el Juez aplique una medida de 

seguridad. 
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"En resumen las medidas de 1eguridad 1e pueden definir como los 

métodos que 1e utilizan, respecto 1 sujetos que han cometido 11 menos un hecho 

punible, pal'I obtener su resocializaclón o, en último extremo pare mantenerlos 

aislados, 1 fin de que no causen perjuicios a la convivencia humana. Su 

fundlmento es 11 peligrosidad del sujeto".11 

Acertldlmente sellala el maestro Villllobol, que · no deben ser 

confundida las medida• de 1eguridad con los mtdloe de prevención gen1ral de 

11 dellncuencil; fttOI IOn IC!ividades del Estado refltl entes a toda la pobllción y 

en muchos calOI tienen un fin propio, ajeno 11 Denlcho Pen1I, 1un cuando 

redunden en 11 di1minución de los delitos, como 11 educlcl6n pública, el 

alumbrado nocturno de 181 ciudades o la organización de la juatlcla y de la 

11i1tencia IOCial; i. mtdldn de ugurldld, en cambio, recaen sobre una 

pert0n1 especialmente detenninlda en cada CllO, por haber cometido una 

infl'loción tipica. 

Insiste el mismo autor en que la1 medidn de Mguridad mil'ln 1610 a la 

peligrosidad y, por ende pueden aplicarse no tollmente 1 los incaplClll, lino 1 

seres normales susceptibles de ser dirigidos por los mandatos de 11 ley; 

actualmente en el 1rtlculo 55 del Código Penal Fedentl •ICXll'ltrllTIOS plasmada 

la lde1 que en llnea1 anteriores refiere el 1utor. De 11 misma forma el iludido 

maestro hace notar que las medida de seguridad no aon reanoa modernos, 

lino procedimientos de 1ntigua l'ligambre, c:ontenidol desde luego, en el 

Código de 1871, de corte netamente clnico. 
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TIPOS DE MEDIDAS DE SEGURIDAD 

El Diccionerio Jurídico Mexicano define • las medida de seguridad como 

aquena privación de derechos que persigue un• ftnalid9d tutellr que no supone 

1ufrimlento, n conaec:uencil de 111 m1111fntaclón de un "est.do peligroao" y 

consiguientemente no puede tener 16rmino preciso de expirac:IOn. Su dur8Ci6n 

Indeterminada en conucuencil de que tólo debe C18111r cull'ldo lllya 

deuparecldo la 1ituaci6n de peligro que fundamenta su Imposición, 11 decir, 

cuando el 1Ujeto que te aoporta haya sido resocialiDdo, enmendando o en au 

caso inoculado. 

Existen dos ciases principaln de madidu de seguridad, como aon: 

• Las Crlmlnaln: Son aquelll1 que aplica un órgano jurildloclonal, y te 

encuentra supeditada • la comisión de un hecho previsto en la ley 

como delito y a la comprobación del ntado peligroso; y 

• Las Admlnlatntlvaa: Estas le competen • un órgano de la admlnilhción 

y solo resulta condicionada por una manife1tacl6n de peligrosidad predelictull. 

Sin embargo, no neceaariamente 11181 medidas admlnillnltiva son 

predilectuales ya que en muchos cnos están Pf8Yiltn como 

consecuencia de comportamientos previos del particular.• 

Principales caracterlstlca de las medidas de eegurid9d: 

• Son mtldidu c:oectivas, ya que la conformidad del destinatario no es 

preaupunto de au Imposición; 

·-~- -Op ct ..... 20l7o:!Oll. 
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• Su efecto es una privación o reslricción de derechos, con lo cual 

resulta inevit8ble admitir que se traducen en padecimiento para quienes 

las soportan; 

• T18118 un fin exdusivamente preventivo y tutelar. 

De lo referido con anterioridad, es importante tomar en cuenta que 

las penas tienen un nexo muy importante con las medidas de eeguridld, pare 
lo cual es neceurio conocer algunas definicionea, oomo las que estllblece el 

maestro Rafael de Pina Vara quien define a las medidas de Mguridad como 

•mquallas prevenciones legales encaminadas a impedir la comisión de nuevos 

delitos por quienes ya han aido autores de alguno, o para la prewnci6n de los 

que puadan cometer quienes, sin haber cometido ninguno hasta el momento, 

por sus circunstancial personales es de temer que los realicenº.• 

INDMDUALIZACION DE LA PENA 

En todo momento se ha pretendido qua la pena vaya acorde, entre la 

gravedad y la naturaleza del delito; y la sentencia M dicte en esta linea; pera lo 

cual nos puede Ml'Vir de ejemplo la ley del talión "ojo por ojo y diante por 

diente•, para hacer mis palpable la equivalencia entre el hacho y 1U catlgo. 

Posteriormente, se sintió la necesidad de tomar en QJ8llla el aspecto IUbjetiYo 

del delincuente y mis tarde su temibilidad o peligrosidad IOCial. 



El Código de 1871 de Martlnez de Castro, estableci• tres t6rmlnol en 

las penas: mlnlmo, lllldlo r mixlmo, los CU-.. ae epllce~n en función de 

los cat61ogos de atenuantes y egravantes (Altfculos 66 e 119) La legillaeión 

de 1929 adoptó el mismo ailtema con une variante: el juzgador podfe tomar en 

cuenta pare la ti)eción concreta de la pene, agravantes y atenuantes no 

expresadas por le ley, de acuerdo con la magnitud del delito y aus modelidedel, 

ni como de conformidad con las condicionn peculialres del delincuente (Altla.do 

55). 

El Código vigente 191\ala penas con dos 16rmlnoa, uno mlnlmo y otro 

mixlrno, dentro de los cueles puede moverse el arbitrio del sentenciedor. El 

Ordenamiento en sus ertlculos 51 Y 52, fija bales el juez pera graduar la 

sanción en cada caso. El primero de esos preceptos establece que pera la 

aplicación de las sanciones se tendrán en cuenta 'las clrcunatencin exl9licnl de 

ejecución y las peculialres del delincuente'; el articulo 52 ordena tomar en 

oonsidereción le naturaleza de la ecci6n u omisión y de los medios empludol 

para ejecutarla; la eX1en11ón del dello ceuaedo y del peligro corrido; • edad, 

la educación, la Huatración, lu eo1tumbnls y la conducta piecedlnte del sujeto; 

los móviles que lo Impulsaron • delinquir y aua circunatenciea económica; lu 

condiciones especiales en que ae encontraba en el momento de la comillón del 

delito y demás antecedentes pem>nales; la calidad de lu peraonn olendidn y 

demás factores de modo, tiempo y lugar e fin de determinar el grado de 

temibilidad. El precepto también Impone el juez la obligación de tornar 

conocimiento directo del delincuente, de la victima y de las clrcunatancia del 

hecho. Finalmente ael\ele que el juez requeMI loe dictjmenn periciales 

tendientes a conocer la pe!SOnalidad del aujeto y los demás elementos 

conducentes, en au cuo, e la eplicaclón de las sanciones penelea. 
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"En cuanto 1 las penas privativa• de libertad, se ha intentado su duración 

indeterminldl, por el tiempo necesario para obtener la correcci6n del sentenciado. 

En nuestro Derecho es inadmisible la pena indelarminade, en función de 181 

diaposiclones de la Carta Mmgna; sólo es dable 11 ejecu1or de lu unciones 
prolongar o disminuir la pena base fijada por el juez. dentro de los limites 

mercados en la propia sentencia y de acuerdo a>n la ley. Generalmente los 

juzgadores indican, 8Clllando el Ordenamiento represivo, que la pena privativa de 

libertad se impone en calidad de retención hasta por una mitad más del término 

de au duración, pero la ausencia de la mención ea irrelevante ... 

ANTECEDENTES HISTORICOS SOBRE LAS PENAS 

Y SU EJECUCIÓN 

Sobre el origen de las penas CeUf Bonesano, Marqués de Becaria, dice: 

"laa leyes aon lal a>ndiciones con que los hombres indepeudientea se 

unieron en aociedad para poder gozar de una libertad y evitar asl el estado de 

guerra, aacrificando parte de la misma para et bien de cada uno, formando la 

soberanla de una nacl6n y el soberano es el adminiatradof y legitimo depositario 

de la misma, alendo necesario defender dicho depósito de la uaurpeclón privada 

de cada hombre en particular con los Hamados motivo& ,.,,siblas, que '°" 
aquellas penas establecidas contra los infractores de las leyes y son lamatoa a1f 

porque las perlOl'las en general no adoptan principios establea de conducta y 

sirven para poder a>ntener el "1imo deapótico de cada hombre'. •1 

·~T- f.-.Op at,1LJ2'1 
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Ahora bien, C•rr•nc6 seftal• que, según Ferri, la pen• 1111 peudo por cinco 

etapas hlst6ricn: 

• Prime,. et•pa Prlmltiv• que coincide con la concepción de la 

veng11na privllda como peNt; 

• Segunda 11t1pm con air6cter religioso en el que el poder de aistlgar 

se reconoce • los ucerdotes o representantes de la deidad que 1111 

•Ido ñK::t8dll por la llCCión humana; 

• Terce,. etapm que reconoce a la pena un fundamento 6tlco 1>9re 

castig8r y • la vez lllOlllliar •I delincuente; 

• Cuarta etapa ea la ético-jurídica, que ademú de sus upectos 

éticos tiene limitaciones y estructura jurldice; y 

• Quinte etmpa a la que le atribuye un car6cter socl•I por considerar •I 

delincuente como un enfermo socilll •I que la IOdedad misma debe 

•tender pare curar medi•nte un adecuado tr818mlento. 

Por otra parte, podemos decir que lal pena y lal medidu de MgUridad • 

lo largo de la historia han ido evoluclonllndo en diverus ~ •plicándOM de 

diferentes formH. 

la !redición de castigllr a quien Infringe una nonna tiene IU origen en 

tiempos muy remotos de la historia hum•na. LOI castigos inicialel: la tortura, la 

esclavitud, los trablljos forzados, etcétera. 



La verdadera historia penitenciaria, la de los Institutos o Cérceles para 

custodia continua de los reos se inicia en Inglaterra, durante la primera mitad del 

Siglo XVI al instaurarse la primera cau de corrección para mendigos, 

vagabundos y prostitutas, con objeto de frustrarlos y en eu forma corregir sus 

vicios. 

En la 6poca antigua, llegaron a axistif penas privativas de la libertad y 

estas deblan da cumplirse necesariamente en loa establecimientos destinados 

pera ello y que en esa época se las denominaban 'c:álcelas". pero m6s que 

nada, se internaba a los sujetos que no cumpllan con las obligaciones, o tenian 

deudas pendientes con el Estado, el cual tenla intern en asegurar dicho 

cumplimiento o pago, sin embargo, la prisión como pena, fue poco conocida en el 

antiguo derecho. 

En el Siglo XVII, tomando como punta de partida las experiencias ingleHs, 

surgen institutos para hombres y mujeres, donde se inicio una incipiente 

readaptación social tomando como base el trabajo. Su caracterlstica principal era 

la félTilll disciplina, la frecuencia de los castigos corporales y la l*Mtencla de 

lal condiciones de promitcuidad. 

Institución ya sensible 11 un tratamiento meno. duro y m61 oarcano 11 los 

conceptos modernos de reeducación social la enoontramo1 en Roma, donde el 

Papa Clemente XI, en 1703 creo el 'Hospicio de San Miguel" CX111 el objeto de 

acoger a los jóvenes delincuentes. El tratamiento a allos 191e!Vldo era 

etencialmente educativo, con tendencia a la educación religioN y a la enMl\lnza 
de cualquier oficio que les permitiera vivir honestamente cuando 1'9gt'818ran al 

seno de la IOCiedad. Tuvo ademés el mérito de ser el primero en hacer una 

distinción entre ~ y adultos y, adem61, haber hecho Ul19 posterior 

clalibción entre jóvenes ya condenados y jóverlel de conducta irregular. 



Algunos pueblos que tenfan lugares que eran destinados o fbln a Mr 

destinados a cárceles, en el antiguo y medio oriente, fueron: 

"El Chino, en el Siglo XXVII ya tenfan lugares que aran destinados o 

iban a ser destinados como cárceles, posteriormente 1e ntableci6 un 

reglamento carcelario y aquellos que eran condenados por lesiones, nializaban 

trabajos forzosos y públicos, en dichas cárceles MI llegaron a aplicar tormentos, 

como el del hierro caliente, el cual conalslfa en picar los ojos del delincuente; 

En Babilonia, a las cárceles se les denominlba "Lagos de Leones" que eran 

como verdaderas cisternas; 

lol Egipcios, dellfnaban lugares para Mir utilizados como cárceles que 

representaban en verdad ciudades o casas privadas; en la cuales, los IUjeto9 

que llegaban a ingresar realizaban trabajos forzosos; 

Los japoneses Uegaron a dividir su pals en cárcel del norte y del sur, para 

que en esta última Ingresaran aquellos condenados por delitos menores·. u 

Ahora bien, el derecho hebreo ti.ce dos aportaciones importantes ya que 

por una parte, la prisión tenla dos funciones que eran evitar la fuga y servir de 

sanción, lo que ahora MI conoce como prisión perpetua y por la Olr8 tenlan 

indicios de un sistema clasificador, pues se separaba según las persona y la 

gravedad del delito. 

Los griegos balldos en las ideas de Platón de que los tribunales debfan 

tener su cárcel propia, las clullicaron en tres tiempos: 

• Para custodia; 

• Para coneoci6n; y 

"Dol POlt, l.uil ~-- Op et,"· SI o lt. 
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• Pera 1Uplicio. 

La primera tenía como principal función el depósito general para Mguridad 

únicamente, sirviendo para evitlr la fuga de los acusados. Existían también 

c:irceles pare aquellos que no pagaban impuestos, en cuyo caso los que 

lfecllban 1 comercilntes o a un propietario de buques y no pegaban au deuda 

debían quedar racluidol huta que cumplieran oon el pago de la misma. También 

ae utilizó la prisión 1 bordo de un barco, como sistema de caución y así evitlr el 

encarcellmiento. 

Se puede decir que en la época de loa griegos, 11 cárcel como Institución 

era muy Incierta, y1 que esta sólo era aplicada 1 equellel personas que estaban 

condenadas por robo y deudores que no tenían 11 posibilidad de poder pegar las 

deudas adquiridas. 

Con los Romanos, la primera de las c:6n::eles fue fundadl por Tulio 

Hoatilio del 670 11 620 de nuestra era (tercero de los reyes romenoa) y ae le 

nombró como Lltomla, la segunda fue la Claudi1na mandada a oonstruir por Apio 

Claudio y la tercera fue llamada Mamertina construida por ordenes de Aneo 

Marcio. 

En un principio los romanos sólo establecieron prisioMI pero IÓlo para 

MgUridld de loa ICUlldos. El Emperador Constantino mandó construir un 

ailtem1 de circe! y Ulplano en el Digesto sel\816 que la cárcel aólo debe MfVir 

pera custodie de los hombres y no como caatigo, posteriormente, durante el 

Imperio Romano, las cárceles servían pera la detención y no pera castigo de loa 

hombrea. 

En esta 6poca, los eacllvos que se encontrab9n recluidol en dichas 

c:ircelea, '911izlban trabajos forzados (opus publicum), que conailtla en la 

lirnpiul de la llcantarilla, el arreglo de ca!T911rn, trabajos en ballo9 públicos (Id 
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metalla) y en In minas (opus me!lllH), utiliundo <:menas peudes, laborando en 

canteras de m6rmot o en minas de 1zufr9 y 11 después de trenscurridos 1 O allos 11 

et esclavo se encontreba con vida, es1e podía volver con aus fllmHilres. 

Con Const1ntino ae dieron 1v1nces en lo que ae refiere 11 Oenlcho 

Penitenciario ya que mediante su Conltituci6n de 320 d.c. eateblecí1 los 

1iguientea puntoa: 

1. LI aep11'1Ción de sexos: 

2. Prohibía los rigores inútlles (exceso de aeveridld); 

3. LI obligación del Eatado de costear 11 menutención de loa prelOI 

pobres: y 

.c. LI necesidad de un patio aloleedo pal'll los Internos. 

Constantino hizo aportecionn muy Importantes 11 Derecho Penitencllrlo y1 

que muchos paises en la actu1lidad tomaron como bate los principiOI oon!wlidol 

en su constitución para crnr un liltema penitencilrio eficaz, 1unque en verdad 

dichos principios no '°" A11pelldos y los derechos de los int9mol aon 

francemente violadol por In 1utoridades que controlan las prisiones. 

En la EIMd M«li• 11 pena privativ1 de libertad fue ignoradl ya que en eall 

época sólo se aplicaron los tormentos y torturas, su esplendor fue principalmente 

con la Santa Inquisición. Conforme a los delitos cometidos ae dabln 181 penas, 

como serla el marcar 1 los que cometían hurtoa y homicidios; mutillr o;o., 
lengua, orejas, entfl! muchas otras torturas físicas. 
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El tormento era utilizado principalmente, pera obligar a confesar al reo de 

un delito, por 111 contraclicciones en que pudiera incurrir, por et descubrimiento de 

los cómplices, pero exiltian Inconvenientes, ya que las injusticias se podlan dar 

f6cilmente pues el éxito de la tortura es un asunto de temperamento y de cálculo 

que puede variar en cada hombre a proporción de su robustez y de su 

Mnlibilidad. 

Posteriormente los paises fueron estableciendo algunas dilpoliciones 

legales y constitucionales prohibiendo los tormentos y las torturas, de manera 

que los Infractores a las disposiciones contenidas en un ordenamiento legal, 

cumplan con la pena establecida por estas. 

En las Galeras. creadas por Jaque Coer, eran denominadas como 

prisiones - depólllo, 8qul la forma de dar cumplimiento a las pensa era que cada 

Interno cargal'll sus piernas de argollas y cadenas y eran amenazados con 16tigos, 

manejando los remos de las embarcaciones del Estado, por todol ro. marn del 

mundo. en esta época el poderlo económico y militar depandla en su totalidad del 

poder naval. Con la llegada de la nave de vapor, las g9leru delapenlcen por 

ser oonsldenldn antieconómicas y los prisioneros eran enviados a los diques de 

arsenales, oontinuati.n atados con cadenas de dos en dos. 

En las Galeras para Mujeres, también llamadas Casa de Galera, se 
alojaba a las prostitutas, o a aquellas mujerM que se dadicat.n a la vegancla 

o al proxenetismo. Al igual que en la Galera de lol hombles, 91'1111 M8dat con 

cadenas y esposas o mordazas para alernclrialtal, unclonartas y 

estigrndzares públicamente. 



El Presidio, su 1lgnlfado " • guarnición de aoldadol, cuatodil, 

defensa, protección, plaza fuerte, ciudad amur1U.da.., con la deuperic:ión de 

las galeres de los reos eren enviados a los presidios militares, 8QUI se 111 

aplicaba un r6gimen militar y se les am1rrabl por estimarlos danlnos. 

Existió también el prnldio en obra públir.al, este 1urge con el deurrollo 

y cambio económico, y con el lnteres del E1tado de explotar a lol preaoa 

trabajando en obres pública• engrillados, CUllodildos por personal armado, 

utilizando el fjtigo como mejor medio para Incentivar el cumplimiento de eatol 

trabajos. 

La Depottación eata responde a los internes IOCiales, pollticoa y 

económicos de loa pelaes capitalista que enviaban 1 1us colonia a 

delincuentes, deudores y a presos políticos a trabajar como ll fueran MrM 

indeseables. En la deportación coinciden tres factores (Von Heting): 

a) El alejamiento 1 un ambiente desfavorable; 

b) Le ubicación en un lugar donde el reo recuerde poco 1u delito, que terige 

nuevu perspectivas; y 

e) Un clima deucostumbrado que le haga planteerse nuevas tarMI di 

8dlptación. 

Sin embargo, nte liatema no arrojó loa resultados eaperRol, puee lol 

lugeres elegidos eran lnhabitlblel, con un 1in número de enfermedadn, pleg8I 

y las distanci11 eran enormes hllci6ndoles atravesar mares y en 0011diclo11• de 

poca seguridad . 
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El régimen Correccional surge en el alglo XVI, donde se construyeron 

establecimientos correccionales destinados a los vagos, jóvenes delincuentes, 

mendigos y prostitutas, aqu 1 el trabajo serv la como medio educativo. 

En Florencia, Filippo Francia creó una institución destinlda a la 

correcciOn de nillos vagabundos aal como de nlllos que provenlan de familias 

acomodada, este lliltema era un aislamiento celular donde se obligaba a IUI 

internos a utilizar capucha para cubrir aus cabezaa. 

Por otra parte Juan Mabillón propuso celdas individuales con un pequello 

jardln al centro para que los internos pudiesen cultivar en IU9 ratos libres, se In 
prohiblan las visita, la alimentación era muy liviana y • les imponlan ayunos. 

El Papa Clemente XI creó al hospicio de Sen Miguel en Roma (1704) 

donde MI alojaba a jóvenes delincuentes. Posteriormente dio asilo a huertanos y 

a ancianos. Eate hospicio funcionaba besándose en la disciplina, el trabajo, el 

aislamiento, el allencio y en especial la ensellana religiosa. 

Con Juan Vilan, hubo grandes avances ya que fue al fundador de la 

prisión de Gantea (Fua consider9da la primera axpe1ie11cla penitenciaria en 

Europa) y fue 1111 c:onaider.oo como padre de la Ciencla Penilanciaria. 

E1tabled6 la aeparacl6n de sus internos. puso ftn al aislamiento qua utilizaron lol 

reglmenea anteriores, estableciendo al trlbajo común y aólo admitió al 

aislamiento por laa noches. la prisión era de forma octagonal y da tipo celular, 

MI lea proporcionaba educación e instrucci6n profesional, con la creeci6n de 

i.llerea entre los que se encontraban loa de zapaterla, satnlria, antnt olros. 

En el liglo XVI, ae auron las Casu de Conecci6n y de fuerza, con 

un régimen obligatorio de trabajo, en este MI enc:ontr.t.n intemOI lol mendigoa, 

vagabundos, proatitutaa y jóvenes que ae dadicaben a la vida dalhonasta, 

delfxl6I de haber sido condanadol por al juez. 



El intigne rnalltro Fnncnco c.mn, escribió 'Las IOCiedldes 

civilizadas deben estudiar los formn para obtener que 11 pena corrija'. San 

Agllltln habla llCtito en su obr1 'La Ciudad de Dios', que la punlci6n no debe 

mirar 1 la dntrucci6n del culpable lino a 1u rnejorllmiento. Tom. lloro, en IU 

famosa 'Utopf1' publicada en 1516 prevenía que el criminal debe ser, en Clda 

caso, tralldo humanamente. 

Quede ni de manifiesto corno lol e1tudiosos de nuestra materia, en el 

curso de los únimos liglol han encaminado los problemas de la ejecución de las 

penas en el sentido de delpoj•rlal de cualquier ulterior lfliccl6n c:ontml1 1 la 

dignidad humana y dirigida a la raadaptaci6n social del sentenc:lldo. 

El caso de M6xico no fue ajeno a esta evolución. Y1 en la COllllituci6n de 

11157 MI vislumbraban laa ideas hurnanitariu que llegaban de Europa. 

Con la expedición del Código Penal de 11171 ó Código Martfnez da 

C111tro MI avanza significativamente huta llegar al periodo reapmdor y 

resocl1lizador subordinado 1 la lndividulliZlción Plflll, el trallmilnto 

penitenciario y al pospenitencilrio. 

FUNDAMENTO LEGAL DE LA EJECUCIÓN DE PENAS 

l. EL ARTICULO 11 CONSTITUCIONAL 

Constituye 11 bise del 1iste1111 penitenciario de nUBllro pala. 

Más allá de nuestra Constitución ntan los Tratldos lnllmldonllls 

celebrados para garantizar la dignidad de la p&rlOn8 hum11\1. Así podemoa 

citar: 
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" Loe DetKhos del Hombre y dll Cludadlno " ( Peris 1141 ), que 

establecen que el oondenado no puede Mr sujeto a penas degl'lldantes y a 

torturas. 

" La convención Europea para ulvagmrda di loe deracho9 dll 

hombr9 y libertad penonal ( Roma 1150 ), que conugra los anteriores 

principios. 

" La Convención de Ginebra " ( 1115 ), que establece las reglas 

mlnimas para 11 tratamiento al detenido. 

• El Pacto tnt.mac:lonal del Alltntlco, Deracho9 Clvllee y Polltlcoe 

• (ONU 11H), en su artlculo 7 establece lea mismas garanU• Ml\allda1 

por nuestra Constitución en el articulo 18 y 1U artk:ulo 1 O Mllala que los 

detenidos no pueden 1er tratados en la misma forma clasificándolos de 

8CUefdo 1 IU edad y MXO. 

Acerca de nuettro Articulo 18 Constitucional, es pertinente dejar 

oonstancia aqul de la positiva evolución del mismo, di acuerdo con la 

tendencil humanitaria de la política criminal en M6xico. Cabe entonces 

destacar los principioe que consagra en 1U texto vigente: 

a) Sólo cuando el delito que 1e impute a un presunto responsable 

merezca pena corporal o see de prisión halri lugar a mantenerlo 

recluido mientras dure el proceso. 

b) El de la separ9Ci6n de procesados y ~. 

e) Lugares diversol par11 la extinción de las penas de las mu;er.. 



d) El de conjugación de esfuerzos entre feder9ción 'I entidedel 

federmtivn pare ejecución de penas. 

•) Que 11 pena H cumple en el medio 1mblente ma conveniente 

pera el Interno y, 

f) Fundlmentalmente, que el fin que se persigue con 11 pene 

corporal n 11 rllldlptac;ión de los delincuentes 1 11 IOCiedld. 

IA aeparación de procesados 'I sentanciados constituye una humana 'I 

lógica regla pues se hl demostrado que su reunión produce graves perjuk:iol pera 

los procesedos. La convivencil de personas que por circunatlncia muy dive!ul, 

aocidentales muchal de ella, aon privldas provlsion1lmente de su libeltld y 

durante nte tiempo conviven con verdlderoa delincuentn tr8e como 

consecuencia que los centros de raciusión en los que no H puede der 11 referidl 

separación, se constituyan 11 decir de muchos tretldlstu, en verdlderla 

"EICUllll del Crimen". 

Separación de mujeres y hombres. Este principio tiene IU expllcKión 

desde el punto de viltl de que 11 convivencil de persones de 1mbo9 MXOI en la 

priliones, acarreerl1 graves conucuencil1 para la sociedld, pera 11 11lud 'I 

pare ella mism1s. 

Convenio Federación • E1tldos, pera la ejecución de .,.,... El 

pérrafo tercero del artículo 18 est1bleoe con cllridld 11 posibilidld de que loe 

Estados y la Federación celebren ICUeldos, con el fin de que loa Mnlenciedol 

por delitos del ordt!n común cumplen In oondenu ~ en 

establecimientos que dependen del Ejecutivo Federal, •1 mismo que 

sentenciados del orden federal cumplen 1U1 conden9I en centros de 

readaptación social de las entidldes federativls. Se pe,.¡gue de este ~ 111 
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objetivo de optimizar los recursos que se destinan 11 aiatema penitenciario 

nacional. 

Medio ambiente idóneo. Filosofia medular del párrafo quinto del artículo 

18 por la cual, en virtud de los Tratados Internacionales y mediante el principio 

de reciprocidad, reos extranjeros sentenciados en M6xico compurgan IUI penas 

en au paí1 de origen y reclusos mexicanos Mntenciados en el extl'llnjero 

cumplen sus condenas en nuestro país. Lo propio sucede en el ámbito nacional 

por virtud de los traslados de una entidad federltiv• a otra mediante los que se 
acerca al interno a su lugar de origen y se les pone en contacto con sus 

familiares. 

11. LEY DE NORMAS MINIMAS. 

Debe considerase este ordenamiento como la ley reglamentaria del 

artículo 111 Constitucional. Su finalidad, organizar el liltema penitencierio en 

toda la República, fundado sobre la base del trllbajo, la capeciteción pera el 

mismo y la educeción como medios para la .-dapteción social del dllincuente. 

Sus normas M aplican, en lo pertinente a los ,_ f8deralel en toda la Repúbb 

y M promoverá su adopción por parte de los Eat8dos. Estableol que el 

tratamiento Mrá lndlvtdualludo, Pll'll lo CUlll COllligna i. a.ación de 

establecímientos de seguridad málrlma, ll'lldla y mlnlma, Colonlea y 

Campamentoa Penales, Holpltalee palqulMrtcoe y para lnfKcloeoe e 

lnstltuclonea eblelta. 

Establece el c.rácter prog1Wlvo y 16cnlco del régimen penitenciario 

(Periodoa de estudio y diagnostico; y, de tl'lltamíento). 



Contempla también 11 necesidad del ntuclio de pe!IOllalidad del interno 

desde que queda 1ujeto • proceso. En au artlculo 9, establece la aeación de lol 

consejos t6cnicos interdilciplinlllos, con funcionn con1ultiv11 1*11 11 aplicación 

individual del liltema progrnivo, 11 conceal6n de la Remill6n Parcial de 11 

Pena, de 11 libeltld P19P1ratoril y demú medidas 1>19liber.cionalel. Norma la 

nlgneci6n de lol Internos al trabajo y la forma en que eslol pagaran su 
sostenimiento. En IU articulo 16 reglamenta la conceai6n de 11 Remiaión Parcial 

de la Pana, pnlciundo que el f8ctor determinante pera au otorgamiento lo 

constituye la lfectlva rw•daptacl6n aoclal y no IOlo el trabajo, la par1ic:ipacl6n 

en ectivid8des educativa y el buen comportamiento. Establece que 11 remiaión 

funcionara lndepenclllnfllmtn19 de 11 Libertad p,.paratorla. 1.8 condiciona a 

que el reo ,..,.,. loe ddoa y perjulclol, finalmente, eal8blece rnlriccionel 

para ciertos delitos. Tarnbi*I ntablece como obligacl6n de la Direcci6n General 

de Prevención y Readap!lci6n Socill, 11 de propugnar por la uniformidad 

leglllatlva en las institucionts de prevención y ejecución penal. 

111. CODIGO PENAL Y CODIGO FEDERAL DE PROCE~NTOS 

PENALES. 

El primer ordenamiento norma el Olorglmiento de la libertad Prwparatorla 

en 1us articulos 84 y aubsecuentea. El eegundo en aus articulol 540 y 

subsecuentea. En ambos ordenamientos se establecen lol raquilitol y 

condiciones para conoederlls de Igual manera los calOI que ae excepcionan. 
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rv. LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL. 

De acuerdo con el artlculo 30 bis fracción VI del c:Mdo ordenamiento, 

corresponde a la Sectetaria de Seguridad Pública lo liguienle: 

VI.· Proponer en el aeno del Consejo Nacional de Seguridad Pública, 

polltlcas acciones y eatrategias de coordinación en materia de prevención del 

delito y polllica criminal para todo el territorio nacional; 

V. REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD 

PUBLICA 

Elle reglamento fue publicado en el Diario Oficial de /a Fedenici6n el dla 

martea 8 de Febnlro de 2001; esto como conMCUenCia de la 

desconcenlnlci6 a la fue sujeta la Dirección General de Prevención y 

Readaplaeión Social, misma que antes de la creación de la Secretaria de 

Seguridad Publica ee encontraba a disposición de la s.cr.t.ria de 

Gobemación. 

En el articulo 29 fnloci6n XIII, establece como .iribuci6n especitica al 

titular de Prevenci6n y Readaptaci6n Social olorg8r a loe eentenc:ladol por 

delitos federales el tratamiento prelibentcional, la libertad preparatoria y la 

rwmlsión perdal de le pena, en los supuestos y con lol r9qllisitos fijadol en las 

leyes aplicables. 



LINEAMIENTOS BASICOS PARA LA EJECUCION DE LAS PENAS 

A) SENTENCIA FIRME. 

Formalmente, en t6rminoa del lltlculo 529 del Código Feder1I de 

Procedimlentoa P1netes la ejecución de ta lllllencil • inicll CUlndo 

precl11rnent9 nll hl quedldo firme, no obsllnte que 11 Ley de Norma 

Mlnlm11 contemple la necesidad de ntudilr la personllidad del intemo dMde 

que quedl eujelo 1 procaao. De esta manere se garentizl la progreslvidad 

del tretamlento, además de au individuelizaclón. 

11) CLASIFICACIÓN. 

Proceso medilnte el cual, el personal penitencilrio treta de COllllguir 11 

objetivo de 11 readeptaclón aoclal utilizando el trellmiento individuelizldo. La ley 

nllblece pare estos efectos la creación de Instituciones aspecillizldu de 

eeguridad múlma, mldl1 y mlnl1n1, colonial y cempellllfllm ,......, 

hoepltales pelqulMricoa y para lnfec:cloaoe lnetltuclonea lblertle. 

C) TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO 

Re1uH1 de la clllificación y de acuerdo con laa poaibilidldea praaupueatllea del 

sistema penitenciario mexicano, se Instituye en loa nllblecimlentoa 1 loa que 

hemos hecho referenc:i1. Por ello la ley prevé la difentncla di aitiol pere 11 
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prisión preventiva y la destinada para la extinción de penas; la separación de 

mujeres y hombres; la separación de menores y adultos. 

D) TRABAJO 

Establece la Ley de Normas Mínimas que el sistema penitenciario se 

organiza sobre bue del trabajo, la capacitación Pira el mismo y le educación 

como madios para la readaptación social del delincuente. Queda claro entonces 

que de esta trilogía se parte para la concesión de las libertades anticipadas, 

puesto que todas ellas son requisito lndispenuble. Adicionlllmente, a juicio de 

la Direccl6n General de Prevención y Readaptación Social podr6n exigirse otros 

datos que revelen efectiva readaptación social. 

E) OPINION DEL CONSEJO TECNICO INTERDISCIPUNARIO 

Organo técnico con funciones consultiva• para conceder pniliblrWdes pero, 

sobre todo, para augerir medidas de alcance general para le buena marchll de 

los centros de readaptación y para el eficaz tratamiento de los Internos. 
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CAPITuLO TERCERO 

LOS SISTEMAS PENITENCIARIOS 
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CAPITULO TERCERO 

LOS SISTEMAS PENITENCIARIOS 

En este capitulo haremos referencia 1 los divefSOI sistemas 

penitenciarios que existen y que han sido la base pani la formación del sistema 

penitenciario mexicano, para tal efecto y a manera de preimbulo M definirán 

los siguientes término1: 

t. Tratamiento penitenciario; 

2. R6gimen penitenci1rio; y 

3. Sistema penitenciario. 

El tm.lmlento penltlncllrio para Garcl1 Bnolo n: 

"LI 1plicación intencionada a cada caso perticular, de aquella• inftuenclll 

particulares, npecllicas, reunidas en una lnstiluci6n determinada para 

AllT'lover, 1nullr o neutralizar los factores relevantes de inadaptación IOCial del 

delincuente". 
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Otra definición nos menciona que el tratamiento penitenciario significa una 

manera de actuar, una práctica que puede tener un carácter general o restringido. 

El tratamiento penitenciario demanda una organización previa con servicios y 

personal para consecución de un fin, que en este caso es el asignado a la función 

penal ... 

El sistema penitenciario es "la organización creada por el Estado en que 

tienen cabida los distintos regfmenes penitenciarios que eventualmente la 

Integran. Existe una relación de género (sistema) y especie (régimen)" ... 

Por otra parte, Carlos Garcfa Basolo define al sistema penitenciario de 

la siguiente forma: 

"Es la organización creada por el Estado para la ejecución de las sanciones 

penates (penas o medidas de seguridad) que importan privación o restricción 

de la libertad individual como condición sine qua non para su efectividad". 

(Garcia Basolo, Carlos) 

El "91men penitenciario según Neuman es: 

"El conjunto de condiciones e innuencias que se reúnen en una institución 

para procesar la obtención de la finalidad particular que ae le asigne a fa sanción 

penal con relación a una serie de delincuentes criminol6gicamente integrada·.• 

El conjunto de condiciones e innuencias, incluye diversos factores que 

determinan que se alcance o no los fines específicos de la pena, dichos factores 

son los siguientes: 

w Lilpcz Rey, l.lonuel Cnnw>.I' »1 y Clelkoe>M O. la~ emw..... f.d ~ SA ...... Id. Etpo/W, 117~. p. m 
8 

Oia::ionan:» .b~o UeDtano Op at. p lllt. 

M Newnan. EUH f~\.laón óe,.. PfM ~·~· Ot tJbMaO '/ RflQflN"'eS ~ Ed ~. Ouirnol Ai'", 
Algo ...... 1871, p 114 
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(a) La arquitectura de 11 penitencilria: 111 cual debe adecuarse el tipo de per11, con 

el delincuente y el tretemiento que 1e va a proporcionar; 

(b) Que exista un per1011al Idóneo: es decir, un sistema correcto de l9lecci6n y 

capacitación del pel'IOr'lal que va 1 estar a cargo de 111 penitencieria y IUI 

internos; 

(e) Un grupo crimlnológicemente int1grlldo de delincuent11, a trev6s de un 

ntudio criminológioo integral de los 6mbitos biológicos, paicológioo1 y 

IOCilln del delincuente desde el momento en que el preaunto rnponuble 

tiene contacto con lu eutorid8de1; 

La finalidad de la integración de grupos con caracterlstice1 1ernejenta, 11 

facilitar 111 aplicación del tratamiento de readaptación; y 

(d) Que exista un nivel de vida humana aceptable en relecl6n con el de 111 

comunidad circundante. 

Pera Manuel l6pez Rey el r6glmen penlt9ncllrto ea: 

"El tipo de vida resullente de 111 epliceci6n del tratamiento que • 111 vez 

es un actuar o hacer llevado a cabo por los agentes de la edminiltrac:i6n 

penitenciarill'. 

Es importante sellelar que para la sujeción a un 1'gimen y la aplicdn de 

un tratamiento, 19 requiere el conocimiento individual del delincuente, lle mu111 

de su actividad delictiva, a ~ de un estudio criminológico Integral que 

comprenda la esfera completa de su llCtividad humana bio • psico - aoc191. 
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Por lo antes mencionado, se puede decir que cada establecimiento poMe 

caracteristicas propias de personal, grupo interdilciplinario, grupo de internos, 

nivel de vida y su relación con la comunidad integrante, por lo que 1e puede 

afinmar que cada establecimiento es distinto y posee su propio rjgimen 

penitenciario, que en conjunto oonfonme el aistema general. 

DIVERSOS SISTEMAS Y REGllENES PENITENCIARIOS 

"Los 1istemu penitenciarios est"1 baudoe en un conjunto de principios 

orgánlcoe sobre problemas que dieron origen a las reformas caroalarias y 

surgen oomo una reaocl6n natural y lógica contra el estado de hacinamiento, 

promiscuidad, falta de higiene, alimentación, aducaci6n, nt.;o y rehabilitación 

de lol internos".ª 

Dichos principios en un inicio, comenzaron a plasmarse en las nueva1 

colonias de America del Norte y posteriormente fueron truladadol al viejo 

continente donde fueron pe!feccionados, para poder •i terminar de implanl8rloe 

en todos loe paises del mundo. 

Con el abandono de las penas corpcnles (torturu) y la disposicl6n 

física individual (esdavitud), la rucci6n social del delito ha ido poco a poco 

racionalizando su motivo de ser, ya que ha cambiado de 191' una respuesta 

primordial o instintiva a ser una exigencia colectiva de la dlf9nu social . 

.. Ool ...... Luo-.Opol,p.135. 
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Por lo que el unir la necesidad de selveguerder el orden con le 

necesidad del castigo, aurge le idee de la custodia, aislando del grupo IOciel 

a todos aquellos que representan un peligro con su comportamiento 

detictuoso. 

"Es en le llamada edad de la rezOn cuando nace une verdedere hlatorle 

penitenciaria, relativa a la de los institutos o cárceles pare custodie continua 

delos reos·.• 

Los distintos sistemas y regímenes penitenciarios conocidos, aegún su 

orden cronológico: 

a) Celular, Pensilvánico o Flladélfico; 

b) De Nueva York o Aubumlano; 

e) Progresivo, 

1. Mark System o Maconochle; 

2. Sistema de Obermeyer; 

3. trtandes o de CrotlOn; y 

4. El de Vatencie o de Montesinos. 

d) Reformatorio o de Brocllway 

e) El Borstal; 

f) De clesiflcaclón o Beige; 

g) Abierto o Prisión Abierta; y 

h) De Prelibertad; 

ª Cutvn ScM-r G•<la di C-m.. ~--U Juo. MtlOCO, 1977,p.2'. 
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Asf como la ligulente claaificación de sistemas penitenciarios según su 

pafs di origen: 

A) Alemanll, 

B) Eapalla; 

C) Argentin1; 

O) Chile, y 

E) Ealldos Unidos. 

CELULAR, PENSILVAMCO O FIL.ADéLFICO 

"Este alstema surge en las colonias que poaterionnente se lnlnaformaron 

en los Estados Unidos de Norte América; y se debe fUndlmentllmente 1 

Willilm Penn, fundador de la colonia de Penailvanil, por lo que 81 listema se 

le denomina pensilvtnico o filadelfico, 11 haber 1111gido de 11 Phillldelphil 

Society for RelieYing DittrHssed Presloners". • 

"Penn Hable nlldo preso por sus principios religiosos en c6roelel 

llment1bles y de lltl aua ideas reformlataa, alentadn por lo que hlbf1 visto en loa 

eat1blecimientos hollndnes, era jefe de una sedl religlou, muy severoa 

en IUI CIOltumbrel pero contrarios a todo ecto de violanci1'. • 



Por su religiosidad extrema, el alatema que implantaron fue de lilllmiento 

permanente en la celct., donde M obligabe a leer la Sagrada Biblia y otros 

te>rtos religiosoa ya que de eata forma M entendla que existla una 

reconciliación con Dios y ron la aociedad. 

Debido a su repudio por la violenciil, M ct96 un cuerpo de leyea manoa 

19V91'111, en el cual la pena capiUll únicamente M limitaba al cuo de homicld'.o 

premeditado, mientras que los dem6s delitos eran castigados ron la pena de 

privación de la libertad en la ctn:et. 

Aquellos intamos que hablan rometido delitos mucho mú gra1191 

permaneclan en confinamiento IOlitario y 1in realizar ningún tipo de lrlbsjo, 

mientras que aquellos que hablan cometido delitos menos graVM podlan rulzar 

trabajos, pero siempre en silencio por laa noche• eran ailladoa Individualmente 

en sus respectivas celdas. 

El aislamiento en este 1i1tema era total e imperaba la regla del lllencio ya 

que ae pretendla el arrepentimiento del condenmo a tra• de ta autoreflexión. 

La sociedad conocida como Philadelphia Society for Aleviating the 

Miaeries of Public ptiliona, la cual fue promovida por Benjamín Franklin con 

Influencia remarcada de John Howard, impulaó en el afio de 1790 la reforma 

penal en la que ae abolieron loa trabajoe forzado•. la mutilación y loe azoen, 
logrando ta humanización del aiatema penal y la aplicación de un liatema oalular 

y clasificación de los Internos, con base en los lineamlentoe de la Lay 

Penitenciaria lngteaa. 

Por lo que para poder cumplir con su objetivoe, • ordenó que una 

antigua prisión, ubadl en la cene de Walnut en Filedllfia, fuera l'lhabilüd9, 

oonstruyendo o adecuando las oeldaa individuales para loe delincuentn. 

66 



El trabajo que realizaban los internos era en su propia celda, y 1610 podlan 

dar un corto pueo en silencio, no existía contacto alguno con el mundo exterior y 

los únicos que podlan visitar a los internos eran el director, el maestro, el 

capellén y los miembros de la sociedad filadélfica. 

Muy pronto la prisión resuH6 ser insuficiente al rebasarse la capacidad física 

de la misma, por lo que en el afto de 1829 la prisión fue clausuiwta y lol internos 

fueron trasladados a la Easter Penitenciary. Se dio lugar al primero de los 

reglmene1 celulares en donde habrla de aplicarse el aislamiento continuo, en 

silencio total, por lo que los internos comlan, nbajaban, dormlan y reciblan 

alguna in1trucd6n religiosa en la misma celda, sujetos adema a un régimen 

alimenticio especial, pues se crela que por medio de este se podrla dulciticar el 

ca'*=ter de loa internos. 

La Euter Penitenclary fue diseftada por John Haviland, el cual MI baso 

en las ideas de Howard y Bentham, con series de celdas en formas de rayos de 

UNI rueda. 

Thorlten Sellin escribió los principios de este régimen, loa cuales son loe 

siguientes: 

(a) Los prisioneroe no deberian Mtr !retados en fonn8 veng8tiva sino logrando 

convencerlos de que a través del trabajo duro y dMlrul forma de •fuerzo y 

sufrimiento podrlan cambiar sus vidas; 

(b) Para evitar que la prisión Mta una inftuencia corrupia, debla de aplicarle el 

aislamiento celular alejado de los demn internos; 

(e) La recluti6n en 1U1 celdas les permitirla a los detincuenleS reflexionar sobre 

sus adol y arrepentirse; 
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(d) El aislamiento es un castigo porque los seres humlllOS son seres sociales por 

naturaleza; y 

(e) El ai1lamlento celular resulta económico porque los prisioneros no requieren 

largos perlodOI de tiempo para beneficiarse con la experiencia penitenciaria, 

11 requiere poco personal de custodia y los costos de ropa de los internos ton 

muy 19ducidaa. 

Las ideu de este sistema pronto puaron a otros pal1e1 como Alemania, 

Inglaterra, Suecia, Francia, Holanda, 861gica y pal- escandinavos pues 

crefan que lograrlan un adecuado tratamiento penitenciario para los internos. 

Por otra parte, 'al mismo tiempo que el sistema celular se adoptaba en 

Europa, dicho sistema era abandonado en Am6rlca del Norte, encontrando de 

explicación a esto en el rechazo europeo al movimiento reformista y al carécter 

represivo externo de la prisión en esos pafses'.11 

'En t6rminos teóricos el ascetismo del regimen pensltvánk:o bulcaba un fin 

moralizador y teológico, la reconciliación de los penadOI con Dioa y contlgo 

mismo'.ª 

En los aspectos positivos de este sistema celular, destacan los liguientes: 
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1. Las consecuencias que producla la ~n de los internos eren 

favorables ya que esto impedía la corrupción derivada de la comunidad y 

prevenla los acuerdos para perpetrar crlmenea tras la libermción; 

2. la facilidad para mantener las condiciones higiénicas de lugar; 

3. la Imposibilidad de recibir visitas no autorizadas; 

4. La inexistencia de evasiones o movimientos colectivos debido .i ya 

mencionado aislamiento de los intemos; 

5. Poco personal tlK:nlco, es decir, número mlnlmo de guardias; 

6. Existla una buena disciplina entre los internos por lo que la neceaided da 

recurrir a medidas disciplinarias eran muy eacasaa, pero en los caos en 

que se llegarén a cometer infracciones estas se catigablln con 

severidad; 

7. Efecto intimidatorio a la colectividad y al delincuente. 

Pero por otro lado, también existen las critica al sistema celular las 

cuales son las siguientes: 

a) Ea incompatible con la naturaleza gregaria del hombre: 

b) No mejora ni hace al delincuente socialmente apto ya que impide la 

readaptación social porque lo aisla totalmente de la sociedad: 

e) Afecta a la salud flalca y mental del delincuente ya que la falta de 

movimiento predispone enfermedades, locuras y psioolia de prisión; 
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d) Expone a los enfermos al abatimiento; 

e) Origina gastos elevados de construcción; 

f) l.11 imposible implantación de un ~imen industrie! en el trabajo 

caroellrio, que requiere de talleres adecuedos; 

g) Requiere de un personal complejo y con apoyo psicológico; e 

h) lmpot1a un sufrimiento cruel. 

"Bentham tambi'n acusa al sistema celular de producir locura, la 

desesperación y una estúpida apatia en el detenido. E1taa mismas 

consecuencias en la ulud mental fueron indicadas por los doctores Pariset y 

Esquivel. Por otro lado, el escritor Ruso Doatoyevski dijo que el sistema 

celular. ·autta al criminal toda fuerza y energla, enerva 1U alma, 

debi~ndola y eapantandola y presenta por último una momia disecada y 

media loca, como un modelo de arrepentimiento y enmiendaº.ª 

En la mayorla de los casos, el lnlbajo en los aiatemas oalularn .,. 

improductivo ya que se buscaba el tratamiento de los internos en lugar de 

IU reedaplación a la vida en sociedad. Siendo el delincuente un inadapi.do 

aoclll, este r9gimen ejercla una influencia contraria y marginaba mú al 

delincuente lmpolibilitando la reintegración del mismo en IOciedad. 

U 1111-. WI-~ at,11. IU. 

70 



En definHiv1, 1e puede decir que 11 omisión de los Ideólogos de 

este sistema, fue 11 idee del mejoramiento aociel, ya que aók> pensaron en 

el 1isl1mlento y en el remordimiento del delincuente y no en au regreso •I 

medio IOcial, que n 11 finalidad Wisica de todo si1tem1 de 1'911dapl8ción 

social. 

DE NUEVA YORK O AUllURNIANO 

Este sistema ae CRJ6 en oposlcl6n a las ITllllu experiencias del 

slllema celular y con la finalidad de encontfllr un 1iate1T111 menoa coatoao, 

con grandes talleres en donde eran recluidos los internos. 

En 111 mislTlll 6poca de desarrollo del listelTlll penlilv6nico, en 11 1111 

de Nueve York ae presentó un movimiento reformista que ae lnicll oon 111 

construcción de una prisión en la ciudad de Nueva York del ledo izquierdo 

del rfo Hudson y • la que ae le denominó Nlwglte. 

Esta prisión ae encontraba divididll en dos recintos, Ul\ll pe111 

mujeres y otro para hombrea. Se permitl• 111 c:t11lficllclón en grupoe de 

ocho Individuos y existlan npecios que eran ocupmdos pera lllleret y 

Pitios de ejercicio. T1mbi6n contaban con industria de e1rpinterl1, Dplteri• 

y lencería, dirigidas por 1111e1troa que 1e encontraban recluidos. 

Fue ln1ugurada en 1799, pero diez 8'IOI despu6a 11118 prisión l'9bal6 

su C1pacid1d fllica, por lo que en 1816 1e mandó construir olrll prial6n en 

Aubum. No fue sino hala 1831 cuando fue deaignldo Elam Lynda como 
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dirigente de la prisión, que se puede hablar de un régimen penitenciario 

definido en Aubum. 

Es • Elam Lynd1 a quien se le atribuye el régimen penitenciario 

aubrunés. Era un hombre duro, inteligente a insensible a los sufrimientos de 

los presos con poca fe en la posibilidad de reforma de los penados a los 

que consideraba como salvajes, cobardes a incorregibles, alentando al 

peraonal de la prisión a qua los tratara con severidad. 

Se modificó al sistema pensilv•nico y se daurroltó uno propio en 

Aubum, al qua se le denominaba como régimen de congregación, ya que 

se le pannitla • los Internos que se congregan durante el die en los 

tallaras. 

Lynds creo un r6gimen mix1o sobre las siguientes bases: 

a) Aislamiento celular nocturno; 

b) Trabajo en común; y 

e) Sujeción • la regla de silencio absoluto. 

El aislamiento celular nocturno para Lynds cumplía una doble función 

ya que en primer lugar, propiciaba al descanso abaoluto de loa internos, 

evitando la t.liga diaria de los mismos y en Mglll'ldo lugar evitaba la 

contaminación entre los mismos. 

El régimen celular pensilvénicos había demostrado lo graYOIO y poco 

productivo de las industrias celulares que niquerfan que lol reclusos 

dominarin toda la técnica de la industria, por lo que Lynds organizó et 

trabajo penitenciario en talleres, con un Mntido de ensellanza que no 

descartaba, a su vez. la faz utilitaria. 
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Los prisioneros del régimen de Aubum llegaron a desarrollar 

actividades Industriales tanto para terapia como para el sostenimiento de la 

prisión, conjuntamente con una organización del trabajo de acuerdo al 

sistema Industrial de la época. 

"En Aubum y en la& pnsiones que seguian el régimen ah! 

desarrollado, se reflejó el énfasis dado por la Revolución Industrial y se 
proyecta sobre los internos que debian tener, además de la oportunidad de 

meditar sobre sus 8Cciones, la de trabajar, adquiriendo buenos hábitos 

laborales para prevenir eficazmente la reincidencia"." 

En lo relativo a la regla de silencio absoluto, esta era la columna 

vertebral de este sistema, estaba prohibido que los internos intercambiaran 

miradas entre si o con los visitantes, que hicieran algún tipo de ruido o 

cualquier actitud que pudiera alterar el orden en la prisión. 

El mutismo era tal que una ley establecla lo siguiente: 

"los presos están obligados a guardar inquebrantable silencio. No 

deben intercambiar entre si, bajo ningún pretexto, palabra alguna. No deben 

mirarse unos a otros. ni guinarse los ojos, ni sonreir o gesticular. No esta 

permitido cantar, silbar, bailar. correr, saltar, o hacer algo que de algún 

modo altere en lo más minimo el uniforme curso de las cosas o pueda 

infringir las reglas o preceptos de la prisión".• 

La disciplina en este sistema era muy rigida ya que para los peligros 

de resistencias organizadas, fugas y contaminación entre los internos se 

impuso la incomunicación verbal apoyada en los castigos corporales, como 

azotes con el gato de las nueve colas y en dado caso que no se supiera con 

N M~ Brtm.untl. Emn11 ()p el, p 100 
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certeza quien de los internos hlibla violado el lilencio Impuesto en la prisión, 18 

aplicaban azotanlaa generales, es decir, se aplicaba el c:aatigo al grupo 

donde se habla cometido la falta. 

los Internos en este sistema no tenlan al Igual que los del régimen 

pensilvénico contacto alguno con el mundo exterior, se encontraban totalmente 

aislados, no podlan recibir ninguna clase de visitas ni siquiera la de 1ua 

familiares. la educación que se les impartla era elemental, ya que aolo 18 

les ensellaba lectura, escritura y nociones de aritrM!ica. 

E1te listema tuvo una Influencia muy importante en algunos palMS de 

Am6rica latina. 

las ventaj11 de este 1i1tema radican principalmente en: 

a) El 11pecto laboral Inculcado a los internos, dado que 1e les daba cierta 

capacitación para realizar trabajos relacionados con la indu1tri1; 

b) El aislamiento nocturno, ya que esto les permilla 61 delcanao diario, asl 

como la reserva de un espacio propio e individual. 

las desventajas radican en: 

a) Al Igual que el sistema pensilvánlco, el silencio lbaoluto era reglamentario 

por lo que frustraba el delarrollo de la naturaleza IOCial del hombre, 

imposibilitando su readaptación; 

b) los castigos corporales eran inhumanos: 
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e) La falta de remuneración por el trabajo realizado; 

d) La falta de contacto con el exterior, lo que Imposibilita la lnteracci6n del 

interno con la IOciedad y principalmente con su familia. 

PROGRESIVO 

Este sistema, es estrictamente cientlfico ya que 1e basa en el estudio 

del sujeto y un progresivo tratamiento, con una bese t6c:nice. Consiste 

principalmente en la rehabilitación social de los Internos mediante etapas o 

grados, toda vez que la pena era medida con la suma de trabajo y la buena 

conducta del interno. 

Por lo que 1e puede decir que este liltema hacia que el interno se 
responsabilizara de su nigeneración, debido a que su hbertad dependfa de una 

fOllna directa de IU trabajo y IU buena conductll. 

Dentro de los precursores de este sistema podemos mencionar a 

George Obermyer, el Capitán Alexander Maconochie, el Corinel MontealnOI 

y Walter Crofton. 

Teniendo en cuanta a los penitenciarislas citadOI como crNdores del 

sistema progrwlvo y que ellos aportaron Ideas originales y de interés, es 

importante analinr a grandes ragos lo que cada uno de ellos aportó a dicho 

liltema. 
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1) EL SYSTEM O DE MACONOCHIE 

Este sl1te11111 lo desarrolló el Cipitán Alexander MIOOnochie 111 la 1111 

de Norfolk, 1qul la duración de la pena se encontraba determinada por la 

gravedad del delito el esplritu de trabajo y la buena condud8 observada por 

los lntemos, otorgéndoseles marcas o vales a través de los cuales se podla 

acredHarta cantidad de trabajo y la buena conducta de cada uno de los 

intemos. 

Se requerlan distintas cantidades, de acuerdo con la gravedad del delHo, 

para que el interno pudiese obtener su rlbertad, es decir, dependla totalmente 

de la voluntad de los internos 61 poder ser libres. 

La pena en este régimen era indelerminada y se encontraba integrada 

por tres periodos blksicamente: 

a) Aislamiento celular diurno y noctumo por un periodo de nueve meses, la 

segregación absoluta o total de este sistema obedecla principalmente al 

deseo de que los Internos reflexionaran IObre el delito cometido. Este 

aislamiento tambl6n podía combinarse con trabajo duro y ayunos: 

b) Trabajo en común pero bajo la regla del silencio absoluto, con 

segregación noctuma: 

e) La libertad condicional, esta se encontraba sujeta a ciertas reatric:áonea 

por un tiempo determinado, pasando el Interno con éxito dicho tiempo 

se le otorgaba a este la libertad definHiva. 
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'Maconochie conlider9be una equ1Yocaci6n la utilización del castigo al 

delito como medio de prevención para evitar que otros individuos 

delinquieran, pues no 18 tomaban en cuenta los fldorn externos ye que 

muchos de estos eran vlctiml1 del medio aocial y económico de 11 

burguesia en deurrollo". • 

LI propuesta de nte llltema consistía en la graduación de las pen11 

de acuerdo con 11 gravedad del delito y con 11 poaibilidlcl de loa intemoa 

de obtener au libertad en relación con 11 conducta que eatoa tuvieran dentro 

de la prisión, por au trabajo voluntario y 1u participación en las ectividldea 

religioaaa y educativa. 

2) SISTEMA DE OBERMAYER 

E1te sistema 1imllar 11 anterior, lo introdujo Geofge M. Ven 

Obermayer, director de la prisión en el Estado de Munich, Alemania en 

1842. 

El m6todo de este sistema conalltía de una primera Mlpl en 11 que 

los internos debían guardar silencio, pero tenían vida en común, 11 eegunde 

etapa, tras la observlción de la personalidad del interno, .., Mlecdonldo9 

en números de 25 a 30, siendo eatoa grupos de ca~ homogéneo, ye 

que para Obermayer, 11í como 111 perao1111 en la vidl 19111 ae encuentran 

mezclad11, llmbi6n dentro de la pri1ión deben mezcllrM, ye que 11 no 1e 

hace de eata forma 18 puede creer un ambiente falso que perjudique a los 

internos en su futura reincorporación aocill. 
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3) IRLANDÚ O DE CROFTON 

Sir Waller Crollon Introduce en Irlanda un régimen penitenciario 

progresivo en limilar al de Maconochie y perfecci<>°'ndolo al establecer 

c6rceles inmediala1, este era un medio de prueba para obtener la Wbertad. 

Eate aillema ae encontraba oonformado por cuatro etapaa o 

periodos: 

a) El alineamiento total, lin ningún tipo de comunic.:ión y con una dieta 

alimenticia; 

b) Reclusión celular nocturna y trabajo en común sujetos a la regla del 

lilenclo; 

e) Aportado por Crofton y oonaiderada como la ..,_ mis avanzada, se le 

denominó como intermedio, oonaiste en el trabajo al aire libre, 

eapecialmente en tareas agrfcolaa fuera del penal, 1e delarrolla en 

priai6n sin muroa ni cerrojos; y 

d) Dentro de las innoYaciones de este liatema podemoa enoontr11r lo 

liguiente: 

• lol lntemoa no tenían la obligación de ua.- el uniforme dll 

penal, 

• No .,. objeto de lol Clltigos corporales; 
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• Tenían la polibllidad de elegir, dentro de los exiltentn, el 

tr11bajo 11161 conveniente per11 ellos; y 

• Podían disponer de parte de au ingreso salarial. 

'Crofton 101tenía que encarcelados los individuos no 11 sabía li 

estaban en condiciones de madwez par11 la libertad' .17 

Cuando los Internos 11Han de laa caus de tr11bajo o 'work houle' 

el'lln envidiados por un periodo de leia meses a Luzk o a Smith-Fiel, en el 

primero laboraban como obreros tibies en campos y f6bricas cercanas, en el 

aegundo realizaban trabajos Industriales. 

La finalidad de este listema era altamente moralizadOl'll y humanitaria 

ya que 11 pudo comprobar que al hacer comprender al interno que la IOCiedad 

que lo condenó por el delito cometido esta dispuesta a reintegrarlo a la misma, 

pero con la condición de que demuestre que se ha enmendado. 

4) EL DE VALENCIA O MONTESINOS 

El Coronel Manuel Montesinos y Molina n el precursor del ntamienm 

readaptador moderno. inició 1u fruciifera labor penltenciaril en 18311, en el 

presidio de Valencia, Espalla, utilizando como lema: 
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'La prillón 1610 recibe al hombre. El delito q~ a la puerta. Su 

misión CX11T9gir 11 hombre'.• 

El m6todo que puso en pr6ctica se dirigió 1 los hombles que habían 

delinquido y su única finalidad fue la c:orrección de esto. No prescinde de la 

Mveridld o rigor dilciplinario de la 6poca, pero intentaba moldear a trllv6s 

de una disciplina Inalterable, vigilada y prevenidll, el ejelcicio de la voluntad, 

pero considera que el trabajo es el mejor medio para moraliulr al 

delincuente. 

La bise de su organización era la contlanZll, para gaMrsel1 lol Internos 

tenían que puar por diversas etapas de un régimen progresivo para poder 

refolzlr su voluntld de liberarse a si mismo de su criminalidad. 

El sistema que desarrolló Montesinos consta de tres períodos o etapas 

que van del aufrimiento a la plenitud, y son las siguientes: 

1) De tos hierros; 

b) Del trabajo; y 

e) De la liberuld intermedia. 

En el primer período de condena o de los hierros, et interno era ll1Vildo 

a la fragua para aplicarle las cadenas y grilletes conforme a la sentencia y 

como estigma de su condición, se iniciaba 1 to que se le denominaba la 

brigada de depósito desempellando los trabajos mn pesados, atado a sus 

cadenas. 
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Era • través de IU conducta y trllbajo diario como el Interno podla 

obtener ventajH, pudiendo IOlicitar algunos de los tr9bejos que se haclan 

en la prisión, empezando ••I • fortalecer su voluntad de reformarse con 

ni• primera elección. 

El eegundo periodo o del trabajo, se encontraba Integrado por la 

entrega de los internos al trllbajo, 'Montesinos habla logrado que M 

deurrollra una gran variedad de trabljol en el presidio pera que todol loa 

presos tncontrlran algo cercano o igual a lo que 1Mlizab9n ..- di 

delinqul!'•, ya que nte trabajo no l6lo abarcaba la ocupecl6n útil de llfol, 

sino su c:.pacitación profeslo1111I, d8d8 11 variedad de i.lleres, oomo por 

ejemplo: el de telas, elpargllas, entre otros: con sus ITllllStros, olicillea y 

aprendices, dentro de un gran orden y disciplina. 

La ventaja de los talleres sobre los trabajos forzados era que podlan 

ser seleccionados libremente por los internos. Es impoNnle sellalar que loa 

talleres eran considerados como medios de ensel\anu y como un beneficio 

de c:.récter moral para el interno, més que como un lucro. 

El tercer periodo o de libeMd condicional, 11 aMll ligniftcab8 un gran 

adelanto, debido a que esta no era ainocida en Eapel\8 y era olorglde • 

los internos que auperaban las dulas pe1111s • la que eran eometidos, 

'empleéndolos en el exterior, sin vigilancia, como ordenanus, nistentls, o 

en la administración penttenciaria, Inclusive en la tesorerla, o bien como 

correos'.• En nte mismo periodo, exlstla comunicación entre los lntemoa y 

sus famililrn. 
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En este r6gimen se encontraba prevista la educación llica y religiosa, 

dependiendo de la capacidad de cada interno; existía una adecuada asistencia 

médica y fannecéutica, una sana alimentación, esto con la finalidad de 

erradicar loa malos antecedentes que existieron en las demás prisiones 

relacion8dol con la salud. 

DE REFORMATORIO O DE BROCKWAY 

Este r6glmen surgió en los Estados Unidos de América, su creador 

fue Zebulon R. Brockway, director del reformatorio de Elmira (Nueva York) 

1876, en este 18 recibla a delincuentes jóvenes, que no podlan ser menores 

de 16 ni mayores de 30, evitando asl el contado con los delincuentes 

adultos ya cooompidos. 

Los .-.duaos eran primo delincuentes tanto federales como del fuero 

común, Mnlenclados por los tribunales de Nueva York. El término de la 

pena era relativamente Indefinido, ya que se seftalaba como máximo el que 

ley establee fa al delito que se tratase. 

El individuo que ingresaba a la prisión no podla aer corregido en un 

plazo fijo, asegurable de antemano, pues la reducción implica naturalmente 

una suma de factores Imponderables a priori. Por lo tanto, la condena debe 

durar hasta tanto no 18 haya operado la 1nliada reforma. Brockway crwo 
en tanto a estas ideas un r6gimen de carácter progresivo.11 
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Los penados ealllban divididos en tres grados o clases de acuerdo 

a su condudll, siendo el tercer gl'8do el nivel m• bajo, eren coloclldoa a 

1u Ingreso en el segundo, en donde el régimen era menos estricto ya que 

iban desprovlltoa de cadena y lin uniforme, eran organizados por 

individuos del primer grado, puadol lela meaea de buena alflduda 

podian puar a la primera clase. En nta recibían loa penados clase 

preferente, veatlan con uniforme de color azul, con ~uación de tipo 

militar y eran los encargados d e dirigir a los internos de loa nivelea inferlorw, 

tenían mejor alimentación, 1e les otorgaban permisos, regaifas y mayor 

confianza. En el tercer nivel 1e encontraba a aquellol que hablan intanlado 

fugarse, estaban sujetos a vigilancia espacial, utilizaban cadena en loa 

pies, uniformes de color rojo y comían en sus celdas. 

'Se puede decir que los Internos podian, de acuerdo a su condudll y 

dedicación al trabajo, ascender o descender entre las categorias 

mencionadas".12 

las características més importantes de este régimen aon las 

siguientes: 

a) La edad de tos penados, era mas de 16 ellos y menor de treinta; 

debían ser delincuentes primarios; 

b) Una sentencia intermedia, ya que la pena tenía un mínimo y un 

m6ximo: 

e) la clasif1CBción de las penados: 
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d) Loa métodos de tratamiento utili.udos para la obtención da los fin da 

llte r6giman estaban basados en: 

1. La cultura flsica para lo cual se instalo un gimnasio; 

2. Orgenluci6n da trabajo, industrial y mgricola, con el objeto 

da proporcionartes una edecuadll in1truoci6n profe1ion1I con 
el eprandizaje de oficios y diac:iplina Pira que 11 momento 

da 1U liberlción estuvieran bien prap1rados; 

3. Preparación 6tica y religiosa e instrucx:l6n cultural suficiente 

P1f11 1limentar su intelecto y vigorizar su mente; 

4. Un sistema disciplinario que pudiere mantener el ofden y el 

respeto dentro del reformatorio. 

Da los puntos 1ntes mencionados, ae puede decir que fue un acierto 

da este rjgimen el establecer limites da edad, ya que fue creedo con una 

espiración reformadora y por lo tanto era necesario dillancilr 1 los jóvenes 

da los delincuentes adultos y reincident111 P1f11 poder conseguir la 

rehlbilitlción de los primeros. 

En cuanto a sentencia Indeterminada, esto se podíe tomar como un 

benel'icio para los Internos, ya que da ellos dependía 111 duración de su 
sentencia. 

La clasificación de los penados era un punto esend•I de nte rjgimen 

ya que al ingresar ntos al reformatorio ara estudiado al ambiente social en 

que se desenvolvían, las causas de su internamiento, sus hébitoa e 

inclineciones, etc., pues al clasificar correctamente a lol internos, 11 podla 

llev1r 1 buen término su COITIICci6n moral. 

- ___ . ___ . __ ;~' 



Las gr1ndes ventaijas de nte r6gimen, 1011 que fue el primero en 

intentar reformar y rehlbilitar a los jóvenes delincuentn, y lo mú 

importante es la sentencia indetermlnldl y la libertad condicional o bajo 

pelabra. 

Sin embargo, ae llribuye al fraC8lo de este r6gimen 11 falta de un 

lldeculJdo e1llbleclmiento ya que el que ae utif1Z11ba era pera delincuentes di 

"'*xilTlll aeguridad; la disciplina utilizada ntabl ligada a 11 crueldad 

(ca1tigos corpor1les muy MVer01); no eKi1tf1 11 rehabilitación IOCial ni 

educación IOClll; y 11 falta de peraonal IUficiente y capacitado. 

EL BORSTAL 

Este régimen se debió a Evelyn Ruggles Briae, quien experimentó 

este 1i1tema en 1901, en un 6rea de 11 prisión de Bofstal, cercano 1 

Londres. 

En esta pri116n ae alojaban menorn reincidentes di 16 a 21 ellos de 

edad, estos tenlan una condena que ae enoontrabll en1re los 9 mesn y 

trea 11\os. 

"Lo fundamental era el estudio físico y P1íquico de los individuos, con 

el objeto de saber a que tipo de establecimiento Boratal debl81'1 aer 

enviados, ya que los habla de menor 1 mayor seguridad, urt.nos o 

rurales, para enfermos mentales".u 

.,Ool P«C, LAlll U.ooo.Op COI, p. Ut. 

IS 
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Este tipo de instituciones ae caracterizaban por contar con un 

régimen de gredoa progresivo en la que ae puede ascender o descender, 

con base en la 1plicaci6n del estudio y la conducia el personal que labora 

dentro de este tipo de régimen, tanto t6cnico, administrativo y de custodia, 

tienen que reunir ciertas cualidades especificas, que se determinaban 

mediante Ul'll rigurou evaluación perwonll. 

Son cuatro loa grados a los que tiene que ecceder progresivamente 

los lntemoe en dichu instituciones: 

a) El ordinario, con durKión de tres meses, 1e encuentren aillados y 

los internos que pertenecen 1 este grado aólo pueden recibir una o 

doa certes y no se admite converucl6n alguna. 

Eate periodo ea utilizado para observar a loa Internos, su Clrécter, 

costumbres o actitudes, teniendo trabajo de comunidad durante el die 

y aislamiento celular nocturno. 

b) El intermedio; este se encontraba dividido en dos secciones: 

1. La MCCión A.- en la que 1e les autoriulba los úbedoa por 

la tarde reunirse con loa demál internos y prectic.ban 

juegos de salón en lug- cemldos; 

2. La MCCión B.· se les permite jugar el aire libre e iniciar 

algún aprendizaje profeaional en el que hubiere vacantes. 

La permanencia en cada sección era de trn ~. dependiendo el tipo 

de conducta que desarrollaran los internos. 

16 



e) El probatorio; con prev~ aprot>Kión del consejo del Borstal, en esta 

etapa los internos goz.ban de mayores beneficios, podian recibir 

carta e.is quince días, jugar en el l*T!po de juegos exterior y en 

los ulones Interiores, etc. 

d) El especial; M requiere de un certlfic8do otorgado por el conaejo del 

Borltal, que es equivalente a la liberted c:ondicional. 

El trabajo que realizaban en esta ultima etapa lo podlan h9cer aln 

vigilancia directa, M podia fumar un cigarro por die, rKiblr cmtlll o 

visitas semanales, obtener empleo dentro de le milma inltitucl6n, 

etc. 

En elgunos Borstales exlltia el quinto grado, denominado como el de 

la estrella, una vez que el o los Internos que se enc:ontrlban en el cuarto 

grado, utisfacfan los requisitos establecidos en el mismo, podlen rMlizer 

labores como capitanes de compallfa, inspectores de ule y distintas 

reaponubllidades que lmplicaben conlienza en su ectitud. 

Se puede decir que este sistema ha sido exitoso debido • le 

capacidad y especialización del persone!, es decir, con prepenición constante 

y un conocimiento profundo de los menorn internos para ectuer IObre su 

carácter, la ensellanza de oficios en talleres y granja profnloneú8do, la 

aplicación de una disciplina persuasive, cuye base er11 le edum::ión, le 

confianza mutua entre el personal y los jóvenes internos, y el rompimiento 

con los métodos tradicionales de humilllción y sometimiento. 

17 



ºSe manejan estlmulos progresivos para que los menores pupilos de 

mejor conducta influyan en los demás, ademú de la inftuencill directa que 

existla del personal que proporciona un verdadero lnltamlento 

Individualizadoº ... 

DE CLASIFICACIÓN O BELGA 

Forma parte del régimen denominado como de prisión ablfl!ÚI, mismo que 

establece que no todos los sentenciados deben de estar en prisiones de 

máxima seguridad. 

"Este régimen fue considerado el desideratum, ya que incluis la 

Individualización del tratamiento, se clasificaba a los internos a>nforme su 

procedencia, urbana o rural, educación, instrucción, delitos, si son primarios 

o reincidentes y al tiempo de la duración de la pena que podfa eer larga 

donde el trabajo que se realizaba era intensivo o corta en este el trlbajo 

que se ..-rizaba era menos severo·." 

Las aportaciones que hace este régimen a la Ciencia Penitenciaria 

son la CR1aci6n de laboratorios en donde ee realizaban experimentos de 

tipo psiquiátrico, que 1e encontraban ubicados junto a las prisiones y la no
utilización de las celdas, es decir, eslas fueron suprimidas. 

"--.E- Op ct,p.110. 
11 Doll'Ml,U.- Op. ct, 112. .. 



ABIERTO O PRISIÓN ABIERTA 

El antecedente de este régimen lo podemos encontrar en las colonias 

de vagabundos en Alemania en 1880, los cantones suizos como el egrlcole 

de Witzwil de 1895 y los destacementos penales en los a/los CIJlrenta, 

cuya finalidad ere la con1truoci6n de carretera y diverua empreus pare 

deamasificlr las prisiones. 

E1ta régimen n considerado oomo el más novedolo y con excelentn 
resultadot. Son establecimientos que no cuenten con cerrojos, ni reja, lin 

muros, torres de vigilancll con persOllll armado. Los Individuos lntemoa 

bajo nte r6gimen 11 encuentran retenidos en mayor medida por r.ctorea 
psicológicos, es decir, son pnisos de su propia conciencia, que por 

constntllimlento flslco. 

"E1ta régimen ae ha definido como un pequello mundo ectivo, un 

centro donde la bondad, la tolerancia, la oompren1i6n, 111 aerena aeverided, 

el freno amistoso, la enaenanza ~il, el trabajo prolicuo y el conaejo 

inteligente son artlficel capaces de sustituir el allejo concepto del castigo por 

el de la raadlpleción social de los hombres que hin delinquido, y e1tl 

infonmado de una filosofla punitiva esencialmente preventiviatl y 

resocializadora" .• 

"La Idea de este modo de tratamiento c:onsisle en impu!Mr 111 

readaptación da manara casi autónoma, proporcionando apoyos mfnimoa a 

los reos que se encuentran sujetos bajo este régimen, de manera que 

vivan précticamente como vivan las per10!18S qua están en libertad, 

trabajando y resolviendo sus problemas de la misma forma como CUllquier 

comunidad libre'.17 

~ l.M. p 1'6 

. ---· Emme. Op. ot, p. 117. 
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En el primer Congreso sobre Prevención del Oeltto y Tratamiento del 

Delincuente, encontramos la descripción de este régimen: 

"El establecimiento se caracteriza por la ausencia de precauciones 

materiales y fllicas contra la evasión (muros, cerraduras, rejas y guardia 

armado u otros guardias especiales de segurici.ct). asi como por un régimen 

fundado en una dieciplina aceptada y en el sentimiento de ta responsabilidad 

del recluso respecto de la comunidad en que vive. Eate régimen alienta al 

recluso de hacer uso de las libertades que se le ofrecen 1in abusar de 

ellas. ~stas son las caracteristicas que distinguen at eatablecimlento abierto 

de otros tipos de establecimientos penttenciarios, algunos de los cuales se 
Inspiran en los mismos principios, pero sin aplicarlos totalmente ... 

Se puede decir que de la descripción arriba mencionada, cuenta con 

dos elementos principales: 

a) El objetivo.- que es la falta de dispositivos materiales o !laicos para 

impedir las fugas; y 

b) El 1ubjetivo.- es la confianza, la propia responaabilidad y 

autodisciplina del sujeto como base del tratamiento que ae lea aplica. 

"Neuman enumera tres elementos de juicio lundlmentales para tener 

en cuenta: 

a) Prescindencia de los criterios tradicionales de clallficación de 

delincuentes; 

b) No todos los delincuentes son aptos par ingresar a este lislema; y 

11
-.DM.Op al,p.111. 
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e) Tener presentes las IClividades actuales del sistema penitenciario del 

país o reglón'.• 

Este sl1tema, utiliza un riguroso criterio de selección de los internos ya que 

1e auxilie de aquellas disciplinas que se encargan del estudio del delincuente y la 

pena, como aerlan la Criminologla, el Derecho Penal, la Plicologla, el Trabajo 

Social, entre otros. 

El peraonal que labora en este liatema debe de ser cuidadosamente 

clasificado, ya que debido a 'la inmediatez del trato cotidiano, y el contacto !In 

frecuente con los reclusos puede ser causa, IObfe todo en las penitenciarias 

situadas en las zonas aisladas, de que los celadores vayan liendo absorbidos por 

la 1ubcuHura penar." 

"En cuanto a la ubieación, esta se prefiere en una zona que no este muy 

alejada de las poblaciones. En el Congreso de la Haya se 111COmendó que de ser 

posible, deben de estar lituados en el campo, pero no en un lugar aislado ni 

malsano, cerca de un centro urbano para ofrecer comodidades al perlOfllll y 

contlClos con organismos educativos y aociales que colaboren en la reeducación 

de los penados. Además, era necesaria la instalación de talleres e industrias fuera 

de las granjas•n 

Algunas de las ventajas que se pueden destacar de este régimen aon lal 

alguientes: 

a) El mejoramiento indudable de la salud fisica y mental de loa Internos, 

con la participación de elementos como el aire libre, el sol, etc., ya que 

con esto se puede restaurar el equilibrio flsico, psiquico y ITIOl-.I de kll 

internos, que en la mayoría de los casos se encuenlrll muy dll\ada; 

"Del 1""11.L,.Motco 0p el. p. IH y ISI 

"'-.p.''° 11 
lliom P- 112. 
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b) "No existe desvinculación total del interno con su círculo familiar o 

amlatoao, facilitando con esto las relaciones con el mundo exterior".n 

e) E1 un régimen económico, debido a que no existen muros de 

contenci6n, rajas, ni cerrojos; 

d) La rallllbllltaci6n social de los internos es más efectiva para aquellos 

que se encuentran sujetos bajo este régimen, debido a que les ofrece 

oportunldldes más realistas y duraderas. 

"Entra los Inconvenientes, se puede decir que estos IOll mlnlmos, 

comparados con las ventajas que aporta este régimen; el mayor riesgo que existe 

es el de la evasión, sin embargo, el sujeto que ha pasado ya la mayor parte de su 

condena cumplida, no se arriesga en una fuga. El propio Congreso de Naciones 

Unidas en Ginebra, estimulador de estas experiencias abiertas, alertó sobre el 

peligro de un mayor número de fugas, aunque esto se encuentra suficientemente 

compensado con las ventajas apuntadas."11 

DE PRELIBERTAD 

Este no es considerado propiamente como un sistema, sino como una 

etapa del progresivo, esta basado un tratamiento especial que MI le brinda a 

aquellos internos que e1t6n por recuperar su libertad, evitando con esto una 

agresiva entrada a la sociedad. 

:-Elllo.Op at.p llM. 
DolPor<.L .. -.Op ot .... t.ytl7. 

92 



"Se Inició con primarios porque se trlltaba de un ensayo. El preso tenla 

libertad de salir durante el dia, com!a en las melBI comunes y disfrutaba de salas 

de lecturas y entretenlmlento".H 

Se pretendia acerca de una fonna cientlfica y progresiva al lrrtemo a la 

IOciedad, esto se realizaba a través de un Consejo Técnico lnterdisciplinario que 

aconsejaba en la setección de aquellos internos que pudieran obtener esos 

beneficios. 

La ley de Normas Mlnlmaa mexicanas en 1u articulo 8" establece lal 

formas que deben seguir para el ""imen de preliberación: 

a) Información y orientación especiales y discusión con el Interno y sus 

familiares de los aspectos personales y précticos de su vida en libertad; 

b) Métodos Individuales y colectivos de terapia, tendierrtn a 1911firmar la 

solidaridad del hombre con sus semejantes y a fortalecer 1u conciencia 

de pertenencia al propio núcleo social; 

e) Concesiones de mayores libertades dentro del propio establecimiento; 

d) Permiso de salida de fin de semana o diaria con reclusión nocturna, o 

bien salidas los dlas hábiles con reclusión de fin de aemana; 

e) Traslado a inst~uciones de tipo abierta; 

f) Otras alternativas de praliberación, como S8f la condena condicional, la 

reducción parcial de la pena y la libertad preparatoria. 

"k»tn p 1'4. 
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Los puntos arriba mencionados se encuentran basados en aspectos 

humanistas y cientlficos con el objeto de lograr una efectiva readaptación social de 

los internos. 

"Con nte régimen de libertad, se pretende dar una mayor confianza y por 

otra ir rompiendo con el abismo que existe entre la cárcel y el mundo exterior. De 

nte forma se les prepara para que participen mis activamente con el núcleo social 

al que pertenecla antes de ser privado de su libertad. Este régimen de prefibertad 

corresponde a la última etapa del sistema progrnivo".11 

SISTEMAS PENITENCIARIOS MUNDIAL.ES 

ALEMANIA 

En nte sistema el detenido se encuentra en una celda Individual, esto con 

el objeto de que nte lo más separado posible de loa demi1 internos. 

Lu fases en las que se divide este sistema son las siguientes: 

a) Se designa una oficina o departamento de ingreso, en el que se recibe a los 

nuevos Internos, dirigido por un psicólogo, que se encarga del estudio de la 

personalidad de los Internos al momento de ingresar a la prisión. Personal que 

explique al recién ingresado el tratamiento que se va a recibir en la prisión y lo 

que se espera de él. Todo esto con el objeto de que no sean los mismos internos 

quienes le proporcionen este tipo de explicaciones: 

71 -.p.IM. 



b) Un segundo departamento que se denomina como lr8tamlento y tiene por 

objeto la ejecución de la pena propiamente. La actividad del interno en. este 

sistema se divide en: 

1. Trabajo; 

2. Tiempo libre; y 

3. Descanso, como la vida en libeltlld. 

c) Un tercer departamento llamado el de salida, en este se puede oburvar loa 

resultados obtenidos del tratamiento y el diagnostico realizado a los Internos." 

ESPAf:IA 

El articulo 25.2 de la Constitución Espallola de 1978 establece lo 

siguiente: 

'Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad esta'*1 

orientadas hacia la reeducación y la reinserci6n social y no podrin consistir en 

trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la 

misma gozará de los derechos fundamentales de este Capitulo, a excepción de 

los que se vean expresamente limi1ados por el comenido del tallo condenatorio, el 

sentido de la pena y la Ley Penitenciaria En todo caso, tendré derecho a un 

trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Segurided Social, 

asl como acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad'. 

,.~p.178. 
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Por otra parte, se encuentra la Ley Orgánica General Penitenciaria y su 

reglamento, cuya impoltancia juridica principalmente en conferir autonomia a este 

sector del ordenamiento jurídico penal ya que equipara la legislación penal, la 

procesal y la penitenciaria. 

Su normatividad se basa en: 

a) Laa Normaa Mínimas para el tratamiento de los reclusos, elaboradas por las 

Naciones Unidas y el Consejo de Europa; 

b) En loa acuerdos fntemacionalea sobre derechol humanos; 

e) En lu leyes penitenciarias de los paises mA1 avanzados; y 

d) En la constitución Eapa!lola. 

La Direccl6n General de Instituciones Penitenciarias es la que tiene a su 

cargo la retención de detenidos, presos y penados asl como la r88ducacl6n y la 

reinserclón social de los sentenciados a penas y medidas penales, privativas de 

libertad. 

El Siltema Penitenciario Espa!lol cuenta con 74 centros penitenciarios, 

en el que la prisión se constituye como un núcleo urbano autosuficiente. 

"Los penados (aquellos que han sido condenados por sentencia firma) son 

clasificados en grados nominados correlativamente, de manera que el primer 

grado determina la aplicaci6n de normas de régimen cerrado, n decir, las 

medidas de control y seguridad son més estrictas; el segundo grado M aplican 

normas de régimen ordinario de los establecimientos; y el tercer gredo M aplica 

el régimen abierto en cualquiera de sus modalidades".77 

"'-c1o1-....,..2001 ...... .,.. ... .,,,_ ....... 
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El o los criterios de clasificación de los internos penados es el siguiente: 

a) 'De primer grldo de tl'ltamiento 1 1quellos clasificados de peligrosidad 

lntem1 o inldaptaci6n manifiesta y grave 1 las normas generales de 

convivencia'" 

b) De segundo grado de trat1mlento aquellos que reúnan c:iertu 

Clrlcierl stlcas personales y penltenciari1s de normal convivencil. pero 

que no est6n cap1citldos para vivir en semilibertld; y 

e) De Tercer grado de tl'ltlmiento aquellos que por motivos o 

circunstancias personales y penitenciarias estén capacitados para estlr 

en un régimen de semllibertld. 

Loa penados son alojados en establecimientos diferentes o en diferentes 

secciones dentro de un mismo establecimiento penltencilrio de ICU8rdo a su 

clasificación, ea decir, según el sexo, edad, antecedentes, el motivo de la 

detención y el tratamiento que les corresponde aplicarles a cada uno. 

Existen diferentes tipos de Establecimientos Penitenciarios, que son los 

siguientes: 

1) Espectales. - En estos prevalece el caricter asistencial y se clnifican 1 su 

vez en: 

1. Centros hospitalarios; 

2. Centros pslqu!Mricos; y 

3. Centros de rehabilitación social, para la ejecución de penas. 

,. Mlr*'9rio dll nt.Jor: 9005'° 2'001, ~· lmlila:l'•.,,.teeWW•• t:vr. 
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b) 'Preventivos.- Son centros de ámbito provincial y au finalidad es la 

retención y custodia de los detenidos y Pf8S01 y sólo por excepción se 

podr6n cumplir en estos las penas y medidas de seguridad qua no sean 

mayores de aeis meses"." 

e) De cumplimiento.- Son destinados para la ejecución de las penas 

privativa• de libertad y son de dos tipos: 

1. R6gimen Abierto; y 

2. R'91men Ordinario. 

Existen tambl6n establecimientos de régimen cerrado para reclusos 

clasificados de peligrosidad extrema o para aquellos casos que exista 

Inadaptación por parte de los mismos a los reglmenea ordinario y abierto. 

'El régimen de estos centros se caracteriza por la !imitación de las 

actividades en común do los internos y existe un mayor control de vigilancia. Los 

reclusos permanecen en estos centros hasta que desaparecen o disminuyen las 

razones o circunstancias que provocaron su ingreso".• 

Los Establecimientos de r6gimen abierto IOll: 

1. Abiertos o de reinserción social. - En estos se cumplen las penas 

privativas de libertad en r6gimen abierto y In de arresto de fin de 

181Tlana. Tambi6n dan seguimiento de los liberados condicionales que 

tengan adscritos . 

.,.,....._ ..... ir. .... 2'X>t, ...... _ftm_ .. 
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2. Secciones ebiert1s.- Son perte de un esteblecimiento penitenciario 

polivalente del que dependen administrativamente, y se dedican a IU vez 

al cuidado de intemo1 de tercer grado. 

3. Unidades dependientes.- Se encuentran nteblecldas fuefll de los 

eatablecimientos penitenciarios y se encuentran incorporados 

funcionalmente a la administración penitenciaria, CX>laboran con entidades 

públicas o privadas con el objeto de facilitar el cumplimiento de los 

objetivos npecificos en cuanto al tratemiento que se les proporciona a 
los reclusos dnificados en tercer grado. 

Debido a la existencia de formas especiales de ejecución de pena 

privativas de libertad, se nteblece la creación de nuevos lugares para el 

cumplimiento de las misma atendiendo principalmente a las caracterlsticas 

personales y penitenciarias del sujeto que se encuentra privado de su libertad, y 

se dividen en: 

a) Establecimiento o departamento mixto. - Ea de caricter 

excepcional y en estos se llevan e cabo programas de 

tratamiento o para evitar la desestructuración familiar. 

"Tambi6n se puede esteblecer para grupos determinados de 

población penitenciaria, centros o depertementos mixtos 

donde indistintamente puedan ser destinados hombres y 

mujeres."11 

Con la excepción de aquellos internos condenados por delitos 

contra la libertad social sexual. 

11 ~dlllmlriar:.,.,2001. Mrae ~-.... " llMts¡ b!o1 

99 



b) Departamenloparajóvanas.- Sólo para jóvenes hasta 21 

alloa de edad y 1e puede prorrogar hasta los 25 

dependiendo de las circunstancias extraordinarias Inherentes 

1 la personalidad de cada interno. 

"En estos departamentos proporcionln una ICción 

educativa Intensa con la adopción de m"°®s pedlgógicos y 

palc:opedagógicos en ambiente que 1e asemeja en cuanto a la 

libertad y responsabilidad al que hayan de vivir aquellos cuando 

dejen de cumplir la condena. Por lo que, se fomenta el contacto 

del interno con su entorno social, utilizando tos recursos 

existentes y procurando la participación de las instituciones 

comunitarias. •0 

Los internos en este departamento ae encuentran 

cllSificados en 1 •, 2• o 3• grado, dependiendo de las 

Clr8Cterlsticas de cada interno. 

e) Unidades de madres.- En eslls unidades las madres 

pueden conservar a sus hijos hasta que cumplan los tres 

11\os de edad, se les progr1man ICtividades formativas, 

educación infantil, asistencia médica. 

d) Unidades exlrapenitenciarias. - Es para aquellos reclusos 

que se encuentren clasificados dentro del tercer grado y 

requieran un tratamiento espacial como fármaco dependencia 

u otras adicciones . 

. _ .. ___ ,,_..,...__ -
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El Centro Directivo es el único que puede eutorizar que 

un recluso sea etendido en elguna in11itucl6n extrapenitenciaria, 

informando en todo momento al Juzgedo de Vigilancia 

Penitenciaria de dicho movimiento. 

e) •Unidades pslqu"triclJS penitenciaries.· Son Cllllrol 

especiales destinados para dar CYmplimiento a las medidas 

de aeguridad privativas de libertad aplicados por los tribunales 

correspondientes. 

El Ingreso a estos centros 11 realiza en los siguientes casos: 

;. Detenidos o presos con patología psiquiátrica cuando la autoridad 

judicial decida au ingreso para observación. 

;. Personas a las que por aplicación de las circunstancias eximentes 

establecidas en el Código Penal lea haya sido aplicade una medida 

de seguridad de internamiento en centro pslqui*trico penitenciario. 

;;. Penados que por enfermedad mental sobrevenida ae les ha)'I 

Impuesto una medida 

Sentenciados . .a 

de seguridad por el 

.. --dtl- ·-2001, -· llll;!!lmu•--••Vnllblrc bkn. 
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ARGENTINA 

"La progreslvldad en este slstema consiste en un periodo de 

observación con examen médico-psicológico y de su mundo circundante para 

formular el diagnóstico y pronóstico criminológico" ... 

Despu6s de haber realizado dicho examen médico-pslcológlco MI pasa al 

primer periodo en donde MI clasifica a los intemos en: 

a) Ficilmente adaptables; 

b) Adaptables; y 

e) Diflcilmente adaptables. 

El segundo periodo en este sistema consiste en un tratamiento que le es 

proporcionado a los internos basado en t111bajo, educación y diaclplina 

fraccionado en fases. se analiza el trabajo, conducta, disciplina, prohibiciones, 

etc .. l'llsta paaar al periodo de prueba. 

En este tercer periodo denominado de prueba, el interno cuenta con la 

posibilidad de salidas transitorias y egreso anticipado, esto con la finalidad de 

que se refuercen los lazos familiares y sociales, poder obtener un trabajo, 

alojamiento. documentos, etc , antes de que este salga definitivamente de la 

prisión y facilitar con esto su reinserción en la vida social y familiar. 

N Ool-.L .. -Op ol, p.111. 
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CHILE 

"Impera un sistema unitario, es decir que rige para todo el pefs. Los 

establecimientos carcelarios dependen de la Direoclón de Prisiones, y esta del 

Ministerio de Justicia. El r6gimen se rige por el reglamento carcelario de 1928 

que contiene el sistema progresivo en cuatro periodos". N 

En el primer periodo la duración de este 11 mlnimo de un mea, con 

méxima restricción an el trabajo, alimentación, educaci6n, oomodidadea y 

comunicación con otra personas. 

"El segundo periodo comprende tres grados que son los siguientes: 

a) Aislamiento, donde sólo puede comunicarse con la familia, se inicia el 

trabajo y se le obliga a asistir a clase de educación; 

b) Mejoran las remuneraciones para el trabajo y se le permite comunk:ación 

con otras personas: y 

c) Se mejoran las condiciones de vida, y/o se brindan mayorn ntlmuloa". • 

La duración de este periodo es mlnimo de un ª"° y depende de la 

conducta y el comportamiento observado en los internos, ya que conforme a esto 

se puede extender o reducir la extensión de loa grados. 

15 
klem p. 171. 

"'""*" 
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El tercer periodo no tiene una duración definida, pero esta se puede 

extender hasta que et Interno cumpla con la mitad de su condena y tenga el 

beneficio de la libertad condicional, siempre y cuando no sea reincidente, en caso 

de serto tiene que cumplir las tres cuartas partes de su condena. 

Entre los beneficios que goza el interno que se encuentra en el tercer 

periodo serian: 

a) l':I poder ser llamado por su nombre; 

b) Sólo permanece en la celda durante las noches; 

c) Percibe el máximo de su salario por su trabajo; 

d) libertad de comunicación con el exterior; y 

e) Permiso los domingos para ir a su hogar. 

El cuarto periodo es una etapa de prueba ya que el interno quedabll en 

libertad condicional, esto con el objeto de comprobar si el interno se enconlrllbl 

rehabililado socialmente, generalmente este beneficio se le concedla a aquellos 

internos que hubieran sido condenados e más de un allo de prisión, que hayan 

tenido buena conducta. aprendido un oficio y asistido a regularmente a la 

escuela de la prisión. 
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ESTADOS UNIDOS 

En loa E118do1 Unidos el procedimiento penal, el penal sustantivo y la 

leglalllcl6n penitenciaria son estatales, por lo que no se puede hablar en un 

sentido estricto de un derecho penitenciario estadounidense, sino de la 

legialllcl6n, jurisprudencia, précticas y polilicas penitenciarias de 50 estados 

mél el gobierno federal. 

En el émbito federal, existe la Dirección Federal de Prisiones, auda en 

1930, dentro del Ministerio de Justicia, la que se encargaba de la custodia, 

cuidado, protección, instrucción y disciplina de toda persona que haya sido 

acusada o condenada por un delito de carácter federal. 

Ea la enc.rgada de proporcionar seguridad pública al asegurarse que los 

delincuentes Federales cumplan con su sentencia de encarcelamiento bajo 

condiciones humanas, en Instituciones seguras, eficientes y costeables . 

.Debe de proporcionarles a los internos las oportunidades que sean 

apropiadas para evitar que reincidan una vez que han sido reincorporados en la 

vida social. 

En la actualidad, su lliatema penitenciario es centralizado, el director ea 

nombrado directamente por el ministro de justicia, cuenta con seis oficinas 

regionales, las cuales astan distribuidas en una red de alrededor de 98 

instituciones penitenciarias, que son de distinto tipo, ya que van dnde la 

máxima • la mlnima seguridad, también cuentan oon tres centros de capecilación 

para el personal y oon veintinueve oficinas de readaptación comunitaria. 
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La Oficina Central y las Oficinas Regionales son las encargadas de la 

vigilancia edmlnillrativa y de proporcionar el apoyo que aea necesario a las 

Instituciones penitenciarias y a las oficinas de readaptación comunitaria. 

La Oficina de readaptación comunitaria es la encargada de vigilar a los 

centros de readaptación comunitaria y los programas de confinamiento (arraigo 

domiciliario). 

La Dirección Federal de Prisiones 81 111 encargeda de proporcionar la 

eeguridad en las lnatituciones Penitenciarias mediante la combinación de 

factores fiaicos, tecnológicos, la clasificación de los internos basada en factores 

de riesgo y la supervlaión directa del personal penitenciario. 

Es a través de la continua interacción y frecuente comunicación del 

personal penitenciario con los internos lo que asegura la 191ponsabilidad, 

seguridad y un positivo comportamiento por parte de los internos. 

Los programas de desarrollo personal aplicado a los internos dentro de las 

Instituciones Penitenciarias consisten en: 

1) Traba)!) en la Industria penitenciaria; 

2) Capacitación profesional; 

3) Educación; 

4) Tratamiento pslcol6gico; 

5) Asistencia médica; 

6) Tratamiento en el abuso de IUltMlciaa tóxicas; 
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7) Asesoramiento, etc. 

Dentro de las prisiones existen programas de trabajo, todos los internos 

tienen que trabajar previo examen m6dico para poder determinar que tipo de labor 

pueden desempellar. La mayoria de los trabajos son asignados dentro de la 

Institución Penitenciaria tales como cocineros, enfermeros, empludos de 

almacén, plomeros o jardineros, cuyo aalario oscila entre los 12 y 40 

centavos de dólar la hora. 

"Aproximadamente el 25% de los internos trabajan en fábricas que están 

dentro de la Institución Penitenciaria, en los cuales obtienes capaciUlci6n 111 

realizar trabajos relacionados con la operación de fabricas tales como, metales, 

muebles, electrónicos, textiles y artes gráficas, y reciben una remuner11Ci6n 

que puede ser desde 23 centavos de dólar hasta 1.15 dólares por hora".11 

Existe un Programa de Responsabilidad Financiera, el cual obliga a los 

internos a pagar una cierta cantidad del dinero obtenido del lrlbajo 

desempellado dentro de la prisión, para pagar las multas impuestas por la corte, 

para pagar las multas impuestas por la Corte, para pagar los dellos causados 

a la vldima, para manutención de sus hijos, etc. 

Para que se les pueda asignar un trabajo a los internos, neonitan un 

diploma escolar o un certificado de desarrollo educacional general que 

acredite la capacitación de los mismos. 

La Dirección Federal de Prisiones es la autoridad facultada para 

autorizar la salida temporal de los internos, pero solo circunstancias muy 

especificas y escoltados por el personal de la prisión ya aea para visitar a un 

pariente cercano enfermo, al funeral de un familiar cercano, para recibir 

atención m6dica, etc. 
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Uno de los beneficios que pueden tener los Internos que ntjn por 1er 

liberados y que requieren de un mlnimo de vigilancia pare au cu~do. 11 el 

otorgamiento de permiso pare estar presentes durante u1111 crisis familiar, y en 

8Clividades que puedan facilitar el proceso de liberación y pare poder 

restebtecer los nexos familiares y IOCiales. 

Por otra parte, tambi6n se establecen programas de preliberlleión, en 
los cuales 1e incluye capacttación, búsqueda de trebejo, capacidad de 

retención de un trabajo, aaistencia a los internos y prepararlos pare au 

posterior liberación, etc. 

Generalmente la Dirección Federal de Prisiones coloca a la mayorla 

de los internos en Centros de Readaptación Comunitarios antes de MI' 

puestos en libertad, con el objeto de que se adapten a la vida en IOdedad 

y para poder encontrar un trabajo adecuado despu6s de ser liberado. 

Los Centros de Readaptación Comun~arios mencionados en el pArrafo 

anterior perm~en que 1e restablezcan gradualmente los nexos del interno con 

la sociedad, y permite al personal de dicho Centro el poder supefViur las 

actividades realizadas por los Internos durante esta etapa o faM de 

readaptación de los mismos, para poder reingresar a la IOCiedad. 
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CAPiTuLO CUARTO 

SISTEMA PENITENCIARIO IEXICANO 

1.-Reciulofiol 

2.-Penttena.rta 

3.-Colonill Pen8I Fednl de !sin Mana 

4. -LOI MOdulOI de Segutld8d 

5.-i.. ~ de M6Jima Seguridlld 

11.-Centro Federal de Rehabll!aciOn Pslcosodal 

O Tm.mtento Crimlno!Ogico 

LJ OenldlOI de IOI Internos 

O Obllg8ciOtl de IOI Internos 

7. -NonnmlMdlld 

e) Coneliluci6n Polltica de loll Eatedot Unidoa Meximnoa 

b) COdlgo Penal Federal 

C) COdlgo F-.t de Prooedmll!!"°' PenNs 

d) R.,_ de la 5eCtetn de Segutided Pública 

e) Reglmmento de IOI Centros Fedefales de R~1 Soci.I 

1) ley que Establece las Nonnaa Mlnimn de s.. .... ...-. 

g) Reg!Mnlnlo de le Colonie PllNI de 111111 M911a 

h) ConveniOI de CoordlnecOO -. el Golliemo Fedlllil y IOI Estmoe 
¡s1I ta EjccuciOn do Penas Priva!ivaa do Liboltad 
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CAPITULO CUARTO 

SISTEMA PENITENCIARIO MEXICANO 

"Poc11 ln1tltuclonn pruentlln tlln ••t•nH v1rled1d ele fttlloe 

como IH circelH ... , ion un museo de 11 mlleril, donde loe 

presos viven de cu1lquler modo, en npes11 veclndldft 1 In 

que Heg1n 1u1 vllltlntft en grupos coloridot y doloroloe; 

donde H dn1noll1n 1111..,_ mlnúsculoe y H ln1tlllln 

cu1rtuchos Hpirados de m1nta, periódicos o c1rtonn, pera 

cre1r 11 llu1l6n de 11 lntlmldlid y 1lojlr alatemn person1lea 

de propl1 conurv1cl6n en el cautiverio" 

Dr. Sergio G1rcl1 R1mlrez 
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RECLUSORIOS, PENITENCIARIAS Y COLONIAS PENALES 

En la actualidad, de acuerdo con la normatividad de las Naciones Unidas, 

para el tratamiento de los reclusos y con la Ley de Normas Mínimas sobre 

Readaptación Social de Sentenciados, se establece que deben existir divel'IOS 

tipos de establecimientos de reclusión, de entre los cuales podemos destacar 

a los siguientes: 

1.- RECLUSORIOS: 

Son lugares destinados a cumplir con una "prisión preventiva, la cual es 

una medida precautoria de lndole personal que cree al individuo en el cual 

recae , un estado m6s o menos permanente de privación de la libertad física, 

soportada en un establecimiento publico destinado al efecto, y que es decretada 

por et juez competente en el curso de una causa, contra el sindiQdo como 

participe en la oomlsi6n de un delito reprimido con una pena privativa de la 

libertad, con et único objeto de asegurar su presencia a juicio y garantizar la 

eventual ejecución de la pena·." 

En cuanto medida de seguridad. la prisión no pretende cumplir funciones 

de retribución o de prevención general, ya que MI aplica a personas que MI 

suponen Inocentes en tanto no haya sentencia en su contra. 

·-.-...u--,,.~"'-U~--......-llM. 
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Tradicionalmente la prisión fue tan sólo una medida de seguridad, asf, 

nos dice Bernardo de Quiros: "Primero son unos brazos autoritarios que 

dominan, fofcejeantes, al malhechor fugitivo o sorprendido en flagrante delito. 

Después, por unas cuantas horas más es el árbol infeliz, el pilar o el poste en 

que el malhechor, bien amarrado, aguarda el juicio. Por último, cuando estas 

escenas se repiten demasiado todos los días, es la construcción fuerte, incómoda 

y desnuda, en que la dilatación de los procesos forza a que esperen semanas, 

mese, allos enteros, los que, después de la sentencia, han de salir para que el 

fallo se cumpla en forma de muerte, de mutilaciones o de azotes.·• 

De acuerdo a los autores que han abordado el tema, se reconocen a la 

prisión preventiva los más diversos objetivos, entre ellos: 

e) Impedir la fuga. 

b) Asegurar la presencia a juicio. 

c) Asegurar las pruebas. 

d) Proteger a los testigos. 

e) Evitar el ocultamiento o uso del producto delictivo. 

f) Garantizar la ejecución de la pena. 

g) Proteger el acusado de sus cómplices. 

h) Proteger al criminal de las victimas. 

i) Evitar que concluya el delito. 

j) Prevenir la reincidencia. 

k) Garantizar la reparación del dallo. 

1) Proteger e las victimas del criminal y de sus cómplices. 

Para algunos autores tiene además una función de tratamiento, y para 

otros, menos humanitarios (y quizá más realistas), la función es ante todo evitar 

la reincidencia y ejecutar anticipadamente la pena, siendo este último un criterio 

eminentemente retributivo y vindicativo. 
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Es común encontrar en prisión preventiva al 1ujeto que cometió un delito 

"sin victima", que por IUS antecedentn podemos deducir que ea hombre 

honorable, sin nexos criminales, y con escasa probabilidad de reincidir, pero 

que debe permanecer encarcelado por disposición de ley. 

Loa Reclusorios y Centros de Readaptación Social reciben 1u nombre 

como multado del cambio Iniciado en beneficio de la población interna, 

respondiendo a la necesidad de Pfeparar para la vida en libertad a las personas 

que han sido privadas de la misma. 

2.- PENITENCIARIAS: 

Serén destinadas para la ejecución de las penas privativas de libertad, 

llamados penitenciarias o centros de readaptación social, 1181\aladas por la 

autoridad ejecutora como el sitio o lugar en el que el sujeto sentenciado por 

la autoridad judicial, tendrá que compurgar su pena. 

Debe de existir una separación de los sentenciados, hombrea y mujeres 

en establecimientos diferentes. completamente aeparados. 

Una de las mas importantes penitenciarias de México lo fue la célebre 

Cárcel de Lecumbeni, la cual fue inaugurada el 29 de septiembre de 1990, por• 

entonces presidente General Profirió Dlaz. La planeación y construcci6n duro 

15 anos. Posteriormente quedó como cárcel preventiva al edificarse la 

prisión de Santa Martha Acatitia, a las afueras de la ciudad de México, IObre 

la calzada de lz1apalapa, en el camino a Puebla. 
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Lecumberri dejó de funcionar como carcel preventiva, en el ano de 

1976 al establecerse los nuevos reclusorios del Distrito Federal, denominados 

Norte y Oriente. Y posteriormente se construyo el Sur. De igual forma en 

toda la República Mexicana se han levantado nuevas construcciones 

carcelarias, para poder llevar a cabo la ejecución de las sentencias dictadas 

por tas jueces a los Infractores de las leyes penales. 

3.- COLONIA PENAL: 

"Lugar destinado al cumplimiento de la pena privativa de la libertad, que en 

algunos paises se rige por un sistema de mediana seguridad y en ceros de 

máxima. Se trala de una ln1tltuci6n apropiada para los condenados de origen 

rural porque cuentan con grandes espacios de terrenos aptos para los cultivos 

y para ta producción agropecuaria. 

"En México la necesidad de establecer colonias, se planteó en el 

Programa del Partido Liberal Mexicano de 1906 y en el Mensaje y Proyecto 

de Constttuci6n de Venustlano Carranza del 1• de diciembre de 1916, para 

todos aquellos que tuvieran que cumplir penas de mél de dos 8llotl de prisión.• 

En algunos paises se la ha prevista como institUciOn de mediana 

seguridad y para el cumplimiento de penas cortas para "condenados de mlnilna 

peligrosidad". Se requiere una buena selección de los internos y el cumplimiento 

de una pena inferior a los dos anos, o que le quede al reo de cumplir -

tiempo, como una forma de ir acercando progresivamente el individuo 1 111 

sociedad. Sus resultados han sido excelentes porque el trabajo es obligatorio y 

llene un sentido pedagógico de responsabilidad social. 



En M6>Cico podemos aellalar la Colonia Penal de las Islas Marias, 

ubicada en el Océano Pacifico, a la altura del Puerto de Mazatlán, y 

compuesla por un archipiélago const~uldo por varias islas (Maria Madre, 

Maria Magdalena, Maria Cleolas y San Juanito). Fueron doMdas por el 

presidente Benilo Juérez al general López Uranga en 1868, quien las vendió 

hula que finalmente el gobierno federal las adquirió a la familia C9rpena en 

150,000 pesos. Se establecieron como Colonia Penal en la épocll del general 

Porfirio Diez, a lr8vés de un decreto del 12 de mayo de 1905 y de un 

acuerdo presidencial del 26 de junio de 1908. Se estableció un sialema 

progresivo en dol periodos para el cumplimiento de la pena de prisión de los 

reos federales o del orden común, conforme dlterminara la Secretaria de 

Gobernación, actualmente la encargada de dicho control es la Secretaria de 

Seguridad Pública, Organo Desconcentrado de la mencionada Secnllarla. 

A diferencia de otros centro penales, en las Islas Marias no hay una 

prisión que aloje a los delincuentes; ahl, los muros son de agua. A pesar de 

que se encuentran tan cerca de la costa del Pacifico que en din claros pueden 

divisarse desde las playas nayaritas, las Islas Marias son cai dllconoc:idas 

en el pals. Se tienen Ideas extraviadas sobre su formación, acerca de su dima 

y respecto de las condiciones de vida que en ella privan. 

No debemos ignorar el hecho de que en las Islas Marias io. colonos -

internos pueden tener con ellos a sus familiares en cmo de buen 

oompor1amiento del prisionero y naturalmente siempre y cuando la familia 

acepte trasladarae al penal. Tal vez no nos peroatamos de su importancia, 

pero no olvidemos que seguramente existen en el munclo pocos litios que 

siendo colonias penales otorguen esta gran ventaja a los reos. 

SI lodo en la vida tiene puntos de vista opuestos, la misma existencia del 

penal de las Islas Marias ae presenta a inacabables polémicas. Ahl se puede 

asegurar que hay una historia estrujante o por lo menos curiosa en cada uno 
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de los presos; aHI hay odio y frustración, pero seguramente también 

regeneración y esperanza. Durante muchos allos vivieron racluidos equf loa 

delincuentes méa peligrosos del pafs; entonces se gestaron las historias m6s 

negras y truculentas, al estilo Lecumberri. Actualmente sólo ingresan 

delincuentes de baja peligrosidad y que reúnan las condiciones necesarias 

que garanticen su adaptación. 

En la Colonia Penal Federal se viva bajo el régimen de libertad 

reglamentada. Uno de los objetivos as favorecer el proceso de readaptación 

social de los colonos-internos a trav6s de un r6gimen en semilibertad, con 

el apoyo de personal especializado en diversas disciplinas, realizando 

actividades laborales, de capacitación, culturales, recreativo y de sano 

esparcimiento. 

La Maria Madre es un nuevo concepto en el sistema penitenciario 

mexicano y, aunque presos al fin, los colonos-internos gozan de una 

libertad que no otorga ningún otro centro de reclusión nacional. 

DE LOS TRASLADOS 

Para llevar a cabo un traslado. el interno deberé hacer una solicitud 

a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social; nimi1mo, 

tendré que presentar copias certificadas de les sentencias; su pertida jurldica 

actualizada; los estudios de personalidad; ui como la licha de identificación 

con fotografla. 
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Dentro de los perfiles a cubrir están los sellaladol en el articulo 6 del 

Reglamento de la Colonia Penal Federal de Islas Marias: 

l.· Que la sentencia condenatoria que se hubiere dictado haya causado 

ejecutoria. 

11.· Que no se encuentre el sentenciado a disposición de autoridad judicial 

distinta a la que dictó sentencia. 

111.- Que de acuerdo con los estudios médicos y de personalidad que al 

efecto se practiquen, se estime procedente su envio a la Colonia Penal y 

ademas conforme a la pena que se hubiese Impuesto al sentenciado, no 

haya sido considerado con un alto grado de peligrosidad y no hubiese 

pertenecido e grupos delictivos organizados. 

IV.· Que el tiempo mlnimo de tratamiento sea de dos al\os a partir del 

traslado, tomando en cuenta la posibilidad del reo de obtener libertad 

preparatoria, provisional, o la remisión parcial de la pena antes de este 

t6rmino. 

V.· Que tenga una edad entre 20 y 50 11\os. 

Vl.· Que 18 encuentren sanos física y mentalmente y que no presenten 

ningún grado de minusvalla. 

SOBRE LAS RESTRICCIONES 

No son acept1dos aquellos que hayan cometido loa delitOI que 1e 

sel\alan en el articulo 7 del citado Reglamento. 
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1.- Los seftalados en el t~ulo primero del libro segundo, del Código 

Penal (traición a la patria, espionaje, sedición, motfn, rebelión, terrorismo, 

sabotaje y conspiración). 

11.- Los delitos sexuales. 

111.- Los delltos contra la salud, comprendidos en el capitulo 1, título 

séptimo, del libro segundo de dicho Código Penal Federal, excepto cuando 

a c juicio de la autoridad competente 1e estime que el sentenciado no reviste 

perfiles de peligrosidad, para el efecto de internación en la Colonia. 

DE LOS FAMILIARES 

Los familiares de los colonos-internos tiene un papel importante en 

la readaptación, por ello, la Dirección General de Prevención y Rudllptaci6n 

Social, por medio del Consejo Técnico lnterdisciplinario, podré autorizar que 

el cónyuge y los familiares ingresen a la Colonia para residir o pare visita. 

Para ello, el sostenimiento económico de los familiares aerm por su cuenta, 

con Independencia de la aportación que pueda efectuar el propio interno. 

Corresponderé al IMSS la prestación de los servicios de salud. Por ültimo, 

los familiares participaran en las actividades que se establezcan en la 

Colonia, y podrán, si asf lo desean, lomar parte en las actividades 

deportivas, cunurales y de servicio que se disponga, de acuerdo a su edad 

y nivel escolar. 
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LOS SERVICIOS 

Los internos cuentan con diversos servicios como son: Hospital, 

Energla Eléctrica, Agua Potable, Vivienda, Drenaje, Alumbrado, Jardln de 

nil\os, Primaria, Secundaria, Preparatoria Abierta, Biblioteca, Teléfono, 

Telégrafo, Correo, Audttorio, Gimnasio, Sala audiovisual, Restaurante, 

Comedor, Tienda de abastos, Transporte urbano y escolar. 

FUENTES DE EMPLEOS 

En 11 Isla los internos tienen la oportunidad de trabajar y poderse 

ayudar a solventar los gastos que generen, para lo rual la Colonia cuanta 

con los siguientes empleos: Cultivo de Camarón, Crla de ganado porcino, 

bovino y equino, Cultivo de hortalizas, Agropecuaria, Trabajos de madera. 

LOS MODULOS DE SEGURIDAD 

Son instalaciones destinadas para aquellos internos que requieran de la 

aplicación de un tratamiento de readaptación especializado. 

También para aquellos internos considefados de alto riesgo que alteren 

el orden o puedan poner en peligro la seguridad del Centro y en los casos 

que representen un peligro para los demis reos. 
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Estos módulos o sección de aislados debe de ser atendida diariamente 

por los servicios m6dicos, pslquiétricos, de sic:ologla y de trabajo social, 

quienes observaran la evolución que los internos ubicados en dichos módulos, 

para que en su caso, propongan al Consejo Tllcnk:o lnterdisclplinario el 

cambio o salida de esta sección. 

De lo anterior se desprende que el Consejo es el flcultado para 

"determinar el aislamiento en conductas especiales, tomando en cuanta la 

valoración de personalidad practicada; la conducta lntralnslitucional del interno 

y lo establecido en el Manual de Esllmulos y Correctivos Disciptin.nos". 

(Reglamento Centros Federales de Readaptación Social, Articulo 10) 

LAS CÁRCELES DE MÁXIMA SEGURIDAD 

"Sin una comprobación real de la eficacia o lnellcacia de los 

tratamientos readaptadores aunado al incremento de la delincuencia y 11 

temor a ésta, ha llevado a varios países y a muchos teóricos y prácticos • 

asumir una postura rígida en cuanto a la forma de tratar a los 

delincuentes'.11 

En estos centros o cárceles de máxima seguridad de encuentran 

aquellos sujetos procesados y sentenciados que son considerados de alta 

peligrosidad debido a su alto grado de organización y su elevada 

capacidad económica, que aún estando dentro de los centros de seguridad 

media, constituyen un peligro para los mismos internos y para el penonal . 

.. _. •-.Elnma.Op c<.p.llt. 
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Los Internos que se encuentran bajo este régimen se les considera como 

irrecuperables debido a la sicologla que presentan, es decir, cuentan con 

rasgos de alta agresividad y una resistencia casi absoluta al tratamiento 

penitenciario. 

"Los Centros Federales de Readaptación Social que se encuentran en 

funcionamiento son los siguientes: 

1) CEFERESO No. 1: Almoloya de Juárez (La Palma), que se 
encuentra ubicado en el Estado de México; 

2) CEFERESO No. 2: Puente Grande, ubicado en el Salto, 

Jalisco; 

3) CEFERESO No. 3: Matamoros, Tamaulipas. 

CENTRO FEDERAL DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL 

ANTECEDENTES 

Con el fin de mejorar las condiciones en las que se encuentran los 

enfermos mentales e inimputables en reclusión en todo el país y pera contribuir en 

la especialización del trato y tratamiento psiquiátrico. en junio de 1993 el Gobierno 

Federal au el Sistema Nacional de Atención Psiquiátrica pera Enfermos 
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Mentales en Reclusión, en el cual el Centro Federal de Rehabilitación Psicolocial, 

tendré la función de proporcionar alenci6n especializada de tercer nivel a este tipo 

de Internos. 

Este centro federal, Inicia su operación practica con interno-paciente et dla 

4 de noviembre de 1996. 

UBICACIÓN 

El Centro Federal de Rehabil~aclón Paicosocial esta ubicada en una zona 

rural en el km. 11.5, frllccionamlento Mariano Matamoros, Ciudad Ayala, estado 

de Morelos, en una superficie de 10 hectáreas, con 20,014 m2, 

aproximadamente de construcción, contando entre las éreas més signilicalivas: 

a) Unidad de Ingreso y evaluación, 

b) Centro psicopedagógico, 

e) Hospital, 

d) Módulos integrales de internamiento, 

e) Area de visita familiar, 

f) Centro de Rehabilitación, 

g) Talleres, 

h) Extensas éreas verdes, entre otras. 

El CEFEREPSI tiene una capacidad Instalada de 497 Interno., di ecuerdo 

a la norma internacional para este tipo de centros, en el sentido de no exceder a 

500 espacios Individuales. 
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OBJETIVOS 

Brindar atención especializada, m6dico-psiqulátrica, en un tercer nivel de 

intervención de tipo rehabilitatorio, a peraonas inimputables y con enfermedad 

mental privadas de su libertad, en un régimen de estancia a corto y mediano plazo 

(de 6 a 18 meses). 

Estabilizar y controlar la slntomatología de loa interno-pacientes a través de 

la aplicaclón de un tratamiento Integral, secuencial e interdisciplinario y evitar al 

máximo el deterioro de sus facultades mentales. 

POÚTICAS 

El Centro Federal de Rehabilitación Pslcisocial excluye toda intención 

represiva o retributiva, encausando totalmente su 8Clividad alrededor de la 

rehabilitaci6n palcosoclal. 

El Centro Federal de Rehabilitación Psicosoclal, antes que un centro de 

reclusión de máxima 1eguridad, es un centro hospitalario de rehabilitación 

pak:oaocial. 

loa criterios médico-psiquiátricos de ingreso establecidos tendrin como 

referencia: la clasificacl6n internacional de las enfemledades, trastornos mentales 

y de comportamiento (cie-10), emitido por la organización mundial de la salud; y 

por el manual diagnostico y estadistico de los trastornos mentales (dsm-iv), de la 

IOcledad paiqui41trica americana; así como la capacidad criminal e Indice de 

peligroeidad del candidato a ingresar. 
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El Consejo Técnico lnterdilciplinario será el órgano colegiado que revise 

las propuestas de ingreso, evalúe et tratamiento integral eplicado y emita una 

opinión fundada semestralmente en cuanto a la pertinencia de que un intemo

paciente egrese a su centro de origen. 

Únicamente podrán Ingresar al centro federal de rehabilitación psicisocial 

internos que presenten una enfermedad mental propiamente dicha, exclu~ndoH 

los trastornos de personalidad particularmente los antisociales. o.do que 11t01 

tienen plena conciencia de 11 mismo, se encuentran ubicados en tiempo, esplCio y 

persona y no han perdido el contacto con la realidad. 

NIVELES DE ATENCIÓN 

Para la implementación del Sistema Nacional de Atención Pllqulátrica para 

Enfermos Mentales en Reclusión, se conoeptu1lizan tres nivela de intervenci6n: 

PRIMER NIVEL: comprende todas equeHas acciones dirigidas al Interno, au 

familia, la comunidad penitenciaria y su medio ambiente, desde una peBpeetiva 

de prevención general, a partir de la promoción y educación para la aalud, a cargo 

del medio gener1I, aplicándose principalmente este nivel en las t*rcelea 

municipales y centro de readaptación social. 

SEGUNDO NIVEL: se enfoca a la aplicación de tratamiento de 

enfermedades mentales, trastornos de conducta y/o personalidad que reqw.r.i 

de la participación de especialistas en salud mental, capiciladol para resolver 

cuadros agudos con remisión a corto plazo, ea decir, de 5 a 15 dlas 

aproximadamente. Las acciones de este nivel se desarrollan en los CERESOS y 

CEFERESOS por médicos especialistas. 
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TERCER NIVEL: corresponde a la atención de enfermedades mentales 

graves, complejas y agudas, cuya sintomatologfa no remite en menos de 15 días. 

Requiere la intervención de un equipo de especialistas que proporcione 

tratamiento integral e interdisciplinario de tipo hospitalario. En este nivel de 

Intervención las acciones desarrolladas están encaminadas a controlar y limitar el 

deterioro en las ireas de la personalidad, cognitiva y psicomotrices por lo que 

dicha atención será proporcionada en el Centro Federal de Rehabilitación 

Psicosocial, es decir, esta intervención corresponde al nivel de rehabilitaci6n 

propiamente dicho. 

TRATAMIENTO INTEGRAL, SECUENCIAL E INTERDISCIPLINARIO 

• . . 

/ 
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TRATAMIENTO CRMNOLÓOICO 

El principal objetivo de este tratamiento es la remoción de las conductas 

delictivas, en un plano practico, para lograr la rnocializaclón, Intentando modificar 

la personalidad del sujeto que cometió un delito para evitar le reincidencia, a 
través de divel'IOI programas y terapias, que son Impartidos por profesionillal 

capacitados de la misma institución. 

"Consiste en transformar una personalidad asocial en socialmente adaptada 

(Plawski, Francia), es una forma de restaurar los vínculos materiales y personales 

del contenido (Gou1'1iioul, Bélgica), o en eliminar la angustia, madurar el Yo y 

hacer con esto que el recluso se reencuentre consigo mismo (Mathe, Francia)."ª 

METODOS DE TRATAMIENTO 

A) PROGRESIVO 

Se encuentra ligado a la oblelVación y a la dalitialcl6n, se bau en lr9I 

etapas diferentes que tienen como finalidad principal la readept.biítded del 

individuo. 

La primera etapa, se realiza un estudio m6dico psicológico y del mundo 

circundante donde se elabora el diagn6atico y pron6stico criminológico. 

"Do1Poo1.Wa-.~ at,p.JIO. 
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La cal'ICterlstica principal de este liltema r.tica básicamente en la 

individualización del sujeto, la cual debería comenzar entes det que el sujeto 

Ingrese a la prisión, es decir, el juez debe tomar en cuenta esas individualidades 

para la gradueci6n de la pena. 

La segunde etapa, es un periodo de tratamiento, el cuel n dividido en fun 

para ir gradualmente aminorando las restricciones inherentes a la pena. 

La tercera •lepa, en este se fija un pariodo de prueba, a través de lllidas 

transitorias y el egreso anticipado o lo que se conoce como fibertad condicional. 

En cuanto a la clasificación de loa reclusos, básicamente ee refiere a la 

clasificación por sexo (separar hombres y mujeres), edades (menores y edulloe), 

enfermedades y las caracterlsticas individuales de cada uno, con el objeto de 

poder brindar un tratamiento individual adecuado y lograr su conecta readaptación 

social. 

Las formas de realizar el tratamiento a los reos debe de ser a través de la 

utilización simultanea de todos los m6todos terapéuticos o de rehabilitación, 

aplicjndoios conforme a las necesidades Individuales de los mismos. 

B) PSICOLÓGICO 

Este es realizado a través de entrevistas y terapias individuales y grupaln, 

con la finalidad de que el sujeto pueda tener mayor comprensión de sus conflictol 

tonto Internos como externos. 
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Pero antes de empezar con dicho tratamiento, se hacen una serie de 

estudios, que Incluyen exámenes (tests), que son los siguientes: 

1. Exámenes Palcológlcos: Estos son Instrumentos de ayude para el 

psk:ólogo, ya que a través de ellos puede realizar un diagnostico de la 

PllflOllaHdad (capacidades, aptitudes, etc.) de cada Individuo. 

2. Exámenes mentales: 'Tienen utilidad ~ en el estudio dimgnostico 

del delincuente ya que tiene por objeto conocer quien es la peraona que 

ha delinquido, sus capacidades Intelectuales, caracterlslicas de su 

personalidad, posibilidad de aprendizaje y relaciones IOCialea' .• 

3. Exámenes proyectivos: A través de estos se permite la proyección de 

loa conftictos permitiendo explorar loa aspectos electivos, la dinámica 

mis profunda y los conftictos bélicos de la peflOMlidad de cada 

individuo. 

Son los exémenes que más se utilillln en las prisiones y son el 'T .A.T. 

(Test de Apreciación Temilica), la figura humana (Machover), de comportamiento 

de frases, de frustración (Rosenzwelg) y el Psicodiagnóstico de Rorchard'. M 

4. Exámenes de intereses y actividades: SiM!f'I pera poder determinar las 

tareas que puede desarrollar el interno dentro de la prisión al igual que 

su capacidad de aprendizaje. 

5. Inventarios de P8fl00Blidad: Permiten el conocimiento de lol 1ago1 

neuróticos, psicóticos, psicopáticos y perV9flOS de cada individuo. 
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Consiste en una lilta de pregunta o proposiciones referidas 1 11 milmo 

y rellCionedos con aspectos que puedan MI' obselvldol y 

1utoaprecildos ecerca de la conducta, que debe de contnt1r el 

Individuo sujeto a dicho invenllrio. 

C) LA ENTREVISTA 

Consiste en una relaclón humana, en 11 que el entrevilWdor dlbe de 

obtener dalos completos del comporllmiento total del Individuo entreviltado en el 

transcur10 de dichl entrevista. 

Ea un instrumento 16cnico que 1e utiliza de preferencil 111 115 

Investigaciones pslcológicas, con el objeto de poder realizar un diagnóatico, 

terapia, orientación, etc., de un Individuo en particular. 

Existen dos tipos de entrevista: 

1) Abierta: "El entrevistador tiene completa libertld Plr8 reeliar In 

preguntas o investigacionn que permitan adecuar el cempo de 11 

entrevista según la estructura paicológicl partlcullr, inct.g1ndo en forma 

profunda en la perso111lidad del entrevistado" .11 

2) Cerrada: Es importante un cueationario ya que las pregunlll •tán 

preestablecidas y el entrevistador no puede •Iterar el Olden y 

pilnteamiento de ninguna de estas. 

Esta ultima permite una mayor comparación sistemalica de dltos y puede 

ser utiliada en forma individual o grupal. 

"ldlmp.:llS 
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D) PSICOTERAPIA ANALITICA 

"La psloolerepia consiste en metodos dirigidos al cambio de posición 

pslquica conflictiva con los medios que presente la c:omuntc.ción social. Entre 

ellos se encuenlrlln la psicoterapia anaHtica, la del comportamiento y la 

conversaci6n o dialogo. Se trata de que el individuo comprenda lo que se 

encuentre anclado en el Inconsciente y trabaja con la fuerza de la palabra".• 

El objeto de esta psicoterapia consiste en estructurar la personalidad del 

interno, ayudindolo a adquirir mayor seguridad en au Súper Yo, para que se le 

pueda ayudar socialmente. 

"El Super Yo, es definido como el grupo de funciones mentales que 

representan: 111 aspiraciones, ideales, las órdenes y 111 prohibiciones que la 

personalidad se impone a si misma. La autoestima es regulada por este a 

través de los objetos externos y de la idea de haber 1'911izado un 9Clo que 

éste aprueba o rechaza• .11 

E) PSICOTERAPIA DE GRUPO 

A través de esta psicoterapia, ee pretenden rnolvef conflictos y 

problemas inconscientes del individuo (Técnica Plicoanalllica) pero en grupos, 

ya que con estas se rompe con la monotonra que existe entre los recursos y 

obliga a que tomen una conciencia de su posición actual y de IU Muro . 

.. ldoto p. Sii. 

"au.-.Enriquo.~Ch<e 1 T--Ed.-...-. , ... ..,.u,:11. 
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'En cuento • los npectos sociológicos • elcanmr en un ambiente 

penitenciario encontremos los siguientes: 

1) Socializaci6n por el que el miembro del grupo comprenda la necesidad de 

cooperaci6n y de controles IOciales, Mcléndolo c:epaz de aceptar la 

criticas y tolerar las frustraciones; 

2) Comprensión de los puntos de viste de los demás miembros del grupo; 

3) Apoyo reciproco, refOIZando con esto su Super Yo; 

4) Permisividad, que es la libre dlscu116n de Ideas y sentimientos entre 11 

terapeuta y los miembros del grupo; 

5) Identificación con el grupo, ya que al participar en las vivencias y 

experiencias toma conciencia de sus propios errores y sus razonamientos 

durante este proceso de Identificación; 

6) Adhesión y lealtad hacia el grupo a través del interc11mbio social; y 

7) Reorientaci6n de las actividades, adquiriendo nuevas conductas (positiva y 

constructivasr.• 

Esta psicoterapia de grupo es realimda mediante la reunión de varios 

internos, con un coordinador que puede ser un psic61ogo o psiqulatl'll, 

asistido en todo momento por un observador. 

•Del Pcnl, Lulo Morco Op ot. p »a. 
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El fin de este tratamiento es curar a todos tos enfermos, haciéndole 

ver a los Internos lo que tienen en 1U inconsciente, logrando con esto el 

mejoramiento en el medio carcelario ya que si el sujeto tiene el dominio de sus 

impulsos, no exi1tirán problemas con sus compalleros, ni con el personal de la 

pri1ión. El objetivo final es preparar hombres en fibertad. 

Para que aea valido dicho tratamiento en el ambiente carcelario se 

debe de operar dentro de la mima comunidad, para que el sujeto no pierda 1us 

ventajea económicu. 

DERECHOS DE LOS INTERNOS 

Este es un tema que nos ocupa debido a su importancia, ya que desde el 

nacimiento de diversas instituciones y organismos en el limbito intemacional, 

tales corno Comisión Nacional de De!echos Humanos, Amnistla Internacional, 

Colegial de Abogados, los hombres que se encuentran reduidol, privados de 

su libertad, han recurrido a ellas por medio de denuncln, mllmes que die 

con die han ido en aumento, en donde hacen de su conocimiento In 

violaciones que sufren en su1 derechos humanos. 

Organismos de las Naciones Unidas a travft de sua apoitaclones, 

comenzaron a se"81ar toa derechos de loa Pf9S01 y un liltema rn6s 

humano de tratamiento a los mismos. el cual ha sido tranacrito en lal teya de 

ejecución de eentencias o Códigos Penitenciarioa y en los reglamentos de 

las prilione1. 
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Las primera reglas par1 el trltlmiento de los presos fueron el1boradll 

por la Comill6n Internacional Pen1I y Penillncilria y fue ldoptada 

posteriormente por 111 ligl de Naciones con algunas refolm11. 

E1tas reglas aon conocidas como "Reglas Mlnlmas, fueron olldllmente 

adoptldls por las Naclonn Unidla en el Primer Congreso Pllrl 111 Prevención 

del Delito y Trltlmiento del Delincuente, 11 cuel fue cellbrldo en Ginlbrl, 

Suiza en 1955. Quince ellos más llrde, en el Cuerto Congreso de Nlclonn 

Unld11, 11 1probó por un1nlmldld 111 recomendlci6n urgente de que lol 

paises miembrol 1doptaren y 1plar11n e1as Regla• Mlnlm11·.• 

Entre los derechos podemos enoonlrllr lol 1iguiente1: 

Al Derecho a un trwto humano 

No se deben hacer diferencias de trato que se besen en prejulciol, 

principalmente de raza, color, Mxo, religión, opinión pollta o CUllquier tipo 

de opinión de origen nacional o social, fortuna, nacimiento o cuelquler otro 

tipo de 1iluaclón. 

la privación de la libertld debe de dlrM en oondidonel mllerillft y 

morales que se aaeguren el respeto de la dignidld humana. 

Bl Dertcl!o a la rtVislón médjcl al jnarno 1 !1 pril!6n 

los internos al ingresar a la pri116n preventiva tienen der9Cho 1 ter 

examinados por el médico del establecimiento penitenciario con el objeto de 
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conocer 1U estado flsico y mental. Este examen m6dico es realizado en el 

Centro de Organización y Clasificación, como primer medida de Ingreso. Si de 

dicha revialón 1e desprendieran signos de golpes o malos tratos, las 

Certificaciones deberin de darse a conocer al juez de la causa y del 

Ministerio Público. 

C) Derecho • la proleoc!ón de su Hlud. 

El Interno tiene derecho a que se le brinde una buena atención m6dica al 

como a que 1e le proporcionen los medicamentos que sean neceurioa, al igual 

que si requiriere intervenciones quirúrgicas, atenciones especializadas y l9IVicio 

odontológico, cuando el caso lo amerite. 

Tienen derecho a que les sea proporcionados todos y cada uno de los 

medios indispensables para el aseo personal, para 1u salud y Mmpieza. 

Dl [)erecbo • 11 a!jrnentación, 

Esta debe ser de buena calidad, es decir que contenga los 

requerimientos bélicos para una una alimentación y contenido nutricional, 

con la finalidad de reponer a los internos de los gaatoa calóricos que estos 

aufran. 
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En et c110 que el interno necesHe algún tipo de dieta especial, esta le 

seré proporcionada, mediando en todo momento aprobación del servicio 

rMdico del reclusorio. 

El Derecho a trabalar. 

Eate derecho es para toda la población penitenciaria, tanto pl!ra 

procesados como para sentenciados, que los lugares en donde realicen dichoa 

trabajos sean airados, ventilados e higiénicos. 

"Que se le proporcione a los reclusos un trabajo productivo, suficiente pl!ra 

ocuparlos duranle la duración nonnal de una jornada de trabajo. Este trabajo 

deberé contribuir por su naturaleza a mantener o aumentar la capmcidad del 

recluso para ganar honradamente su vida después de la libertad. •1
• 

Las condiciones bajo las cuales se encuentren laborando lol intemoa 

ademas de brindar1es seguridad e higiene y contar con las indemnizaciones 

por accidente de trabajo, etc., como cualquier trabajador normal, deben 1er lo 

més semejante poaible a aquellas que 11 aplican a los trabajadorea que M 

encuentran en libertad. 

Al respecto la Ley de Ejecución de Sanciones Penales para et 
Distrito Federal en su Artlculo 1' manifiesta lo siguiente: 

MEn laa lnatltuclonn dal Sl1t1ma P1nlt1nclarto del Dlatrtto 

Federal ae buacari que 11 proclUdo o aentanclado adquiera 

11 h6blto del trabajo y aea una fuente di autoauflcilncla 

1• ldem p. 215 
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.,...... J ..,,. ... , ..,...... en coneiderKlón w lnlillW, 

VOC.C:l6n, ..,utuc!H y Cep9Cid9d llbonl. 

En lla ectJvkllldH llborales •• obnrv1r6n lle dl9poslclones 

contenida en ti articulo 123 conatltuclonel, en lo rtftrenc. 1 

11 jon111dl dt trlblljo, dlH dt descenso, higiene, stgurldld y 

1 11 protección dt 11 maternld1d. 

El trlbljo 11 orgenlzlrli previo eatudlo del merc.clo 1 fin de 

favorecer 11 correspondtncl1 entre 11 dtmllnd1 dt tsc. y 11 

producción penlttncl1ril con vista 1 11 1Ulo9uflcltncll 

económica dt c1d1 Institución" 

E> Derecho a la jnstrucción. 

Este defecho se encuentra claramente definido en lt Ley de 

Ejecución de Sentencias Penales para el Distrito Federal, en su articulo 

21, que a la letra dice: 

"LI educación que 11 lmp1rte en las lnstltuclonea del 

Sistema P1nlttncl1rlo del Distrito Fedtr1I H ajustar6 1 los 

progr1mn oficiales, teniendo npeclll atención en ti 

delam>llo 1rmónlco dt IH f1cultadel humanes y en 

fortalecer 11• valores cons1gr1dos en ti 1rtlculo 3 dt 11 

COMtituclón Politlca de los Eatados Unldot llt•lcall09•, 
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G> Perecbo • 11 Ramjlj6n parcill di .. Pl!ll. 

El •rtlculo 50 de la Ley de Ejecución de S.ncioMI Pemln PI,. 

el Distrito Fede,.I, establece lo siguiente: 

"Por cade dos dlH de tnlblljo M hlrt remisión de uno de pr1116n, 

1lempre que 11 racluso observe buen. conducta, pertlclpe 

regularmente 1n 111 actlvidadn educativa qua 1e Of98nicen en 

el ftllbleclmlento y revele por otros detos efectiva rudepteclón 

social. Este liltllM ter*, en todo c110, el factor determln."'8 Pll,. 

11 concesión o negativa de la 1'9mislón perclal de 11 pena, que no 

podri fund8ru excluslvamente en los dill de tl'8bljo, en 18 

participación en 1ctlvldadel educ1tlv11 y en el buen 

comportamiento del 11ntenclado. 

La remi1lón funcionari independientemente de la Hberud 

prepal'8torla. Par• nte efecto, el computo de pluos M "8r6 en el 

orden que beneficie •1 reo. El ejecutivo regulari el siltema de 

cómputos pa,. la aplicaclón de nte precepto, que en ningún 

c110 queclari sujeto a norma reglamentarlal de loe 

Hllbleclmlentoa de ,.clusión o a dilposlclón de 111 autorldadel 

encargad11 de la custodia y de la reaaptación 1oclal. 

La autoridad al conceder la remisión perclal de la pena, 

H\lblec:ert 111 condiciones que debe cumplir el Hntenclado, 

conforme a lo nllbltcido en la fracción 111 y loa lnclloa a) a d) del 

articulo 14 del Código Penal para el Distrito Federal. La Nmie16n 

parcial de la pena no H conceder6 a loa Hntenci8doe que M 

encuentren en cu•lquiera de los cnoa e que M refltN el •rtlculo 

15 del citado Código Penal. 
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La autoridld pod,. revocar 11 remlalón parcial de 11 .. na, 

confonM a lo dlspunto por el articulo H del Código Penal pa,. 

el Dlltrlto Fecle,.1." 

El articulo 15 del Código Penal Federal, establece las excepciones 

para que el reo pueda obtener la libertad preparatoria. en los casos de 

sentenciados por algunos delitos de especial gravedad, oomo seria el delito 

contra la salud (Código Penal Federal, art. 194), la corrupción de menores o 

incapaces (Código Penal Federal, art. 201), comerclalizaclón de objetos 

robados (Código Penal Federal, art. 368-ter), Homicidio (Código Penal 

Federal, art. 315, 315 bis y 320), entre otros. 

Hl C>erecbo a recibir yjstta familiar e Intima. 

"El contacto con la familia es uno de los aspectos fundamentales para el 

tratamiento penitenciario efectivo y humano. El vinculo femiliar debe de ser 

fortalecido por todos los medios y en este sentido la labor del trabajo social 

es la clave para detectar los problemas que dificultan la visita y encontrar 

soluciones concretas·. ff1 

"En cuanto a la visita Intima, esta tiene como objeto el mantenimiento de 

las relaciones materiales del interno de una forma sana y moral, nta no se 

concederá discrecionalmente, sino previos estudios IOCial y médico, a tram 

de los cuales se descarte la existencia de situaciones que hagan 

... _ p.211. 
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desaconse)able dll contmo Intimo". (Ley que establece laa Normas Mll'limm 

Sobre Readaptación Social de Sentenciados, 8111culo 12) 

ll Derecho a la cceac!6n Intelectual 

Este derecho se refiere a la libertad que poseen los internos a que se 
les permita la entrada de libros, revistas o peri6dicos, a no ser que sean 

de tipo pomogrélico o que no ayude a fortalecer valores y al desarrollo 

integral de los individuos. De Igual forma a que les 1ea permitido explotar 

sus capacidades artlsticas, corno podrlan ser escribir, pintar, dibujar, esculpir, 

etc.. Además se debe fomentar la realización de conferencias, me!l8s 

redondas y discusiones sobre temas cutturales que sirvan de motivación y 

estimulo para la superación intelectual de los internos. 

Todo aquello contribuirá positivamente a hacer menos opresivo el 

encierro y a lograr un mayor equilibrio psicológico en los presos. 

Jl Derecho a realjzar ejercicios físicos 

"Las reglas de Naciones Unidas establecen que el interno que no se 
ocupe de un trabajo al aire libre deberé disponer, si el tiempo lo permite, de 

u7na hora al día por lo menos de ejercicios físicos adecuados al aire libre. 

Además , los reclusos jóvenes y otros cuya edad y condición flaial lo 

permitan, recibirán durante el periodo r8Se!Vado al ejercicio una educación 

física y recreativa. Para ello se pondrá a disposición el temino, laa 

instalaciones y el equipo necesario.'1u 

llJ ldlim p. 220. 
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Kl Derecho a una vestimenta adegJada. 

Este derecho se refiere a que la vestimenta debe designarse de 

ecuerdo con 181 condiciones de dima y suficientes para mantenerlo en 

buena salud.. Además que esta no puede de ninguna manera &el' 

degradante ni humillante. 

Ll Qerecbo a estar aeoarados oroces&dos de seotenciadol. 

Este principio se encuentra establecido constitucionalmente en México 

en el Art. 18, el cual manifiesta que: Sólo por delito que merezca pena corporal 

habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare 

para la extinción de las penas y estarán completamente separados. 

El articulo 24 de la Ley de Ejecución de Sentencias Penliles para el 

Distrito Federal, nos refiere que: Las instituciones que integran el Sistema 

Penitenciario del Distrito Federal se clasificaran en varoniles y femeniles, 

para procesados y sentenciados, de alta, media, baja y mínima 1eguridad, 

en base a au construcción y régimen interno; con eKoepción de laa 

instituciones de rehabilitación psicosocial y de asistencia postpenltenciaria, 

en lo relativo a la seguridad. 
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Ml oerecbo 1 la HQ8!ICi6n de enfermos mentales lnfec!ocontagiosos. 

90fdomudos y menorn de edad· 

Esto debido a que este tipo de internos por su clasificllción 

eapecffica neceattan de un tratamiento adecuado en una institución separada 

que cuente con los medios humanos y 19cnicos suficientes pera un manejo 

adecuado. 

Al respecto el artlculo 24 de la Ley de Ejecución de Sentencias para 

el Distrito Federal, al referirse a este derecho en su parle conducente 

manil!e1ta lo siguiente: 

No podrén ser ubicados en las instituciones a que 18 l9fiere el 

párrafo anterior los inimputables, lol enfermos psiqul6trioos, los 

discapacitados graves, los enfermos terminales o cualquier otra persona que 

no se encuentre dentro de los criterios establecidos en dicho p6rrafo. 

Las instttuciones dedicadas a la custodia de este tipo de intemoa las 

encontramos aenaladas en el articulo 27 del ordenamiento legal cillldo oon 

anterioridad, que a la letra dice: 

'En las instituciones de rehabilitación psk:osocilll sólo 18 recluri 1 

inimputab!es y enfermos psiquiá!rioos, de ecuerdo con 11 eligneción que 

determine la Subsecretaria de Gobierno'. 
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Actualmente la Dirección General de Prevención y Readaptación 

Social, Organismo Administrativo Desconcentrado de la Secretaria de 

Gobemaci6n, que ahora forma parte de la Secretaria de Seguridad Pública, 

cuenta oon un Centro Federal de Rehabilitación Psicosoclal, a donde son 

canalizados de toda la República los enfermos Pslqulétricos e lnimputables 

para su tratamiento y pronta mejoría. 

Nl Derecho a la ujsteocia esPirilual. 

El interno tiene derecho cuando así lo desee a utisfacer su vida 

religiosa, espiritual o moral, pudiendo participar en los servicios o reuniones 

organizadas en el establecimiento y tener libros ,_.rios para reafirmar y 

cuttivar su fe en la religión que profese. 

fil Derecbo de aue sus familiares se enteren de sy lrnfado, 

'El interno tendrá derecho de que su cónyuge o el fllmiliar m6s cercano o 

la persona que él designe al ingresar al establecimiento, se entere de su traslado a 

otro establecimiento de reclusión o centro hospitalario por enfermedad o 

accidentes graves y por fallecimiento'.* 

... ..,,,.p.m. 
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Ol DereciJot 1 ..,,. 

Los reclusos tienen derecho a ulir de la Institución en los cnos de 

fallecimiento o enfermedad grave, debidamente probada, de padrea, hijos, 

hermanos, esposos o de su concubina. Todo ello bljo la estricta responsabilidad 

del Director del establecimiento. También ee da la 1utorización de egreur del 

establecimiento eu11ndo la enfermedld que sufra el interno no pueda ser tratadl o 

controlada dentro del reclusorio, asl como para que se le realice alguna cirugía 

mayor o estudios químicos necesarios para preservar su salud, estos penniSOI 

son por tiempo determinado, y en todo momento el recluso va vigilado por un 

custodio de la institución donde ee encuentra recluido. 

Pl Libertad de desarrollo pleno y de su propia oe110nalidld, 

La autoridad no podrá en ningún momento la facultad para llentar 

contra este principio fundamental de ser humano. 

OBLIGACIONES DE LOS INTERNOS 

Como es sabido todo derecho conlleva obligaciones y para Jos Internos no 

hay excepción, así que mientras se encuentren compurgando una aentencil 

dentro de alguna prisión deberán cumplir con las siguientes obligaciones: 
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Esto significa que los internos deben comprometerse e respetar los 

reglamento& carcelarios; ya que sin ello no se podrfa lograr el Ofden, la disciplina, 

tratamiento y fines de rehabilitación social que tienen la institución. 

11) Ollllpcl6n de fnba,/ar. 

Los Internos están obligados a trabajar según sus capacidades y aptitud 

ffslca y mental, previa determinación del médico y de sus necesidades educativas 

de cualquier nivel. 

111) Indemnizar a 11 victima. 

Es necesario que el recluso indemnice a la victima con sus recursos 

económicos o con su trabajo dentro del Reclusorio. Esta obligación surge de la 

propia sentencia del juez y de la ley que obliga a reparar el dallo. La reparación 

del dal\o causado 1 La victima es un requisito para que el interno pueda Mr sujeto 

a 1lgún beneficio de ley. 

Dado que muchos de los reclusos son de bajos recurso eoonómicol o de 

origen rural, no cuentan con estudios o estos IOO 111Casos; por lo que en 

consecuencia, una de las obligaciones fundamentales es la de asistir a la Escuele, 

dentro de la prisión, para terminar por lo menos la escueta primaria o la ensellanza 

b8aica. Actualmente en las prisiones se cuenta hasta con llludios a nivel 

bachillerato, esto con el propósito de instruirlos y formarlos como seres positivos 

para la integración a la sociedad, adem6s de para dartn herramientas pera su 

excarcelación. 
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NORMATIVIDAD 

La finalidad del Estedo mexicano ea brindarle a los ciudadanos el pleno 

goce de sus de!echos y libertades, asf que con esta obligación, emite dentro del 

marco jurldico de 11 Constitución Política de los Estados Unidos Mexlc8nos, 

diversos ordenamientos legales pare lograr este fin. 

El vivir en sociedad obliga a la colectividad a ajustarse a la normativid8d, 

aqueHas personas que no la acata, se hacen acreedoras a una sanción, que al 

tratarse de conducta antisocial, la mayorla de las veces culmina con la privación 

de la libertad. 

En consecuencia el encargado de dar cumplimiento efectivo a la pena 

privativa de libertad mencionada en el pán11fo anterior es el Derecho Penitenciario, 

definido como: 

'El conjunto de norma que 19gulan la ejecución de lae peri. r 
medldae da aagurlclad lmpueatn por la autoridad com,...nta, como 

con11cuencla da la comisión da conducta pravlae como dalltoe an 11 Lay 

Penar."' 

Mencionaremos en primer término a la Constitución Politico da loa Estados 

Unidos Mexicanos, debido a que es la que alenta las basea y de la cual emana la 

legitimación del sistema penitenciario federal y estatal. 

, .. Molo Ca-. Guáho. -de DlncJto --..O u...,_ INACIPE. Mt-. 117', p. l. 
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A) CONSmuclÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Los artfculoe constttucionales que se encuentran estrechamente relacionados con 

la esfera o 6mbito penitenciario son el 16, 19 de los cuales hablaremos a 

continuación: 

1) El altlculo 11 con1tltuclon11I ntablece lo algulenf9: 

'Sólo por delito que merezca pena corporal habrá lugar a prisión preventiva. 

El sitio de 6sta ser6 distinto del que se destinare para la utinción de las penas y 

estarán completamente separados. 

Los Gobiernos de la Federación y de los Estados organizarán el sistema 

penal, en sus respectivas jurisdicciones, sobre la base del trabajo, la capacitaci6n 

para el mismo y la educación como medios para la readaptación socill del 

delincuente. Las mujeres oompurgarén sus penas en lugares separados de lol 

destinados a los hombres para tal efecto. 

Los Gobernadores de los Estados, sujetándose a lo que establezcan las 

leyes locales respectivas, podrán celebrar con la Federación convenios de 

carácter general, para que los reos sentenciados por delitoa del orden común 

extingan su condena en establecimientos dependientes del Ejecutivo Fedlnl. 

La F ederaci6n y los Gobiernos de los Estados ntablecer6n inslilucionea 

especiales para el tratamiento de menores infractores. 

Los reos de nacionalidad mexicana que se encuentren tompufgando penas 

en paises extranjeros, podrán ser trasladados a la República ~ que cumplan 

sus condenas con base en los sistemas de readaptación IOCial pnMltoa en este 

articulo, y loa reos de nacionalidad extranjera sentenciadoa por delilol del orden 

federal en toda la República, o del fuero común en el Diatrito Fedlral, podr*l 1er 
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trasladados 11 pala de su origen o mldencia, aujel6ndoae 1 los Tratados 

lnlemaclonales qua 1e hayan oelebrmo para ... efecto. Los gobernadores de loa 

Ellldos podrtn IOliciler 11 Ejecutivo Federal, con apoyo en las leyes locales 

respectivas, la inclusión de reos del orden común en dichos Tratados. El !rallado 

de los reos sólo podr6 lfec1uar1e con au consentimiento expreso". 

Como se puede observar del luto transcrito, el artfculo 18 n el que marca 

para el ailtema panitenciario una definida lfnea de ICci6n en la materia. 

Establece la separación de los procesados y sentenciados, hombres de mujeres y 

menores de adultos, debido 1 que cada uno de estos requiere un tipo de 

tratamiento distinto. 

La orientación de este precepto constitucional va dirigido a que la 

ordenación u organización del sistema penal debe ser sobre la bise del trabajo, la 

capacitación para el mismo y fa educación como medios para lograr la 

readaptación social del delincuente. 

Establece la au1onomla de los sistemas penitenciarios ntataln de loa 

federales, pero también contempla el establecimiento de un rtgimen de 

coordinación que permita unir sus esfuerzos pera la con1eeución del aislemli 

penitenciario uniforma. 

Existe tambi6n la posibilid8d de celebrar convenios entre los gobiernos de 

los Estados con fa Federación, mediante el cual se puede establecer que los l1IOI 

sentenciados por delitos del orden común extingan su condena en 

establecimientos dependientes del Ejecutivo Federal. 

En cuanto a los menores infractores, la Federecióli y los gobiemol 

estatales deben de establecer instituciones especiales para su lrltamienlo, con el 

objeto de actuar sobre el menor infractor y contrarrestar los t.ctores c.uuln del 

delito. 
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Menciona que existen tratados internacionales celebrados con otros países 

con la finalidad de poder llevar a cabo intercambio de reos, 1entenciados por 

delitos similares en naciones sujetas a este Intercambio, esto con el propósito de 

que los presos puedan compurgar sus penas en su pals de origen, cerca de sus 

familiares y costumbres, buscando una mejor readaptación y con ello facilitando la 

reinserción de los miamos en la sociedad. 

México a celebrado ocho tratados internacionales sobre ejecución de 

1entencias penales con los siguientes paises: 

1. Estados Unidos de América, publicado en el 0.0.F. el 10 de noviembre de 

1977; 

2. Canadá, publicado en el 0.0.F. el 26 de marzo de 1979; 

3. La República de Panamá, publicado en el 0.0.F. el 24 de julio de 1980; 

4. La República de Bolivia, publicado en el 0.0.F. el 15 de mayo de 1986; 

5. Belice, publicado en el 0.0.F. el 26 de enero de 1990; 

6. Espa~. publicado en el 0.0.F. el 8 de junio de 1990; 

7. La República Argentina, publicado en el 0.0.F. el día 27 de mayo de 1992; 

y 

8. La República de El Salvador, publicado en el 0.0.F. el día 16 de marzo de 

1995. 
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2) El Articulo 11 COMtltuclonal eñlblect lo 1lgulent.: 

"Ninguna detención ante autoridad judicial podr6 exceder del plazo de 

setenta y dos horas, a partir de que el indiciado 11a puesto a su disposición, lirl 

que se justifique con un auto de formal prisión en el que se exprnar6n: el delito 

que se impute al acusado; el lugar, tiempo y cilcunstancias de ejecución, a1r como 

los datos que arroje la averiguación previa, los que deber6n wr bullntes para 

comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del indicilldo. 

Este plazo podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la 

forma que 111\ale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será 

sancionada por la ley peni.I. La autoridad responsable del establecimiento en el 

que se encuentre internado el Indiciado, que dentro del plazo antes sellelado no 

reciba copia autorizada del auto de formal prisión o de la solicitud de prórroga, 

deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de 

concluir el plazo y, al no recibe la constancia mencioneda dentro de las tres horas 

siguientes, pondrá al indiciado en libertad. 

Todo proceso se seguirá forzosamente por el delito o delitos Mlllledos en 

el auto de formal prisión o de sujeción a proceso. Si en la MCuela de un proceso 

apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, dlber6 MI' 

objeto de averiguación separada, lin perjuicio de que dnpu6s pueda decretarse 

la acumulación, si fuere conducente. 

Todo mal tratamiento que en la aprehensión o en las prisiones, toda 

molestia que se infiera sin motivo legal; toda gabela o contribución, en las 

cárceles, son abusos que serén corregidos por las leyes y reprimidos por In 

autoridades'. 
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El articulo transcrito hace referencia la duración de la detención ante la 

autoridad judicial que es de setenta y dos horas, misma que podré ser prorrogada 

a petición del indiciado, a partir de que es puesto a disposición de esta autoridad, 

teniendo que estar de por medio un auto de formal prisión que justifique dicha 

detención, y debe de contener el delito que se le imputa, lugar, tiempo y 

circunstancias de ejecución, asl como los datos que se desprendan de la 

averiguación previa, dichos datos deben de ser suficientes para poder comprobar 

el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del indiciado. 

Cabe hacer mención de que si dicha detención ante autoridad judicial 

excede del plazo sellalado por el articulo que nos ocupa, la autoridad responsable 

seré sancionada por la ley penal. 

Para el caso de que la autoridad responsable del establecimiento den de 

se encuentra interno el indiciado no hubiere recibido dentro del plazo antes 

mencionado la copia autorizada del auto de formal prisión o de la solicitud de 

prórroga, deberén dar aviso de inmediato al juez y si después de dicho aviso no ha 

recibido la constancia mencionada podrán dejar en libertad al indiciado dentro de 

las tres horas siguientes. 

Respecto al proceso al que esta sujeto el indiciado, este debe de versar 

sobre el mismo delito señalado en el auto de formal prisión o de sujeción a 

proceso. Pero en el caso que durante dicho proceso se desprendiera la comisión 

de un delito distinto, será objeto de una nueva averiguación separada, quedando 

la opción de que proceda la acumulación, si esta fuere procedente. 

la base constitucional del sistema penitenciano mexicano es de 

trascendencia, ya que desde 1917 se estableció como principio que la pena, más 

que un castigo en si, debla de ser observada como un medio de corrección. 
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B) COOIGo PENAL FEDERAL 

El Código Penal Federal, tiene como finalidad principal regular el poder punitivo 

del Estado, esta Integrado de dos libros, el primero establece las normas relltivas 

a la responubilidad penal, las penas y medidas de seguridad, la aplic8c:i6n de 1111 

unciones, la ejecución de sentencias, la extinción de la 191ponsabiidad penal y la 

deüncuencla de menores. El segundo libro contiene en sus articulas la 

descripción preciaa de varias conductas que se consideran antisociales, ul como 

la sanción que le corresponde a cada uno. 

En su titulo cuarto, capltulo primero, se hace referencia a la ejecución de 

sentencias, estando facultado el Poder Ejecutivo pera ejecutar las unciones 

Impuestas a traves de la Dirección General de Prevenci6n y Readaplac:i6n Social, 

Organo Administrativo Desconcentrado de la Secrataria de Seguridad Pública. 

Su capitulo tercero, el articulo 84 del ordenamiento legal que nos ocupa, 

hace alusión a la libertad preparatoria y relenci6n (cuyos aiticulol fueron 

derogados, Código Penal Federal, articulo 88 y 119) de io. sentenciados que 

hubieren cumplido con las tres quintas partes de su mndlna, li 19 trma de dell!OI 

intencionales, o a la mitad en el caso de delitos imprudencialel, siempre y cuando 

cumplan con lol siguientes requisitos: 

l. Haber obselvado una buena conducta durante su vida ins1itucional; 

11. Que mediante su examen de penonalidad pueda pntltlmne que 

está socialmente readaptado y que no ~ a reincidir en el delito; 

111. Que haya reparado el dallo o se compromela a 19p11rar el mismo, en 

la forma. medidas y términos que 1e le ~. cuando no pueda 

repararlo dllde luego. 
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El criterio que se ado¡M pare poder otorgar la libeltlld pn1paratori1 y et que 

18 debe de tener par1 otorgar cuelquienl de las disminuciones o aullitucionea que 

se prevé par1 modibr la 18ntenci1 y reducir el tiempo de elllncla en la prisión, 

como resultado de 11 mejora de lu aptitudes y conductu del interno, dlbe de 

eallr relacionldo con un crileflo 1nalítico de eatoa cambios y no sólo como una 

cueatión CU1ntit1tivl de dlas tr1bajldos. 

Oe1pu6a de que el aentenci.clo a cumplido con loa requisitos 1rriba 

mencionados, la autoridad ejecutora tendr6 que tom1r en consideración las 

siguientes condiciones pera poder otorgarle la libertad: 

a).- Residir o, en su caso, no residir en lugar determinldo, 1 lnfomle 

a la autoridad de los cambios de au domicilio. la deaignlCión del lugar de 

residencia se hará conciliando la circunlllncil de que el reo puedl propon:ionlfM 

trabajo en el lugar que se fije, con el hecho de que au permanencil en 61 no 1e1 

un obstáculo para su enmienda; 

b).- De18mpetlar en el plazo que la resolución determine, oficio, arte, 

industria o profesión llcitos, si no tuviere medios propio• de aublistencil; 

c).- Abstenerse del •buso de bebidas embrilganlel y dal empleo de 

estupefacientes: psicotróplcoa o sustancias que produzcan er.ctos similares, utvo 

por prescripción médica; 

d). - Sujetarse a 111 medidas di orientación y auperviaión que • le 

dicten y a la vigilancia de alguna persona honl'llda y de 111Wgo, que 18 obligue a 

informar sobre su conducta, presenténdolo siempre que peri eHo fuere requeridl. 
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El 1rticulo 85, establece las excepciones para que el reo pueda obtener la 

libel1ad preparatoria, en los casos de sentenciados por algunos delitos de especial 

gravedad, como seria el delito contra la salud (Código Penal Federal, articulo 194), 

la comercialización de objetos robados (Código Penal Federal, articulo 368-ter), 

Homicidio (Código Penal Federal, articules 315, 315 bis y 320), entre otros. 

Tampoco se le podrá conceder la libertad preparatoria a aquel 1entenciado 

que cometa algún delito que se encuentre comprendido dentro del titulo décimo 

del presente ordenamiento, que es el que contempla delitos cometidos por 

servidores públicos, a menos que se satisfaga la reparación del dalles que se 

refiere la fracción 111 del articulo 30, o se otorgue caución que la garantice. 

'Articulo 30.· La reparación del dallo comprende: 

IV. El resarcimiento de los perjuicios ocasionados'. 

Por olrli parte el articulo 86 establece los ca- en que la libertad 

preparatoria puede ser revocada si el reo liberado no cumple con las condicionel 
que le fueron fijadas, pero se le puede conceder una nueva oportunidad previa 

1monestaci6n (Código Penal Federal, articulo 90 lracci6n IX), o si ha cometido un 

delito doloso, mediante sentencia ejecutoriada, la cual procederá de oficio. 

Al tratarse de un delito culposo, la autoridad podrá revocar o mantener la 

libertad preparatoria, fundando su resolución y dependiendo de la gravedad del 

deltto. 

POI' último, el articulo 90 contempla la condene condicional, la cuel Implica 

la suspensión de la ejecución de la 1entencia de privación de la libertld, si se 
cumple con lo establecido en el mismo. 
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El juez o tribunll que 11 momento de dictar sentencia condenlloril o 

cuando ya se haya dictado dicha sentencia y no se hayan percatldo ni el 

sentenciado ni el juzgador que 111unla las condiciones que 11 ley sellll• pare 

otorgar la condena condicional, se puede 1uspender motivldlmente au ejecución 

ya sea a petición de parte o de oficio, que son In siguientes: 

a) Que la condena se refiera a pena de prisión que no exceda de cuatro 

eftol; 

b) Que el sentenciado no se1 reincidente por delito doloso, haya 

evidenciado buena conducta entes y después del hecho punible y que la 

condena no se refiera a ninguno de los delitos sellalados en la fracción 1 

del articulo 85 del Código Penal Federal; y 

c) Que por sus antecedentes personales o modo honesto de vivir, asl 

como por la naturaleza, modalidades y móviles del delito, se presume 

que el sentenciado no volveré a cometer un delito. 

Al igual que la libertad preparatoria, ademés de cumplir con los requisitos 

arriba transcritos, el sentenciado que pretenda gozar del beneficio de la 

suspensión de la ejecución de la sentencia por ()(den del juzgador, debe de 

cumplir con ciertas obligaciones, también comempladas en el 1rtlcuto 90 que "°' 
ocupa y son las siguientes: 

a) Otorgar garentfa o sujetarse a las medidas que se le fijen, pare asegurar 

su presentación ante la autoridad siempre que fuere requerido; 

b) Obligarse a rasidir en determinado lugar, del que no podré 1usentl!M 

sin permiso de la autoridad que ejerza aobll! él el cuidado y vigillllci1; 
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c) Desempel\ar en el plazo que se le fije, profesión, arte oficio u ocupación 

llcitoa; 

d) Abstenerse del abuso de las bebidas alcohólicas y del uao de 

ntupefacientes u otras substancias que produzcan efectos similares, a 

menos que cuente con prescripción médica; y 

e) Reparar el dallo que causo. 

ºLa suspensión comprenderá la pena de prisión y multl, otorgándole 

diacrecionalidad al juez o tribunal para resolver en cuanto a las dem6s unciones 

impuestas•.• 

la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, Organo 

Administrativo de la Secretaria de Seguridad Pública, es la autoridad que se 

encargara de vigilar y cuidar a aquellos sentenciados que gocen del beneficio de 

la libertad preparatoria o de la condena condicional. 

Existe la posibilidad de nombrar a un sujeto que se le llame fiador, quien es 

el encargado de garantizar el cumplimiento de las obligaciones antes 

mencionadas. 

lu condiciones o circunstancias por las cuales 18 puede auapender la 

condena condicional aon similares a los de la libertad prepar11toria. 

"Asimismo, 18 prevé la posibilidad de que el juez haga efectiva 11 

suspensión o amonnte y advierta sobre la posibilidad de ejecutar 11 1entencia en 

el caso de que se incumpla con las obligaciones contraldas para obtener dicha 

suspensiónº.• 

.. _a-.Emma Opat.P 23! .. _ 
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C) CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES 

En este código la Ejecución de Sentencias se encuentra contenida en au titulo 

decimotercero 1610 en a1pectoa proceulel, haciendo mención eapecificamente a 

las autoridades responsables respecto al otorgamiento de las figuras que 

contemplan. 

Por lo que el articulo 529 del ordenamiento que nos ocupa establece lo 

siguiente 

'La ejecución de las sentencias Irrevocables en materia penal conesponde 

al Poder Ejecutivo, quien, por medio del órgano que de1igne la Ley, determinar•. 

en su caso, el lugar y las modalidades de ejecución, ajusténdose a lo previsto por 

el Código Penal, en las normas sobre ejecución de penas y medidas y en la 

sentencia. 

Será deber del Ministerio Público practicar todas lea diligencial 

conducentes a fin de que las sentencias aean estrictamente cumplidu; y lo hari 

aai, ya gestionando cerca de las autoridades administretivll lo que proceda, o ya 

exigiendo ante lol tribunales la reprelión de todos los abusoa que aquellas o sus 

subalternos cometan, cuando M aparten de lo previlto en lal aentencias, en pro o 

en contra de los individuos que sean objeto de ellas'. 

Del articulo arriba transcrito 18 desaprenden los aspectos Importantes: 

1. Los jueces o tribunales tienen la obligación al momento de pronunciar la 

sentencia ejecutoriada de remitir copia certificada de la misma dentro 

de las cuarenta y ocho horas siguientes a au pronunciamiento a la 

Dirección General de Prevención y Readaptación Social, Organo 
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Administrativo Desconcentrado de la Secretaria de Seguridad Pública, 

que es la autoridad encargada de determinar el lugar y modo de 

ejecución de dicha sentencia. 

2. La función que desempella el Ministerio Público abarca dos aspectos 

principalmente: 

a) La responsabilidad de llevar a cabo todas laa diligencias 

que sean necesarias con el objeto de que las aentenclas 

sean estrictamente cumplidas: y 

b) Realizar las gestiones o tnlmites que -n necesarios ante 

las autoridades administrativas o ante los tribunalel, según 

sea el caso, para buscar que se aplique el castigo equ611as 

o a sus subattemos, que comentan en contra de los 

individuos sentenciados cualquier tipo de abuso. 

El capítulo segundo trata sobre la condena condicional, aellai.ndo aspectos 

procesales, es decir, la comprobación de los requilitos establecidos por el artículo 

90 del Código Penal Federal, que se requieren para ot0fg8fla. 

El capítulo tercero, contempla la libertad prepanitoria, el igual que la 

condena condicional, se sellalan aspectos procesales, la comprobación que pera 

otorvar!a exige el artículo 84 del Código Penal Federal. 

El capítulo quinto establece la conmutación y reduoción de uncioMs y 

cet8Ci6n de sus efectos, que es cuando aquel que ºhubiere sido condenlldo por 

sentencia Irrevocable y se encuentre en los casos de conmutación de sanciones o 

de aplicación de la ley més favorable a que se refiere el Código P9nal Federal 

(artículo 73) podré IOlicitar a la autoridad jurisdiccional o del Poder Ejacutivo, an 
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su caso, la conmutación, la reducciOn de la pena o el sobreseimiento que 

proceda". 111 

Por otra parte, el capitulo sexto contempla el lnduno y reconocmlento de la 

Inocencia del sentenciado y el séptimo la rehabilitación de los derechos civiles y 

polilicol del reo. 

Las previsiones legales arriba mencionadas son aspectos que afectan la 

ejecución de las sentencias penales y constituyen una opci()n para que puedan 1er 

modificada, MI refieren en lodo momento a a.stionel claramente proc:eules. 

D) REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD 

PúaLICA 

Este Reglamento fue publicado en el Diario Oficial de la Fecter.ci6n el dla 

martes 6 de febrero de 2001, y en su artlculo 1 • hace referencia a que la 

Secretaria de Seguridad Pública es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal 

que tiene a su cargo el ejercicio de las 8lribuciones que le Dignen las leyes, asl 

como los reglamentos, decretos, ecuerdol y Ordenes del Presidente de lol 

Estados Unidos Mexicanos. 

En el articulo 3 del presente Reglamento, se encuentra enumer8da la 1u 

estructura orgénlca misma que en au fracción XVII establece lo liguiente: 

•artlculo 3º.- ... 

XVII: Órganos Administrativos Desconcentrados: 

e) Prevención y Readaptación Social, .. ." 

1
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El articulo en mención nos refiere la facultad con que ahora cuenta la 

Secretarla de Seguridad Pública como dependencia responsable de la Dirección 

de Prevención y Readaptación Social, misma que con anterioridad dependla de la 

Secretaria de Gobemaclón. 

En este Reglamento existe un apartado especial para la Dirección de 

Prevención y Readaptación Social, al respecto el articulo 29 ellablece lo 

siguiente: 

"Articulo 29.- Corresponde al titular de Prevenci6n y Readaptación Social: 

t. Ejecutar las sentencias penales dic1adas por los tribunales del Poder 

Judicial de la Federación en todo el territorio nacional; 

11. Vigilar la ejecución de las medidas de tratamiento a adultos 

lnimputables impuestas por los Tribunales del Poder Judicial de la 

Federación en el lefrilorio nacional; 

111. Aplicar la normativldad sobre readaptación IOCial y ejecuciOn de 

sentencias en los centros penitenciarios federales, y dictar las 

medidas conduaintes para que aea aplicada a io. -*9nclados del 

fuero federal que cumplan condena en establecimientol 

dependientes de los gobiernos estatales, municipales y del Diltrito 

Federal; 

V. Promover la adopción de las normas mlnimas sobre readaptación 

social de sentenciados por parte de las entidades federativas y del 

Distrito Federal, a fin de organizar y homologar el sistema 

penieenciario en et pala: 
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VI. Coordinar, con la participación que corresponda a las entidades 

federativas y al Distrito Federal, los programas de cari\cter nacional 

en materia de prevención, readaptación y reincorporación IOCial; 

VII. Participar en 11 elaboración y cumplimiento de los convenios de 

coordinación que se celebren con los gobiemos de las entidades 

fedenltivn y del Dillrito Federal, en materia de preve11ci6n de la 

delincuencia, supervill6n de los sustilutivol penales y de los 

beneflCÍOI que otorga la ley de la materia para el trasi.do de reos del 

fuero a establecimientos dependientes del Poder Ejecutivo Federal y 

para que los reos del fuero federal cumplan su senlencla en 

establecimientos dependientes de los gobiernos de los estados, del 

Olstnto Federal o de los municipios; 

VIII. Orientar, con la participación que corresponda a los estados y al 

Distrito Federal, los programas de trabajo y de producción 

penitenciarios que permitan al Interno obtener ~ f*11 baslllnie 

a si mismo, colaborar al mantenimiento de la instiluciórl en la que 18 

encuentra recluido, realizar el paga de l8llCiOn pecuniaria y de la 

reparación del dano, y contribuir a sufragar los gastos de su familia; 

IX. Estableoer en coordinaciOn con la Oficlali• Mayor los Cfterlos tipo 

para la selección, formación, capacitaci6n, evaluacl6n y promocl6n 

del personal que preste sus servicial en las instilucioMs de 

prevención y readaptación social, asl como brindar el ~ t6cnlco 

a las autoridades penitenciarias estatales, del o.trito Fedefal y 

munlcipales en la programación e imparticl6n de recullOS de 

formación en la materia; 
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X. Proporcionar antecedentes penales a las autoridades competentes y 

expedir, previa solicitud, constancias de los mismos, para el ejercicio 

de un derecho o el cumplimiento de un deber legalmente previsto; 

XI. Emltlr los criterios tipo para la organlZaciOn, adminlatr8ci6n y 

operación de establecimientos para la detención de personas IUjetal 

a proceso, la ejecución de l8l1tenclal a proceso, la ejecucl6n de 

sentencias y la eplicacl6n de lr8tamientos de reedlptaclón social que 

corresponaan a las condiciones IOCioeconOmlcll del lugar, a 111 

seguridad de la sociedad y a las caracterlstlcas blopslcosociales de 

los reos; 

XII. Senalar, previa valoración de los sentenciados, el lugar donde debSI 

cumplir sus penas, y vigilar: 

a) Que todo reo participe en las actividades iaoor.1e1. 

educativas y terapéuticas en los casos en que estas últimas 

formen parte del tratamiento; 

b) Que a los reos se practiquen con oportunid9d estudios de 

diagnOstico, clalif'icaclOn y los que ,,__tren su esfuerzo 

y la evoluclOn de su tratamiento, y 

c) Que los ~ tengan condk:ioMI 1*11 rnentener 

relaciones con 1u núcleo primerio; 

XIII. Adecuar las modalidades de aplicaciOn de la unciOn Impuesta, 

considerando edad, sexo, salud o constitudOn ftlica del reo; 

XIV. Otorgar a los sentenciados por delrtos federales el b atamieuto 

preliberaclonal, la libertad preparatoria y la remlslOn parcial de la 

pena, en los supuestos y con los requlallos fijados en las leyes 

aplicables; 
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XV. Apercibir, amonestar, revocar o suspender, según el caso, la 

modalidad de ejecuclón de la pena otorgada, por Incumplimiento de 

la& condiciones que se hubieren determinado; 

XVI. Resolver lo procedente en los caaoa de conmutaclOn de la pena, los 

sustitutivos de pena de prisión, condena condicional y 

reconocimiento de la inocencia; 

XVII. Adecuar, en los témllnos que previene la legislación penal, la 

unclón Impuesta a los sentenciados que se encuentren a su 

dispoalcl6n cuando por la entrada en vigor de una m- ley, 6sta 

resulte més favorable; 

XVIII. Establecer la coordinación necesaria con las autoridades federales, 

estatales, municipales y del Distrito Federal, para el mejor ejercicio 

de las atribuciones que le corresponden conforme a esle Reglamento 

y • otres disposiciones legales aplicables; 

XIX. Vigilar que el r6gimen de cumplimiento de ejecuclOn de la pena 

Impuesta a los internos procesadol o aentenciados .- conforme a 

la ley, a la 11er1tencia y con respecto a los dM9choa humanos; 

XX. Aplicar las medidas de orientaciOn, protecclOn y tratamiento externo, 

de conformidad con la ley de la materia, tendientes a su adaptación 

IOcial; 

XXI. Dar por extinguida la pena en los ~ pl9Yistos por las leyes 

aplicables; 
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XXII. Integrar los expedientes de Indultos para su trémite ante la 

Consejerla Jurldlca del Ejecutivo Federal; 

XXIII. Atender la procuración de justicia en el émbilo de los menores 

infractores y realizar la prevención general y especial a efecto de 

evtlllr la comiaión de infracción; 

XXIV. Vigilar que los menores que se encuentren a disposición del Conaejo 

de Menores cuenten con su expediente con el estudio de diagnOllico 

de pel'IOlllllidad para que 61te 1ea enviado a la autoridad 

jurisdiccional para la individualización de la medida; 

XXV. Vigilar que las medidas establecidas en el estudio del tratamiento 

del menor infractor se cumplan para facilitar el proceso de 

adapUc:lón aoclal; 

XXVI. Promover, ante la COOldinación General de Asuntos Jurldicoe de la 

Sectetarla, la homologación legi&lativa relpedo de ejecuc:i6n de 

medidas y beneflcioe a favllf de lldub per. aplicarse a menor99 

infrac:t0!9S; 

XXVII. Coonflnar el Patronato para la RelncolporaclOn Soclal por el 

Empleo; 

XXVIII. Coordinar y dirigir las obras e instalaciones en Recluloriol 

Federales, normando especificaciones, ei.tlorando proyectos, 

aupervilando trabajol y capacitando ~ su ITIMllenimiento y 

operación, y 

XXIX. Las demH que senalen los Ofdenamientos jur1dicol aplicablel y el 

Secretario. 
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Como MI desprende de la Ir~ del articulo 29 del Reglamento 

Interior de la Secretaria de Seguridad Pública, 111 facultades con las que cuenta la 

Dirección de Prevencl6n y Readaptación Social tienen que ver con todo lo que es 

y forma parte del derecho penitenciario, esto es, tiene la facultad de destinar un 

lugar para que los internos federales compurguen la pena que les fue impuesta 

por los órgano& jurisdiccionales, asl como ejecutar las unciones impue1ta1 por 

los mismos. 

T 8111bien correaponde a Prevenci6n y Readaptación Social participllr en la 

elaboracl6n y cumplimiento de los convenios de coordlnaci6n que MI celebren con 

los gobiernos de las entidades fedenltivas y del Distrito Federal en materia de 

prevención de la delincuencia, en virtud que no sólo es impOl1ante ejecutar 1111 

sanciones Impuestas, sino prevenir que se sigan cometiendo delitos que 

ocasionen más sobre población en los Reclusorios y Centros de Readaptaci6n 

Socilll. 

La Dirección de Prevencl6n y Readaptación Social es de gran import1ncill 

para las autoridades competentes, ya que proporciona y extiende constancias de 

antecedentes penales, esto es previa solicitud. 

Asl mismo, es la llllorldad encargada de la ejecuclOn de medida de 

seguridad dictadas a lnlrnputables y aplica las medidas de orientacl6n, protección 

y tratamiento externo o Interno de menores inhctorea, de confonnld.t con la ley 

de la materia, tendientes a su adllplaci6n social. Adecua y dar por extinguida! i. 

pena en los casos previstos en In leyes aphcables. 

Esta Dirección, como MI desprende de In frtlccioMI leftllladn con 

anterioridad, tiene la facultad de otorgar, suspender o re'iOClr, la libert.d 

preparatoria, la remisi6n parcial de la pen11 y la condena condicional, al igual que 

amonestar a aquellos sentenciados que incumplan con los requisitos fij9dos en 1111 

aplicables al caso concteto. 
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Por uMlmo, otro de los aspectos Importantes en cuanto a la reinaerciOn 

social de los internos y sus familias, es el relacionado con la fracción XXVI, ya que 

hace referencia a la existencia del Patronato para la Reincorporación Social por el 

Empleo, mismo que se encarga de auxiliar a los internos una vez tenninado 1u 

periodo de reclusiOn. Los patronatos de auxilio posliberac:ional tienen la tarea 

fundamental de iniciar el proceso de relnserci6n social, con el objeto de evitar 

reincidencias y poder garantizar a los liberados una vida dign. y que se puedan 

reintegrar a la vida famililr, laboral y 1ocial sin ningún problema. 

E) REGLAMENTO DE LOS CENTROS FEDERALES DE READAPTACION 

SOCIAL 

Con la construcciOn de los Centros Federales de Readaptación Social se 

cumple con lo establecido por el articulo 18 constitucional, en lo que se refiere a 

la existencia de instiluciones de caracter federal de readaptación 80Cial, en lal que 

un sentenciado puede C001purgar su sentencia. 

Los Centros Federales de ReadaptaclOn Social son aquellas lnltilucic>MI 

públicas de mbima seguridad que se encuentran destinadu por el Gobierno 

Federal al internamiento de los reos que se encuentren privados de su libel1ad 

por resolución judicial ejecutoriada, de autoridad federal competente. 

El presente Reglamento establece la nonnatividad relativa a la estructura, 

organización, administración y funcionamiento del sistema Integrado por los 

Centros Federales de Readaptación Social que actualmente MI encuentran 

funcionamiento, fija las bases para el tratamiento individualizado del reo y procura 

lograr su objetivo garantizando a los derechos humanos y a la dignidad per5004I 



de los internos procurando integrar su personalidad y facilitar su reincorporación a 

la vida socialmente productiva. 

Es importante aclarar que no es aplicable elle Reglamento para la Colonia 

Penal Federal de Islas Marias debido a que este se rige por sus propias 

disposicioooa reglamentaria&. 

"El Secretario de Gobierno a través de la DirecciOn General de Prevención y 

Readaptación Social serta la autoridad facultada para Interpretar 

adminiltrativamente la aplicacl6n de este Reglamento y para resolver loa casos no 

previstos en el mismo."'°' 

El tratamiento que se aplica dentro de los establecimientos federales es de 

carácter. 

a) Progresivo.- Ya que se basa en la evolución y desarrollo biopaicosoclal 

del interno asl como en su participación en los programas educativos y 

sociales; y 

b) Técnico.- Que se encuentra bajo la coordiMc!On del Subdirector 

Técnico, el cual debe analizar semanamente la respuesta de cada 

interno al tratamiento aplicado, pan1 proponel' al Consejo Técnico 

lnterditlciplinario del Centro los cambios que IMI deban de realizar o 

aquellos CISOtl que por su gravedad ameriten ser dllculidol por el 

Pleno del Consejo. 

Se establece sobre la base del trabajo, la capacitación pi1ra el milmo y i. 

procurando en todo momento su reingreso a la IOCiedad, de confonnidad con lo 

establecido por el articulo te constitucional y la Ley que Establece las Nonnn 

Mlnimas tlobfe Readaptación Social de Sentenciados. 

-~do~f-do~--'º 
166 



El articulo 5' del citado Reglamento establece lo siguiente: 

"La Secretarla de Gobernación expediré los manuales de instructivos de 

organización y procedimientos para el debido funcionamiento de los Centros 

Federales de Readaptación Social, en estos documentos se precisaran las 

normas tratamiento, atribuciones del personal administrativo, t6cnico y de 

custodia, normas de trato, fonnas y métodos para el registro de ingresos y la 

recepción de visitas'. 

Este articulo hace referencia a la facultad que tenla la Secretaria de 

GobemaclOn antes de las reformas de lebrero del ano 2001, actualmente no se ha 

refonnado el Reglamento de los Centros Federales de ReadaptaciOn Social, pero 

es una potestad que actualmente le corresponde a la Secretarla de Seguridad 

Pública. 

En cuanto al ingreso y egreso de los internos al Centro Federal de 

Readaptación Social, la única autoridad que puede autorizarlos es el Director de 

General de Prevención y Readaptación Social, y en ausencia de este, POf quien 

legalmente deba suplirlo. 

Asimismo, establece los lineamientos a 1eguir del COOlejo Tecnico 

lnterdisciplinario, el cual actúa como un órgano de consulta, asesorl• y auxilio del 

Director; tambien como autoridad en los asuntos que le COOMpOnda resolver de 

conformidad con el Reglamento, sus manuales e instructivos. 

Las !unciones del consejo son las siguientes: 

l. Actuar como Organo de orientación, evaluaciOn y seguimiento del 

tratamiento individualizado al interno; 
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11. Resolver sobre la autorización de incentivos para el Interno de 

acuerdo al manual correspondiente; 

111. Evaluar, y en su caso dictaminar sobre la aplicaci6n de correctivos 

disciplinarios al Interno; 

IV. Emitir opinión sobre los asuntos que le sean planteados por el 

Director, o por cualquiera de sus miembros; 

V. Clasificar en dorm~orio. módulo, nivel, sección y estancia a los 

Internos, conforme al Instructivo correspondiente y reclasificarlos de 

acuerdo a las medidas del tratamiento; 

VI. Evaluar los estudios practicados a los Internos para la concesión de 

los beneficios de libertad, em~iendo opinión &Obre su otorgamiento, a 

las autoridades competentes; 

VII. Emitir opinión sobre la autoriZaci6n de visitas, en los terminas del 

articulo 34 de este Reglamento; 

VIII. Determinar con base en el instructivo correspondiente que Internos 

laborarán en las éreas destinadas a este fin dentro de los módulos; y 

IX. Las demés que le senale el Director, este Reglamento, sus manuales 

e Instructivos. 

Por ultimo, establece los sistemas para la realiZaci6n de las actividades 

laborales de capac~aclón para el trabajo, salvo las excepciones senaladas en el 

presente Reglamento, remuneraciones económicas otorgadas al interno; medida 

asistenciales, educativas de carécter académico, clvico, higi6nico, artlstico, flsico 
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y ético, orientadas por las técnicas de la Pedagogla Correctiva y la recepción de 

visitas. 

fl LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS ~S SOBRE 

READAPTACIÓN SOCIAL DE SENTENCIADOS 

La finalidad de esta Ley es le sistema pen~enciario de la República, se 

encuentra conformada por seis capitulas que se ocupan de lo siguiente: 

El capitulo primero las finalidades de la Ley, en su articulo segundo, al igual 

que el articulo 18 constitucional, establece lo referente a la organizacl6n del 

sistema penal el cual se basa en el trabajo, la capacitación para el mismo y la 

educación como medios para la readaptación social del delincuente. 

El articulo tercero menciona a la autoridad responsable encargada de dar 

aplicación a la Ley que es la Dirección General de Prevención y Readaplaci6n 

Social, Organo Administrativo Desconcentrado de la Secrl!Wla de Seguridad 

Pública, en los reclusorios dependientes de la Federaci6n, a los reos federales 

sentenciados en toda la Repilbllca y se promoveft a su vez la adopciOn de la 

misma por parte de los Estados. 

Menciona los convenios de coordinación que puede celebrar el Ejecutivo 

Federal con los Gobiernos de los Estados, para la orientación en cuanto a la• 

tareas de prevención social de la delincuencia, en los que 1111 puede detefmlnar lo 

relativo a la creación y el manejo de instituciones penales de toda lndole 

(tratamiento de adunas delincuentes, menof8S infractore1, alienado9 que hayan 

incurrido en conductas antisociales}, especificándose en dichos convenios que 

corresponde a loa Gobiernos Federales y Estatales. 
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Pueden ser celebrados entre et Ejecutivo Federal y un solo Estado o entre 

varias entidades fedel'lltivas simultineamente, como el objeto de poder establecer 

sistemas penitenciarios regionales, 11 las circunstancias ni lo ameritan. 

Estos convenios se autorizan sin excluir lo establecido por el articulo 18 

constitucional en cuanto a aquenos reos sentenciados por delitos del orden común 

en los estados, pueden compurgar sus sentencias en instituciones federales. 

La Dirección General de Prevención y Readaptación Social tiene a su ca¡go 

'la ejecución do las sanciones que, por sentencia judicial, sustituyan a la pena da 

prisión o a la mulla, y las da tratamiento que el juzgador aplique, as/ como la 

ejecución de las medidas Impuestas a inimputables, sin pefjuicío de la inteMHJCión 

que a este ruspocto debe tener, en su caso y oportunidad, la autoridad sanitaria". 

{articulo 3, 5º PArrafo) 

El capitulo segundo hace aluslOn al personal penitenciario (directivo, 

administrativo, técnico y de custodia), ya que al momento de su designación se 

consideraré su vocacl6n, aptitudes, preparación académica y anlllclldenln 

personales de los candidatos. 

Tienen la obligaclOn de tomar, antes de ejercer su cargo y durante el 

desempeno del mismo, cursos de fonnaclOn y actualizaci6n en la materia 

relacionada con su trabajo, ademis de aprobar los ex"'1eMs de IMllecci6n que 1e 

les apliquen. 

El capltulo tercero se ocupa del listema, en cuanto al trat.niento (articulo 

6º), este debe de ser individualizado, con aportaclOn de las diversas ciencias y 

disciplinas pertinentes para la reincorporación del sujeto que ha delinquido, en 

razOn de sus circunstancias personales las cond~ del medio y i.s 

posibilidades presupuestales. 
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Hace también referencia a la clasificación de los reos en instituciones 

especializadas, entre las que figuran las de méxima, media y mlnirna, colonias y 

campamentos penales, hospitales psiqulétricos y para infecciosos e instituciones 

abiertas, enunciéndose con esto las principales establecimientos carcelarios que 

existen. 

Tal y como lo establece el articulo 18 constilUcional, estaran separados los 

sujetos que se encuentren ubicados en la prislón preventiva de los que estén 

extinguiendo au pena, al igual que las mujeres compurgaran sus penas en lugal'l!lll 

separados de los destinados a los hombres para tal efecto. 

En cuanto al régimen penitenciario (articulo 7), tendrén canllder progresivo 

técnico, el que constara por lo menos de periodos de estudio, diagnóstico y de 

tratamiento, dividiendo este ultimo en dos fases, de clasificación y preliberacional, 

los cuales estanln basados en los resultados de los estudios de personalidad que 

se le apliquen al reo, que deberan ser utilizados periOdicamente. 

El tratamiento preliberacional (articulo 8) comprende lo siguiente: 

l. Información y orientación especiales y discusión con el Interno y - r.millares 

de los aspectos personales y pr.\cticos de su vida en libertad; 

11. Métodos colectivos; 

111. Concesión de mayor libertad dentro del establecimiento; 

IV. Traslado a la instrtuciOn abierta; y 
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V. Permisos de salida de fin de semana o diaria con reclusión nocturna. o bien de 

salidas en dlas hábiles con reclusión de fin de semana. 

"Al aplicar las medidas de tratamiento establecidas en las fracciones IV y 

V, la autoridad condicionara su otorgamiento, 11 cumplimiento de lo previsto en la 

fraccl6n 111 y en los lncism a) a d) del articulo 8' del Código Penal Federal. 

No se concederén dichas medidas cuando el sentenciado 1e encuentre en 

cualquiera de los casos a que 1e refiere el articulo 85 del rriencionado COdlgo 

Penal Federal. La autoridad podré revocar dichas medidas, confonne a lo 

establecido en el articulo 86 del citado Código Penal". 

La creación de un Consejo Técnico lnterdisciplinario en cada reclusorio 

(articulo 9), con las funciones consultivas necesarias para la apticación Individual 

del liltema progresivo, la ejecución de las medidas preliberacionales, la concesión 

de la remisión parcial de la pena y de la libertad preparatoria. También podra 

sugerir a la autoridad ejecutiva del reclusorio, la toma de medidas de alcance 

general para la buena marcha de la institución. 

En lo que respecta a la asignación de los trabajosa los Internos (articulo 10) 

se hace tomando en cuanta "los deseos, la vocación, las 11ptitudes, la 

capacitación laboral para el trabajo en libertad y el tratamiento de aquelloa, ni 

como las posibilidades del reclusorio". 

La educación (articulo 11) debe tener el carécter acad6mlco, clvlco, social, 

higiénico, artlstico, flsico y ético y estar orientado por las t6cnicas de la 

pedagogla correctiva y quedar a cargo de maestros especializados. 

También se fomenta el establecimiento, la conservación y el fortalecirnienlo 

de las relaciones del interno con pe150nas convenientes del exterior (articulo 12), 

con el apoyo del Servicio Social Penitenciario en cada reclusorio, que tiene oomo 

finalidad auxiliar a los internos en sus contactos autorizados con el exterior. 



Este aspecto es considerado como uno de los mas importantes, ya que el 

apoyo de familiares y amistades pueden ayudar al reo en las etapas diflciles del 

Internamiento y posterior obtenclón de su libertad, logrando con esto poder Inducir 

conductas y actividades positivas en los mismos. 

La visita Intima, es útil para poder reforzar las relaciones maritales del 

Interno en forma sana y moral, permitiendo el contacto sexual, la cual sera 

concedida previos estudios social y médico, a través de los cuales se descarte la 

existencia de situaciones que hagan desaconsejable dicho contacto. 

Se deben hacer constar en el Reglamento las infracciones y las 

correcciones disciplinarias, al Igual que los hechos meritorios. A cada interno se le 

seré entregado el Instructivo que contiene sus derechos, obligaciones y el régimen 

al que se encuentran sometidos (articulo 13). 

Esta expresamente prohibido por esta Ley las torturas o tratamientos 

crueles con uso innecesario de violencia en perjuicio de los reclusos, asl como la 

existencia de los pabellones de distinción, en donde los internos con capacidad 

económica pueden disfrutar de un trato privilegiado y en consecuencia, diferente al 

aplicado a la generalidad. 

El capitulo cuarto se refiere a la asistencia al liberado, creando pa..- tal 

efecto el Patronato para Liberados en cada entidad federativa, que brindara 

asistencia moral y material a los excarcelados, ya sea por el cumplimiento de tllJ 

condena o por libertad procesal, absolución, condena condicional o libertad 

preparatoria. 

El capitulo quinto regula la remisión parcial de la pena, en ta que por cada 

dos dlas de trabajo se le perdona una de prisión. 
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Esta se otorgara a aquel recluso que observe buena conducta y que 

participe regularmente en las actividades educativas que se organicen en el 

establecimiento y que revele además por otros dalos su efectiva readaptación 

social, siendo este último el factor más importante y por lo tanto determinante para 

la concesiOn o negativa de la remisión parcial de la pena. 

La autoridad para conceder o revocar la remisión parcial de la pena 

establecerá las condiciones con las que debe de cumplir el sentenciado, mismas 

que se encuentran establecidas en el articulo 84 fracción 111 incisos a) a d) y 86 

del Código Penal Federal respectivamente. 

En cuanto a las normas instrumentales reguladas par el capitulo sexto de la 

Ley que nos ocupa, hace referencia a los convenios celebrados por el Ejecutivo 

Federal y los Gobiernos de los Estados en los que se fijarán las bases 

reglamentarias de estas normas, que deben de regir en las entidades federativas, 

el Ejecutivo Local expediré, en su caso, los reglamentos correspondientes. 

G) REGLAMENTO DE LA COLONIA PENAL FEDERAL DE ISLAS MARIAS 

El objeto de este reglamento es establecer la organizaclOn. administradOn 

y funcionamiento de la Colonia Penal Federal de las Islas Marias, la cual es 

dependiente de la Secretarla de Seguridad Pública y la aplicaclón del mismo 

corresponde a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social 

La Colon!~ penal 11 encuentra mtegrada por los terrenos y playas de las 

Islas Maria Madre. Maria Magdalena, Maria Cleofas y el Islote de San Juanito. 
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Los colonos serán reos que estén sentenciados por delitos federales, asl 

como por delttos del orden común, previo convenio de la federación con los 

Gobiernos de los Estados. 

Con el fin de lograr los objetivos de la readaptaci6n social, los internos que 

ingresen a la Colonia Penal deberán reunir caracterlatlcas similares en su 

situación jurldlca y personal, de conformidad con loa siguientes lineamientos: 

l. Que la sentencia condenatoria que se hubiere dictado haya causado 

ejecutoria; 

11. Que no se encuentre el sentenciado a la disposición de autoridad judicial 

distinta a la que dicto sentencia; 

111. Que de acuerdo con los estudios médicos y de pel'llOllllidad que al efecto se 

practiquen, se estime procedente su envio a la Colonia Penal y además, 

conforme a la pena que se hubiese impU1111to al sentenciado, no haya sido 

considerado con un alto grado de peligrosidad, y no hubiese pertenecido a 

grupos delictivos organizados; 

IV. Que el liempo mlnirno del tratamiento sea de 2 anos a partir del lnlll8do, 

tomando en cuenta la posibilidad del reo de obtener la libertad preparatoria, 

provisional, o la remisión parcial de la pena antes de este termino; 

V. Que tenga una edad entre 20 y 50 anos; 

VI. Que se encuentre sanos llsica y mentalmente y que no pr--.ten ningún 

grado de mlnusvalla; y 



VII. Que por su capacidad económica 1e encuentre dentro del margen establecido 

en el instructivo para el Manejo de Datos de Perfil Cllnico Crimlnológlco del 

Interno, para nte tipo de colonias. 

No podrtln 1er trnledados a la Colonia Penal a aquellos 1entenclados que 

hayan cometido los algulentes delitos: 

a) Contra la Seguridad de la NaciOn (Traición a la Patria, Espionaje, Sedici6n, 

Motln, Rebelión, Tenorismo, Sabotaje y Conspiración), establecidos en el 

Titulo Primero, Libro Segundo del Código Penal Federal; 

b) lmprudenciales; 

e) Los sexuales; y 

d) Contra la salud, establecidos en el Capitulo 1, Titulo 5eptino, Libro Segundo 

del Código Penal Federal. 

El sistema de tratamiento es de cartcter progresivo técnico, que comprende 

varios periodos de estudio, diagnostico, tratamiento Individualizado con etapas de 

evaluación y fase de pruebas, de confonnidad con lo establecido por la Ley que 

Establece las Nomias Mlnimo para el Tratamiento de Sentenc:iedo9. 

El tratamiento en la Colonia Penal 1e basa en el cumplimiento ob¡¡g.torio de 

la jornada laboral, con una duración mlnima de 6 horas y mbima de 8 horas 

diarias o su equivalente en trabajos a destajo. 

l. Mejorar sus aptitudes llsicas y mentales: 

11. Promover su adecuada integración a la lamllia; 



111. Pagar su -ienimiento personal y el de su familia durante el tiempo que 

permanezca en la Colonia Penal; 

IV. Inculcarle hébitos de disciplina u laboriosidad evitando el ocio y el desorden; y 

V. Prepararlo para su Incorporación a la sociedad. 

Prevé la existencia del Consejo de Ptaneaci6n y Coordinación 

lnterinstitucional para la formación de programas en relación con el uso del suelo, 

asentamientos humanos, problemas ecológicos y, en general, el desarrollo de la 

comunidad, realizados con base en acuerdos con los representantes de las 

dependencias responsables de estas éreas con la Secretaria de Seguridad 

Pública. 

En relación con la Colonia Penal y dicho consejo, participaran dichas 

dependencias, con el objeto de obtener la autosuficiencia de la colonia. 

Este reglamento contempla la autorización de que los familiares de los 

colonos puedan ingresar a la colonia ya sea a visitarlos o a vivir con enos. con la 

previa autorización del Consejo Técnico lnterdlsciplinario, ruyas funciones son las 

siguientes: 

l. Proporcionar consulta y asesorla al Director en asuntos técnicoll llllacioMdos 

con el funcionamiento de la Colonia Penal y apoyo en asuntos de tipo 

administrativo y de seguridad; 

11. Integrar los expedientes de los internos de la Colonia Penal que contengan la 

Información necesaria para la aplicación Individual del sistema progresivo y 

demM benllfidos; 
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111. Llevar a cabo la orief1taciOn y evalullclón del tratamiento individualizado y 

progresivo en cada Interno; 

IV. Elaborar los programas para orientar la distribuciOn adecuada de los internos 

en el trabajo de acuerdo a sus capacidades; 

V. Proponer al Director de la Colonia Penal los incentivos y estímulos para los 

Internos; 

VI. Coordinar sus acciones con el resto del personal a fin de sugerir y llevar a 

cabo medidas de alcance general para la buena marcha de la Colonia Penal; 

VII. Formular dlctamenes en relación a la aplicación de las medidas de 

preliberación, remisión parcial de la pena, libertad preparatoria, retención y 

liberación anticipada; 

VIII. Emitir opinión respecto de los correctivos disciplinarios que eean impuestos 

a los Internos por el Director de la Colonia Penal; 

IX. Autorizar el Ingreso de los familiares de los internos para visitarlo o para 

radicar en la Colonia Penal; y 

X. Las demas que senala la Ley que Establece las Nonnn Mlnimas IObnt 

Readaptación Social de Sentenciados y otras disposiciones aplicables. 

Por último, establece la preservación de los recursos naturales y del 

desarrollo de la comunidad de la isla, y hace referencia a los COIT8Ctivos 

aplicables, al igual que los estlmulos que en ambos casoa, ser6n decidido& por el 

Director de la Colonia Penal, escuchando la opinión del Consejo T6cnlco 

lnterdisciplinario. 
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CONVENIOS DE COORDINACION ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y 

LOS ESTADOS PARA LA EJECUCION DE PENAS PRIVATIVAS DE 

LIBERTAD 

Existe la posibilidad de celebrar convenios de carécter general, a que se 

refiere el artlculo 18 constttuclonal, párrafo tercero, que se refiere a la posibilidad 

de que reos del orden común compurguen su pena en establecimientos de materia 

federal y viceversa. 

"Los convenios pueden ser de dos tipos: 

a) Para que los sentenciados por delitos del orden común extingan su 

condena en establecimientos dependientes del ejecutivo federal; y 

b) Para la adopción, por parte de los Estados de las normas mlnimas de 

readaptación social de sentenciados y la orientación de las tareas de 

prevención llOcial de la delincuencia". •DI 

El articulo 18 constitucional en su pérralo tercero establece lo siguiente: 

"Los gobernadores de los Estados, 1Ujeténdose a lo que establezcan las 

leyes locales respectivas, podran celebrar con la Federación convenios de 

carécter general, para que los reos sentenciados por dei~os del orden común 

extingan su condena en establecimientos dependientes del Ejecutivo Federal". 

El gobierno federal ha suscnto convenios de coordinación gener9I con los 

gobiernos de las entidades federativas para la ejecución de sentencias panales 

para aquellos reos sentenciados por deldos del orden común compurguen su pena 

en establecimientos federales (Centros Federales de Readaptación Social). 

1" Al'Wn S.s. Femandv El~,,,_... M Wihco. Ed Pornla. Wlim. 1999. pp 240 )' 247 
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Por otra parte, el articulo 3 de la Ley que Establece las Nonnas Mlnimas 

sobre Readaptación Social de Sentenciados contempla lo siguiente: 

La Direccl6n General de Servicios Coordinados de Prevención y 

Readaptación Social, dependiente de la Secretaria de Gobernación, tendré a su 

cargo aplicar 1111taa normas en el Distrito Federal y en loa Reciu110rlos 

dependientes de la Federación. Asimismo, las nonnaa se aplicaran, en lo 

pertinente, a los reos federales sentenciados en toda la República y se 

promoveré la adopción por parte de los Estados. Para este último efecto, asl 

como para la orientación de las tareas de prevención social de la delincuencia, el 

Ejecutivo Federal podré celebrar convenios de coordinación con loa gobiernos de 

los Estados. 

En dichos convenios se determinaré lo relativo a la creacl6n y manejo de 

Instituciones penales de toda lndole, entre las que figuran las destinadas al 

tratamiento de adultos delincuentes, alineados que hayan incurrido en conductas 

antisociales y menores inlraciores, especificándose la partlcipacl6n que en cada 

caso corresponde a los Gobiernos Federal y Local. 

Los convenios podr~n ser concertados entre el Ejecutivo Federal y un solo 

Estado, o entre aquel y varias entidades federativas, simultáneamente, con el 

propósito de establecer, cuando asl lo aconsejen las circunstancias, aiatemas 

regionales. 
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Lo anterior se entiende sin perjuicio de lo prescrito en el articulo 18 

Constitucional acerca de convenios para que los reos sentenciados por delitos del 

orden común elClingan su condena en establecimientos dependientes del Ejecutivo 

Federal. 

Actualmente se encuentran suscntos convenios con 21 entidades 

federativas, que son las siguientes: 

Aguascalientes; Baja California Sur; Chiapas; Coahuila; Durango; 

Guanajuato; Hidalgo; Jalisco; Michoacán; Morelos; Nayarit; Nuevo Le6n; 

Oaxaca; Puebla; Querétaro; San Luis Potosi; Tabasco, Tlaxcala; VeraC1uz; 

Yucatán y Zacatecas". (Programa Nacional de Prevención y Readaptación 

Social: 1995-2000, P. 18) 
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CAPITULO QUINTO 

LA RETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL 

1. Validez temporal de la ley penal. 

a) Definición de Validez en Derecho 

b) Vigencia de la ley penal 

c) Criterio de la Escuela Positiva en relación con la validez temporal 

d) Retroactividad en las leyes excepcionales. 

2. La lrretroactividad como precursor de la Retroactividad 

3. Retroactividad y Principio de legalidad. 

4. Fundamento y limites de la retroactividad. 

5. El principio de retroactividad penal favorable en la Constitución y 
diversas jurisprudencias. 

6. La retroactividad en el Código Penal Federal, Articulo 56. 

7. Enumeración de los Delitos federales. 

8. Por ejemplo, la Retroactividad Penal en los del~os Contra la Salud, en 
sus diversas modalidades. 

9.· Propuesta a desarrollar para la adecuación de penas de prisión, atento 
a lo dispuesto en el articulo 56, párrafo in fine, del C6d. Penal Federal. 

l'CJl. 
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CAPITULO QUINTO 

LA RETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL 

Para empezar a hablar sobre el tema que nos ocupa debemos analizar el 

hecho de que las normas jurldicas sean lrretroactivas nos parece normal, esto 

desde la perspectiva de los criterios de legitimación de nuestro ordenamiento 

jurldico; asl como el que deben ser retroactivas In nonnas que reducen o 

eliminan la punición. Lo primero por razones de 1eg1.1ridad, lo segundo debido a 
nuestras percepciones de justicia. No se nos puede castigar sin antes avisamos 

de la infracci6n cometida, ni tampoco seguir castigando por algo que ya no se 

considera digno de reproche y sanción. 

La retroactividad penal favorable tiene poco que ver con et principio de 

legalidad y mucho con el principio de proporcionalidad; este principio es el que da 

origen y a la vez llm~es al postulado, aplicamos la nueva ley, por que aplicar la ley 

del momento del comportamiento resulta desproporcionado. 

El Interés a la aplicación de la retroactMdad penal se centra en mi actividad 

laboral, en virtud de que al analizar un sin número de cuos en materia de 
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ejecución de sentencias, era absoluta la importancia de la reducción de la pena 

del sentenciado dado que al encontrarse ante la competencia del Juez y 

Tribunal, la ley vigente era otra, pero esto cambio y la pena es menor, por lo que 

habla que subsanar esta. 

VALIDEZ TEMPORAL DE LA LEY PENAL 

AJ DEFINICIÓN DE VAUDEZ EN DERECHO 

La gran mayorla de los juristas estan de acuerdo en afirmar que el derecho 

es un conjunto de nonnas. Con base en esta tesis es común encontrar la 

expresión "validez• referida a estas normas que en conjunto integran el orden 

juridico. Se dice que cada una de las nonnas que pertenecen a un orden aon 

validas· constituye una contradicción, pues si de algo se afirma que es una 

norma, entonces se afirma simultáneamente que es valida. Una norma invtlida no 

es nonna alguna. Es la negación del carkter normativo de algo. En 111111 tipo de 

afirmación se encuentra concentrado el conjunto de problemas sobre el derecho 

que se analiZan cuando se usa la palabra "validez·. 

"Max Weber dice que la acción social "puede onentarse por el lado de sus 

participes, en la representación de la existencia de un orden legitimo. La 

probabilidad de que esto ocurra se llama 'validez' del orden en cuestión". Eate 

concepto podriamos llamarlo el ·concepto sociológico de validez"·.'" 

Debe estar claro que con este concepto Weber 111 refient 81 hecho 

observable de que la conducta de ciertos actores se orienta por la representaci6n 

----------
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de que existe un orden o conjunto de normas y que dicho orden es obligatorio para 

el actor en cuestión, es decir, es considerado su contenido como modelo de la 

conducta del actor. Solo cuando esto puede afirmarse es legitimo afirmar que 

dicho orden es vélido. 

Si se eliminan los elementos subjetivos de estas afirmaciones, como los de 

"representación", apariencia a un sujeto", etc., y se hace una afirmación de que la 

validez de un orden nonnativo consiste en su carácter obligatorio, es decir, en que 

es un deber ser. 

Si pasamos de una consideración sociológica como era la de Max Weber, a 

una consideración jurfdica, la tesis clásica de validez se encuentra en la obra de 

Hans Kelsen. Misma que refiere que "Con el término 'validez' designamos la 

existencia especifica de una norma. Cuando describimos el sentido, o el 

significado, de un acto que instituye una norma, decimos que, con el acto en 

cuestión, cierto comportamiento humano es ordenado, mandado, prescrito, 

preceptuado, prohibido; o bien admitido, permitido, autorizado. Cuando nosotros, 

como hemos propuesto anteriormente, recurrimos a ta palabra 'deber' con un 

sentido que comprende todos esos significados, podemos expresar la validez de 

una norma diciendo que algo debe ser hecho o no. Si ta existencia especifica de la 

norma es designada como su 'validez', recibe expresión asl la modalidad particular 

en que se presenta. a diferencia de la realidad de los hechos naturales" "' 

Para Kelsen, entonces, la validez es la existencia de una norma. Senala al 

hecho de que algo, en especial una formulación lingOlstica, es la expresión de un 

deber ser, de una norma obligatoria. La formulación lingülstica en cuanto tal no es 

ni puede constituir el objeto de referencia de la afirmación de la validez de una 

norma. El senlldo o significado de un acto, llngOlsllCO o no, es el que puede ser 

objeto de la referencia de un juicio que afirme la validez de una norma. pues una 

norma es el significado de un acto y no al acto mismo de emitirla o crearla. 

lll KelMn. T...,_pcndlll*'9dlo, Mtaco. p 23-l• 



Si se considera a la nonna con independencia del acto de su emisión, como 

un puro sentido o significado, y se atribuye a éste carácter obligatorio, de deber 

ser, entonces puede legltimamente aplicarse el predicado de "validez" de una 

norma. En resumen para Kelsen, validez es igual a nonnatividad, al deber ser. 

Por otra parte Hart lonnula su concepto de validez diciendo que: "El uso, 

por los jueces y por otros, de reglas de reconocimiento no expresadas, para 

Identificar reglas particulares del sistema, es caracterlslico del punto de vista 

interno. Quienes las usan de esta manera manifiestan asl su propia acepclOn de 

ellas en cuanto reglas orientadoras ... •. Este punto de vista interno lo contrapone 

al "punto de vista externo'. como el que tendrla • ... un observador que registra ab 

extra el hecho de que un grupo social acepte tales reglas, sin aceptarlas por su 

parte" 

Decir que un. detennlnadli r911la • YAllda • reconocer que ella 

utiafaca todos loa raquillto1 11tablacldoa en la r911la da reconocimiento y, 

por tanto, ea qua " una regla del alalilma. 

8) VIGENCIA DE LA LEY PENAL 

Las leyes, considerando su imperallvidad y exterioridad, obligan a los 

sujetos a partir de su vigencia. Es evidente que las disposiciones de la ley 111 

orientan hacia el porvenir y que lo mandado o la prohibición le hace saber a -

destinatarios. Respecto de la ley penal, hecha especialmente P9f11 ontenar la 

conducta de los hombres y caracterizada por la gravedad de IUI sanciones, debe 

subrayarse tal consideración elemental, que. ya se encuentra consignada en el 

Derecho Romano y que se reconoce ahora n todas las legislaciones. 
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Expedida de acuerdo con los mecanismos constitUcionales, publicada en el 

Diario Oficial sin las formas solemnes que antes se usaron, y corrido un término 

prudente para que la publicación 1urta sus efectos, conforme a los articulo 3" y •• 

del Código Civil, la ley adquiere pleno vigor. 

"Articulo 3.· Las leyes, reglamentos, circulares o cualesquiera otru 

disposiciones de observancia general para el Distrito Federal, obligan y aurten aua 

efectos tres dlas después de su publicación en la Gaceta Oficial." 

"Articulo 4.- Si la ley, reglamento, circular o disposición de observancia 

general para el Distrito Federal, fija el dla en que debe comenur a regir, obliga 

desde ese dla, con tal de que su publicación haya sido anterior.• 

En cuanto a la cesación de su fuerza obligatoria, declaran los articulas 9" y 

10" del mismo Código que una ley sólo puede ser abrogada o derogada por otra 

posterior que asl lo declare o que contenga disposiciones total o parcialmente 

incompatibles con la anterior; ain que contra su observanclll pueda alegarse 

desuso, costumbre o practica en contrario. 

"Articulo 9.· La ley sólo queda abrogada o derogada por otra poalerior que 

asl lo declare expresamente, o que contenga disposiciones total o parcialmente 

Incompatibles con la ley anterior." 

"Articulo 10.· Contra la observancia de la ley no puede alegarse desuso, 

costumbre o práctica en contrario." 
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Lo normal en el terreno de la validez temporal de la Ley, es que 6tta inicia 

la lmposlcl6n de su obligatoriedad a partir de su vigencia: la Ley Penal, en 

consecuencia, se aplica a todas aquellas conduelas delictivas realizada con 

posterioridad a su vigencia, no teniendo efectividad aplicativa para el pasado 

C) CRITERIO DE LA ESCUELA POSITIVA EN RELACIÓN CON LA VALIDEZ 

1DIPORAL 

Antes de dar Inicio con el desarrollo del tema que nos ocupa haremos un 

breve análisis de que es la Escuela Positiva y algunos de sus principales 

representantes. Empezaremos diciendo que su concepción filosófica fue creada 

por Augusto Comte, y la denomino 'Positivismo'; Cesar Lombroso, doctor en 

Medicina y ferviente devoto de 'Positivismo' y 'Darwinismo', fue el iniciador de 

esta corriente. 

Enrique Ferri, miembro distmguido de esta EICuela, concibl6 al hombre 

como elemento orgánico de la sociedad, la cual le Impone sanciones a todos 

aqueb sujetos que alteran su orden quebrantando fundamentales valorea 

colectivos. De aqul deriva su concepto de responsabilidad social; el hombre ea 

responsable de sus acciones por el solo hecho de vivir en sociedad. Este nuevo 

concepto substituye al de responsabilidad moral, negando también 1u fund1mento 

(libfe albedrlo). Siendo las consignas del detenninivno "*-ófico, afinn6 que las 

acciones del hombre, buenas o malas, son siempre el producto de su Ol'g8nilmo 

filosOfico y pslquico y de la atmósfera lislca y social en que ha MCido y vive. 

'Ferri modifica la doctrina de Lombroso al estimar que li bien la conducta humana 

se encuenlnl delenninada por Instintos heredados, t.mbi6n debe lomanle en 
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consideración el empleo de dichos instintos, y ese uso esta condicionado por el 

medio ambiente"."' 

Considero a la pena como reacción de la IOciedad contra el delito cometido, 

debiendo ser proporcional no al dallo causado sino a la peligrosidad revei.da por 

el delincuente en el acto criminal realizado: el delito es la e•presión de la 

peNgrosídad de su autor. 

GarOlalo, otro egregio representante de la Escuela Positiva, distinguió el 

delito natural del delito legal. Entendió por el primero, la vlolacl6n a los 

sentimientos altruistas de piedad y probidad, en la medida media indiapenuble 

para la adaptación del Individuo a la colectividad. Concibió al delito artificial, como 

toda conducta violatoria de la Ley Penal y que no es lesiva a esos sentimientos. 

Consideró que el delincuente es un inadaptado por ausencia o desviación del 

sentido moral. Creó la noción de temlbilidad: perseveridad constante y activa del 

delincuente y cantidad de mal previsto que hay que temer de 61. 

La Escuela Positiva se sintetiza en los siguientes principios bMicos: 

1. El método es inductivo experimental. 

·segun el Positivismo, todo el pensamiento cientlfico debe destacar 

precisamente en la e.periencia y la observancia, mediante el método 

experimental, pues de lo contrario las conclusiones no pueden ser conslder.tn 

exactas; la ciencia requiere, de modo necesario, partir de todo 8qUello que sea 

capaz de obseivarse sensorialmente. Si el positivismo sur¡¡IO como una 

consecuencia del auge alcanzado por las ciencias naturales, es claro que se haya 

caracterizado por sus m6todos inductivos de indagación cientlfica, a diferencia de 

los deductivos hasta entonces empleados preferentemente; el camino adecuado 
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para la investigación en el reino de la naturaleza es la observación y la 

experimentaclOn, para luego Inducir las reglas generales"; tu 

2. La justicia penal mira al delincuente y no al delrto. 

El delincuente revela su peligrosidad social en el delito cometido. El 

criminal es un ser anormal en su contextura antropoftslca y pslqulca; . 

3. Niega el libre albedrlo y la imputabilidad moral. 

El hombre carece de libertad de elecciOn, sus actos se encuentran 

determinados por factores antropolOglcos, flsicos y sociales. La responsabilidad 

penal se funda en el simple hecho de vivir en sociedad; la responsabilidad social 

ocupa asl el espacio de la imputabilidad moral, por lo tanto, los alienados e 

infantes en general responden penalmente ele sus actos ante el Estado; 

4. El delrto es un fenómeno natural y social. 

Ostenta este carécter, desde el momento que sus causas se encuentran en 

el orden biolOgico, naico y social; 

IU-.p79. 
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5. La pena tiene por fin la detenla de la sociedad. 

"Mediante la aplk:ación de la pena, la sociedad se defiende de los 

delincuentes que quebrantan au orden. Como medio, la pena debe ser adecuada 

para lograr la resocializaci6n de loll delincuentes readaplables. Acepla que son 

más importantes las medidas de prevención que la aplicaci6n de la propia 

sanción"; m 

6. La pena debe ser proporcional al estado peligroso y no al dano causado. 

Rompe con el principio de la Escuela Clásica de adecuar la sanción a la 

magnttud del dano causado por la accl6n delictiva. El Juez, conforme a este 
nuevo principio. tendrá amplias facuhades en la aplicacl6n de la pena con el objeto 

de que ésta quede perfectamente Individualizada. 

La Escuela Poalflva sostiene el crltetfo contnrlo: 1n91ro11Ctltrldad 

abaoluta de la Ley f'Mal. 

La .,_,,.. de la socladed Impone al principio de la no-eplcacl6n 

l'91nM1cftv1. S99ún nta fNls, la promulgacl4n de una nueva Ley, nunlfJNfl 

la lnetlcacla de la allfllgua • au función de .,_,.. _,.,, ,_,. '° 1f118 della 

prafarlrse en au apllcacl6n, no le ,,,.. benigna, alno le ,,._. Ley, por 

reputarse .. ,. INa el'wc:tlv• en la ~ de •oa ,,,,.,.... COlllUINllea. 

Esta reals aa lnadmlalbla en al DatKlto ... lcano, .,. en au atflculo 

14 Consrttuclonal admite la aplicación 1'9troactlva da la Lay cuando úta 

benalicla. 

"' Co<1e11e.vr1. lfllu0' ~ --Ed ~E.,...,~. nu-. ac. -· 111t2. p . .,, 
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D) RETROACTIVIDAD EN LAS LEYES EXCEPCIONALES 

Las leyes excepcionales se dictan obedeciendo a situaciones especiales de 

emergencia nacional, casos de guerra Invasión, perturbación grave de la paz 

pública. Estas leyes, al regular situaciones transitorias, reúnen también la 

caracterlstica de temporales, tenninan su vigencia al fenecer las causas que las 

originaron. 

Se ha discutido la aplicación retroactiva de las leyes pennanentes, en los 

casos de penas Impuestas fundadas en leyes excepcionales y una vez terminada 

su vigencia. 

De acuerdo con el Articulo 14 Constitucional, la Ley permanente impone, 

en estos casos, su aplicación retroactiva si es más benéfica para el acusado. 

LA IRRECTROACTIVIDAD COllO PRECURSOR DE LA 

RETROACTIVIDAD 

El Diccionario Jurldico Mexicano define a la lrretroactividad como: "El 

principio de derecho segun el cual las disposiciones contenidas en tas nonnas 

jurldicas no deben ser aplicadas a los hecholl que se realizaron antes de la 

entrada en vigor de dichas normas·. 
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Los primeros antecedentes del principio de lrretroactividad de la ley se 

encuentran en el Derecho Romano de la 6poc. de J111tlnlano. En efecto, los 

textos que lnlegran el Cotpus /uris Civislis contienen algunas disposiciones que 

tienen relación con el problema de la aplicación retroactiva de las normas 

jurldicas. la més significativa de estas disposiciones se consigna en las Novellae, 

y en las siguientes: "absun1um esset, Id quo roete fectum est, ab eo quod nondum 

erat, pastea subvertir' (serla absurdo que situaciones jurldicas, vilidamenle 

creadas, pudiesen ser anuladas por normas que se dictasen posteriormente). 

Sin embargo, es necesario aclarar que los juristas romanos tuvieron 

conciencia de las dificultades précticas originadas al aplicar el principio de 

lrretroaclividad y, por lo lanto, consideraron que en ciertos casos las leyes podlan 

validamente regular hechos pretéritos; asl, por ejemplo, el Codex establece: "nis/ 

nominatim etiam de praeterilo temporo adhuc pendenbbus negotiis cautum sit" 

(las nuevas leyes pueden contener prescripciones acerca de los negocios 

pendientes en el momento de su promulgación). 

En los ordenamientos que constituyeron el derecho medieval •Plftol se 

prohibió, la retroactividad de las leyes: el Fuero Juzgo seftalaba que las leyes 

solamente deblan comprender los pleitos o negocios Muros, y no los que ya 

hubiesen acaecido; por su parte; el Fuero RN/ establecfa que el delincuente 

debla de recibir la pena existente en el tiempo de su culpa, y de ninguna manera 

aquella que se hubiere dictado posteriormente; asimismo, en las Siete P8lfldu 

se prescribe que los contratos y del~os deblan juzgarse con arreglo a las leyes 

vigentes al tiempo de su celebración o comisión. Ahora bien, se observa que 

todas las normas tienen gran semejanza con las actuales dispolicic>Ms 

const~ucionales sobre la materia, especialmente con aquellas que se refieren a la 

irretroactividad de la ley como garantla individual del acusado en los juicios del 

orden penal. 

TESIS CON 
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Para la filosolla liberal que se desarrollo a finales del siglo XVIII, el principio 

de irretroactlvldad de la ley es una de los fundamentos básicos de todo sistema 

normativo, pues resuna indispensable para garantizar la seguridad jurldica de los 

individuos. Benjamln Constar -pensador de los tiempos de la Revolución 

Francesa- senalaba: "La retroactividad de las leyes es el mayor atentado que la 

ley puede cometer; es el desgarramiento del pacto social, la anulación de las 

condiciones en vil1ud de las cuales la sociedad tiene derecho a exigir obediencia 

al Individuo; por ella le roba las garantías que le aseguraba en cambio de esa 

obediencia que es un sacrificio. La retroactividad arrebata a la ley su carécter; la 

ley que tiene efectos retroactivos no es una ley". 

Las ideas liberales anteriormente expuestas quedan plasmadas en la C 

federal norteamericana de 1787 y en la Declaración de los Derechos del Hombre 

y del CÍudadano, que se dictó en Francia en 1789. El articulo VIII de la 

mencionada Declaración expresa claramente el principio de irretroactividad de la 

ley en materia penal, en los siguientes términos: "La ley no debe establecer sino 

las penas estrictamente necesarias y ninguno podra ser castigado sino en virtud 

de la ley establecida y promulgada con anterioridad al delito y legalmente 

aplicada". Asimismo, en los códigos civiles de los paises europeos y 

latinoamericanos que se redactaron a lo largo del aiglo XIX, impera la regla die 

que las leyes no pueden tener efectos en relación con el pasado. 

En México, el principio de irretroactivldad de la ley quedó consagrada por 

primera vez en el articulo 19 del Acta Constitutiva de la Federación, que MI 

promulgó el 31 de enero de 1824. Posteriolmente, la Conlllilución de 1857 reiteró 

este principio estableciendo enérgicamente, en su articulo 14, que en la 

República mexicana no sera posible expedir leyes retroactivas. 

El problema de la retroactividad legal se conoce también como conflicto de 

leyes en el tiempo, o sea, que se traduce en la cuestión consistente en determinar, 

en presencia de dos leyes, una antigua, que se supone derogada o abrogada, y 
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otra nueva o vigente, actual, cuél de las dos debe regir a un hecho, acto, 

fenómeno, estado, situación, etc.. En otras palabras, la retroactividad legal 

Importa por necesidad lógica esta otra cuestión: la supervivencia de la ley 

derogada o abrogada para regular la materia sobre la que fa ley nueva o vigente 

pretende operar. Por ende, la referencia hacia al pasado de una ley actual no en 

todo caso se ostenta como aplicación legal retroactiva, sino sólo cuando se 

elimina dicha supervivencia de la norma jurldica que debe seguir conservando su 

validez reguladora en determinadas hipótesis concretas, no obstante su 

derogaci6n o abrogación; o en ausencia de una norma positiva anterior, cuando 

se altera un estado jurldlco pre-existente. 

La cuestión consistente en determinar cuéndo y en qué casos una ley 

adolece del vicio de retroactividad, es decir, cuando y en qué casos se afecta la 

supervivencia temporal de una norma anterior o se afecta dicho estado jurldlco, ha 

suscitado serios conftictos que aún no han sido resuellos satisfactoriamente. Toda 

disposición legal tiene una vigencia determinada en cuanto al tiempo. Desde que 

se crea, momento que se determina de acuerdo con las prescripciones 

constitucionales relativas, hasta que se deroga o abroga expresa o tácitamente 

por una norma nueva, esté destinada a regular todos los hechos, actoe, 

situaciones, estados, fenómenos, etc .. que tienen lugar durante ese lapso limitado 

por esos dos instantes. Por lo tanto, toda ley, a partir de su promulgación, o mejor 

dicho, del momento en que entra en vigor, rige para e/ futuro, esto es, esta 

dotada de validez de regulación respecto de todos aquellos hechos, actos, 

situaciones, etc .. que se suceden con posterioridad al momento de su vigencia 

(facta futura). Por ende, una disposición legal no debe normar acontecimientos o 

estados producidos con anterioridad al Instante en que adquiere fuerza de 

regulación, ya que estos quedan sujetos al imperio de la ley antigua. La 

retroactividad consiste, pues, en dar electos reguladores a una norma jurídica 

sobre hechos, actos o situaciones producidos con antelación al momento en que 

entra en vigor, bien sea impidiendo la supervivencia reguladora de una ley 

anterior, o bien alterando o afectando un estado jurídico preexistente, a falla de 



ésta. Por el contrario, el principio de la irretroactJVidad estriba en que una ley no 

debe normar a los actos, hechos o sttuaciones que hayan tenido lugar antes de 

que adquiera fuerza de regulación. Tocios los autores es"n consientes de en 

que toda ley rige para el Muro y no hacia el pasado. 

Sin embargo, si el principio de la no retroactividad de la ley es fécil de 

enunciar, su aplicación real resuna complicada, pues en vista de su muttttud de 

situaciones précticas que en la vida jurldlca pueden presentarse y de hecho 

acaecen, e11 una CUMtión no poco ardua determinar en qué casos una l"IOfTll8 legal 

es retroactiva. 

Se han formulado muchas teorlas para tratar de resolver el problema de la 

aplicación retroactiva de las leyes. Tomando en cuenta, que el problema de la 

retroactividad de las leyes únicamente surge en el orden de la aplicación de las 

mismas; en otras palabras la retroactividad no es un vicio o defecto que intel'MI! a 

la norma jurld1ca en si misma considerada, sino que atalle a su referencia préctica 

a cada caso concreto que se presente, ante cuya presencia la autoridad 

administrativa o judicial que vaya a decidirlo tiene que optar por la aplicación de 

las dos leyes en conflicto: la antigua o la nueva, y como para ello no se dispone 

de ningún criterio uniforme, invariable o absoluto, hay necesidad de acudir a la 

equidad, para resolver las cuestiones conforme a ella, tomando en cuenta, de 

manera imparcial, todos los factores que en ellas concurran, y sin dejar 

inadvertidas las ideas directrices suministradas por la doctrina, obviamente. 

Es evidente, como lo sostiene Roubier, que los hechos plenamente 

consumados antes de la vigencia de una norma jurldica no pueden ni deben 1er 

regidos por ésta, sino por la ley que hubiere estado en vigor en la 6poca en que 

hayan acaecido, según el principio tempus regit actum. La hipótesis de la facta 

preaterita, asl como la de los facta futura no pueden contener, dada su 

naturaleza, ningún problema de retroactividad, puesto que en ellas no se suscita 



ningún conflicto de leyes, porque, sin lugar a dudas, o es la antigua o es la actual 

la que debe aplicarse, respectivamente. 

Por ende, es la hipótesis de los t.c:r. pendentM la que provoca el 

problema de la retroactividad legal y la única en que debe localizarse, surgiendo, 

consiguientemente, en el caso de que se trate de una sHuaclón o estado jurldicos, 

nacidos durante la vigencia de una ley abrogada o derogada y prolongados bajo el 

imperio de la ley nueva o actual. 

• ... existen las siguientes hipótesis generales, aceptadas pudi6ramos decir 

némine discrepante por los juristas, en que una disposición legal es retroactiva: 

1. Cuando se alteran las condiciones, requisitos o elementos de existencia 

de un acto o situación jurldica. En este caso, la ley nueva afecta a un 

algo jurldico realizado con anterioridad a una vigencia, afectación que 

puede operar directamente o bien mediante la regulación de algunos de 

los electos 

2. Cuando se alteren las condiciones, requisitos o elementos de validez de 

un acto, un hecho o una situación jurldica (forma, capacidad, ausencia 

de vicios del consentimiento). En esta hlpólesls, la retroactividad ae 

establece por los mismos motivos que en la anterior; 

3. Cuando se afecten los derechos o las obligaciones producidos durante 

la vida de la ley nueva, derivados de actos, hechos o sHuaciones 

jurldicas existentes con anterioridad a la misma, siempre y cuando la 

autoridad que aplique dicha norma, para declarar procedentes o 

improcedentes las causas legales de la afectación, deba recurrir a la 

apreciación de la causa del objeto o materia afectada (tesis de Coviello); 

1'17 



4. En los juicios ya iniciados y dosanoHados hasta la fjaclón de la litits 

inclusive, cuando se alteren los requisitos y elementos esenciales de la 

acción ejercida o se restrinja la defensa genérica del demandado, o 

sea, en el caso de que la ley nueva declare inoponibles ciertas 

excepciones; 

5. En los juicios en general cuando se altere "la fonna con arreglo a la cual 

puede ser ejercitado un derecho precedentalmente adquirido y siempre 

que tal derecho haya nacido del procedimiento mismo" (tesis 

jurisprudenclal)" "' 

En el derecho positivo mexicano, la Constitución (articulo 14), c:Onsidera 

que el principio de lrretroactivldad es una de las garantlas Individuales. Esto 

significa que los particulares pueden recurrir al juicio de amparo, en los términos 

del articulo 103 constitucional para proteger sus Intereses, lesionados por la 

aplicaciOn de una ley retroactiva. 

Por otra parte, el ya mencionado articulo 14 de la Constitución contiene una 

Importante restricción al principio de lrretroactivldad. En efecto, dicho precepto 

sellala que a ninguna ley se dará efecio retroactivo en prejuicio de persona alguna 

y, de esta manera, autoriza lmpllcitamente la aplicación retroactiva de la ley en 

caso de que nadie resulte dallado por ella. Esta es la razón de que en nuestro 

derecho penal existan disposiciones que se aplican retroactivamente en beneficio 

de los procesados y sentenciados (por ejemplo, el articulo 56 del Código Penal). 

111 ~ORHJELA V- ~DEOERECHOCONSnTl/CIONoU. ~ YAWAllO, -E_ E ___ 11114,p 201·2 .. 
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EXCEPCIONES AL PRINCIPIO DE LA IRRETRACTIVIDAD DE LA LEY 

Es importante precisar que en materia de retroactividad hay dos problemas 

fundamentales. El primero ellriba en establecer cuándo la aplicación de una ley 

es retroactiva; el segundo, en determinar cuéndo puede una ley aplicarse 

retroactivemente. A la primera cuestión podemos decir, que una ley es 

retroactivamente aplicada cuando suprime o modifica las consecuencias jurldicas 

de un hecho ocurrido bajo el imperio de la anterior. "La posibilidad de una 

aplicación retroactiva implica, por consiguiente, la subsistencia o perduración de 

los deberes y derechos derivados de la realización del supuesto de la ley 

precedente. Si tales deberes y derechos se han extinguido en su totalidad durante 

la vigencia de la primera norma, ya no es posible que la nueva los suprima o 

modifique". 111 

El principio general, en esta materia, se enuncia diciendo que la ley no 
debe aplicarse retroactivamente en perjuicio de persona alguna. Esto significa 

que la aplicación retroactiva es lkita en aquellos casos en que a nadie petjudica. 

El articulo 5' del Código Civil del Distrito senala como excepciOn su 

contenido, el cual a la letra dice: "A ninguna ley ni disposición gubel'Tlltiva se 

dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". Podemos oonclulr que, 

únicamente en los casos en que la aplicación retroactiva de la ley 1 lllldie 

perjudique o cuando, a pesar de ello, la Consbtución federal autorice dicha 

aplicación, es posible hacer a un lado el principio general de lrretroactlvidad. 
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EXCEPCIONES AL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD EN MATERIA PENAL 

Interpretando a contrario sensu el principio general de que ninguna ley 

debe producir efectos retroactivos en perjuicio de per&0na alguna, 116gase a la 

conclusión de que la retroactividad ea licita cuando, lejos de perjudicar, beneficia a 

los particulares. Por na razón auele ldmltlrM que, en 11111tlrla penal, la• 

ltrn que 1'9ducen un. .,.,.. deben .. ,..., alempre 1fwctoa retl'o.ctlvoa, r• 

que tala• 1fectoa rMultlln ben6ftco1 para el condenado. 

La regla a que acabamos de referimos es valida no sólo en los casos en 

que al entrar en vigor la ley mi\s benigna aún no se ha dictado sentencia firme, 

sino tambi6n en aquellos en que el reo ha sido condenado por sentencia firme e 

irrevocable y se encuentra compurgando su aentencia. Para que la aplicación 

retroactiva de la nueva ley sea posible, es necesario, por ende, que las 

consecuencias jurldlcas de la anterior no se hayan extinguido, ya que, en esta 

última hipótesi&, ca-ia de sentido hablar de retroactividad. Si un hombre es 

condenado a treinta anos de prisión, por haber matado a un aemejante, y una 

nueva ley reduce el monto de la pena C01Tespondiente al homicidio, pero entra en 

vigor cuando ya en condenado cumplió su condena, resulta imposible aplicar 

retroactivamente aquel preoeplo. 

"En lo que toca a las medidas de eeguridad, casi todos los penalistas 

estiman que deben aplicanie retroactivamente. Como no tienden a imponer "una 

expiación doloroaa, sino a corregir y proteger al delincuente, la ley debe tener 

siempre afecto retroactivo, pues es de suponer que la medida de eeguridad 

instituida por la ley posterior, vigente en el momento de la aplicaclOn, es la más 

adecuada al fin de corrección y tutela que estas medidas persiguen•.• (Garcla 

Ml!lynez, Eduardo: 1992, P. 401) 
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RETROACTIVIDAD Y PRINCIPIO OE LEGALIDAD 

"Cuando se da una sucesión de leyes penales materillmente mplicllbles a 

un determinado aupuesto de hecho en el lapso de tiempo que va desde la 

comisión del delito hasta su enjuiciamiento y, més al!A, hasta la linalizacl6n de la 

ejecución de la condena Impuesta, surge la cuestión relativa a la selección de una 

de ellas para la resoluclOn judicial del conftlcto penal planteado. La seguridad 

jurldica, a través de la vigencia del principio de legalidad, demanda por de pronto, 

que se aplique la ley vigente en el momento de la comi&IOn del delito, pues no en 

vano es la única que rige el suceso en el momento relevante de su acaecimiento. 

Aplicando ducha ley y no otra anterior -ya derogada- o posterior -normalmente 

Incognoscible -. los destinatarios de la norma, que de un modo u otro son todos 

los ciudadanos, saben qué va a pasar jurldicamente, cómo va a reaccionar el 

Estado tras la realización de un cierto comportamiento. Y no otra cosa que dicho 

conocimiento es la seguridad jurldica". 117 

Ahora bien, el "principio de legalidad" establece que todo acto de los 

Organos del Estado debe encontrarse fundado y motivado por el derecho en vigor; 

esto es, el principio e legalidad demanda la sujeción de todos loa órgall09 

estatales al derecho; en otros términos, todo acto o procedimiento jurldico llevedo 

a cabo por las autoridades estatales debe tener au apoyo estricto en 111\1 l"IOlmll 

legal (en sentido material), la que a su vez debe de estar conforme a las 

disposiciones de fondo y de forma consignadas en la Conatituci6n. En este sentido 

el principio de legalidad constituye la primordial exigencia de todo "Estado de 

derecho" en sentido técnico. 

117 L1wntn~.luln-Sootwll--F-. E4 O.U.~SL.-.S. 
~2000.p 19 
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Por otro lado, el principio de legalidad se encuentra consagrado como 

derecho fundamental en el orden jurldico mexicano (articulo 103 y 107 de la 

propia constitución). Sus antecedentes Inmediatos provienen de la Constitución de 

1857, la cual se Inspiró en la institución del "debido proceso legar (due process 

of law) contemplada por la enmienda V y, posteriormente, la XIV, sección 1, de la 

Constitución de los Estados Unidos, con cierta Influencia también de la antigua 

audiencia judicial hispánica. 

Es conveniente advertir que el principio de legalidad alude a la conformidad 

o regularidad entre toda norma o acto Inferior con respecto a la norma superior 

que le sirve de fundamento de validez, por lo que opera en lodos los niveles o 

grados de la estructura jerárquica del orden jurldlco. De este modo, no es 

únicamente en la relación entre los actos de ejecución material y las normas 

Individuales -decisión administrativa y sentencia- o, en la relación entre estos 

actos de aplicación y las normas legales y reglamentarias, en donde 18 puede 

postular la legalidad o regularidad y las garantlas propias para asegurarla, sino 

también en las relaciones entre el reglamento y la ley, asl como entre la ley y la 

Constitución; las garantlas de la legalidad de los reglmmentos y las de la 

constitucionalidad de las leyes son, entonces, tan concebibles como 1111 garantlas 

de la regularidad de los actos jurldicos individuales. 

Asl pues, los artlculos 14 y 16 constitucionales ;>articularmenle por el 

desarrollo jurisprudencial que han tenido, mismo que proviene del que 18 le dio a 

sus equivalentes durante la vigencia de la Constitución de 1857- proporcionan la 

protección del orden jurldico total del Estado mexicano, por lo que el principio de 

legalidad en ellos contenido representa una de las Instituciones ma relevantes y 

amplias de todo régimen de derecho. 

En relación, primeramente, por el segundo párrafo del articulo 14 de la 

Constitución, el mismo expresamente establece: "Nadie podri .., pttvado de la 

vida, ... .. libeftad o de sus proplededea, poeealor-. o deNc:hoa, sino 
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mediante juicio seguido ante los trlbun1le1 previamente ntablecldOI, en et 

que se cumplan la• formalld1dea eMnclalH del procedimiento y conforme a 

la• leyes Hpedldaa con anl9rlorld1d al hecho". 

La anterior disposición constitucional corresponde a la fórmula 

an¡¡loamericana del "debido proceso legal", tal como ha sido Interpretada por la 

jurisprudencia de la Suprema Corte de las E1tados Unidos, y contiene cuatro 

derechos fundamentales a la seguridad jurldica que concurren con el de 

audiencia: 

a) El de que a ninguna persona podré imponerse sanción alguna 

(consistente en la privación de un bien jurldico como la vida, la libertad, 

11.1s posesiones, propiedades o derechos). sino mediante un juicio o 

proceso jurisdiccional: 

b) Que tal juicio se sustancie ante tribunales previamente establecido; 

c) Que en los mismos se observen tas formalidades del procedimiento, y 

d) Que el fallo respectivo se dicte conforme a las leyes existentes con 

antelación al hecho o circunstancia que hubiere dado motivo al juicio. 

La primera parte del 1rticulo 111 de la Constitución, a su vez, establece: 

"Nadie puede Hr molestado en au persona, familia, domlc:lllo, pepelea y 

poanlonH, sino en virtud de m1ndamlento eac:rtto de la Htortdecl 

competente, que funde y motive 11 causa legal del procedimiento". Como se 

observa, en tanto que el articulo 14 regula constrtucionatmente los requisitos 

¡¡enerales que deben satisfacer las sanciones o actos de privación, al articulo 16 

establece las caracterfsticas, condiciones y requisitos que deben tener los actos 
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de autoridad al seguir tos procedimientos encaminados a ta imposición de 

aquéllas, los cuales siempre deben estar previstos por una norma le¡¡al en sentido 

material, proporcionando asl la protección al orden jurldlco total. 

Conforme a! principio de legalidad previsto por et articulo 16 constitucional, 

pues. se pueden dislln¡¡uir los si¡¡uientes derechos fundamentales a la seguridad 

jurldica: 

a) El órgano estatal del que provenga un acto que se traduzca en una molestia 

debe encontrarse investido con facuHades expresamente consi¡¡nadas en 

una norma legal (en sentido material) para emitirlo; 

b) El acto o procedimiento por el cual se Infiere una molestia, debe estar 

previsto. en cuanto a su sentido y alcance, por una norma le¡¡al: de aqul 

deriva el principio de que "loa órv-noa o autoridades utataln sólo 

pueden hacer aqueHo que e1preeamenl9 In permita la ley"; 

c) Et acto que Infiere la molestia debe derivar o estar ordenado en un 

mandamiento escrito, v 

d) El mandamiento escrito en que se ordena que se infiera una molestia debe 

expresar los preceptos legales en que se fundamenta y las causas legales 

que la motivan. 

Por otra parte, es conveniente mencionar, como otro aspecto del principio 

de legalidad. el derecho a la exacta aplicación de la ley, previstos por los parrales. 

tercero y cuarto del articulo 14 constitucional. El tercer pi\rrafo, referido a los 

juicios penales, establece el conocido principio "n11llum crimen nulla poena sine 

/cge". al prohibir que se imponga, ·por simple an:i!aL·!s y aun por ma}'Orla de 
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razón, pena alguna que no es te decretada por una ley exactamente aplicable al 

delito que se trata". El cuarto v último párrafo, por su parte. prescribe que en los 

juicios civiles (extendiéndose a todo proceso jurisdiccional, con excepción de los 

penales) la sentencia definitiva debe ser conforme a la letra de la ley o atendiendo 

a la Interpretación jurldica de la misma y, e:i caso de que no haya una norma 

legal aplicable, debe fundarse en los principios generales del derecho. 

2. Las exigencias elementales del principio de legalidad en relación con la 

dimensión temporal de la lev penal se resumen asl en el mandato de 

"irretroactivldad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de 

derechos individuales". La aplicación de una ley posterior favorable -posterior al 

momento de comisión del delrto y mas favorable para los intereses de su autor que 

la ley vigente en dicho momento- no es una opción demandada por el valor de la 

seguridad jurtdica ni por el principio de legalidad que lo encama. 

De la retroactividad !avorab!e, se dice, a!ecta como !oda retroactividad, a la 

seguridad jurldica. Aunque la retroactividad penal favorable no lesione la qarantla 

individual de los ciudadanos, en el hecho de que no van a verse negativamente 

sorprendidos por una determinada consecuencia juridk:a no prevista eri el 

momento en el que se pueden desencadenar sus presupuestos, si que incide, 

como es obvio, en la previsibilidad general y particUlar de las consecuencias 

penales de los actos propios y ajenos. 

Es precisamente esta contradicc10n de principio entre retroactrvidad y 

certeza, entre retroactividad v le¡¡alidad en sentido puro. la que hace que se 

estime necesario aclarar que el principio de legalidad no obsta finalmente a la 

retroactividad de la norma penal favorable: la que hace que el Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos se haya v1s10 en la neces!dad de pronuncia~e al respecto 

y afirmar que la aplicación de la norma penal posterior a favor del reo no vulnera el 

principio de legalidad penal recogido en el articulo 7.1 del Convenio (STEOH de 
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27 de septiembre de 1995, caso G. Contra Francia, partlgrafos 2"1, 26 y 27. 

Para todo ello, véase. La declaración Universal de los Derechos Humanos de su 

50 aniversario: 1998, P. 284); o la que hace que el artlculo 14 de la Constitución 

Polltica de los Estados Unidos Mexicanos se empelle en cetlir la prohibición de 

retroactividad al manifestar que "A ninguna ley H dart efKto retroactivo en 

perjuicio de per.ona alguna", cosa innecesaria 1i fuera evidente que la 

prohibición genérica de retroactividad contempla como excepción impllcita y 

natural la relativa a las normas favorables. 

Es por lo tanto, la seguridad jurldica entendida como certeza la que termina 

imponiendo algún tipo de limite a la retroactividad penal favorable. Adviértase por 

ejemplo, en que la generosa regla del articulo 56 del Código Penal sitúa 1111 

frontera entre la comisión de un deirto y la ex1inci6n de la pena o medida de 

seguridad. Adviértase también en que este limite puede entenderse excluyente de 

la retroactividad en todos los supuestos de imposición de una nueva ley que 

entrare en vigor, se deberé estar a lo dispuesto en la más favorable al inculpado o 

sentenc:iado. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

3. Las reflexiones anteriores relativas a la contrariedad de la 

retroactMdad penal favorable con la seguridad entendida como certeza y a la 

Independencia teórica do aquel postulado del principio de legalidad, no permilan, 

como ven!ITIOS, que el mismo no constituya una exigencia de un Denlcho Penal 

democrático, esto es el Derecho Penal propio de un Estado democr6tlco, que se 

impone a los mencionados intereses de certeza, ni que por eno deje de - un 

postulado con&titucional, sino tan sólo que, en rigor, nada tiene que ver con 111 

seguridad jurtdica ni es derivación del principio de legalidad, y que el legisl.tor 

penal no viene constitucionalmente obligado ex principio de /egalid/Jd a prever tal 

efecto retroactivo. 



Cuestión también diferente os la de que ol legislador penal si contemplo la 

retroactividad favorable. y la de que, por ello. la falta de aplicación por el juez de la 

nonna penal poslerlor favorable suponga la Ignorancia de su mandato ewprnso -

lnctuido en el actual articulo 56 del Código Penal-. El juez que asl actúe estará 

ignorando un elemento de la nonna en contra del reo y estaré lesionando el 

derecho fundamantal del condenado a la legalidad panal. Como afirma CUERDA 

RIEZU, "el principio de retroactividad favorable al reo no se deriva directamente 

de la Constitución, pero en el caso de que el legislador ordinario la prevea, el juez 

debe respetarlo por su plena vlnculaciOn a la ley. La retroactividad favorable es 

una garantia legal. no directamente constrtucionar. 

Resulta de gran importancia resaltar el hecho de que, en el momento de la 

realización del hecho delictivo y posterior a este. en la ejecución de la pena 

impuesta por el juez de la causa, se debe atender en todo momento a lo que más 

beneficie al inculpado o sentenciado. El juez que antes de finalizar la ejecución de 

la condena, en el momento del juicio, o en el momento de revisión del juicio, 

ignore la nueva norma mas favorable estara ignorando un elemento legal del que 

depende la responsabilidad penal o la medida de la responsabilidad penal del 

acusado o del ya condenado: estará sancionando una conducta que, vistas las 

cosas ex post, no constituia delito o falta en el momento de su realrzaci6n. o que 

merecla una sanción mas leve según la previsión prospectiva de la ley del 

momento del acto. 
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FUNDAMENTO Y LIMITES DE LA RETROACTIVIDAD 

La aplicación de la ley posterior más favorable en ciertos casos es una 

exi¡¡encia del principio de proporcionalidad. Si el principio de legalidad demanda 

que para la calificación penal de una conducta se aplique la ley vigente en el 

momento en el que se realizó la misma, y en todo caso que no se aplique una ley 

posterior desfavorable para su agente, el principio de proporcionalidad puede 

exigir en algunos supuestos que la norma que se aplique sea una norma posterior 

al hecho que califica y, por lo tanto, desconocida para su autor cuando lo generó. 

Antes de seguir con el tema que nos ocupa, que es, fundamento y limites 

de la retroactividad haremos un paréntesis para hablar de cómo se define y que 

es para el derecho el principio de proporcionalidad. Y asl tenemos que, es un 

aspecto general es la relación de conformidad que existe entre él todo y cada una 

de sus partes o de cosas relacionadas entre si. En otras palabras, podemos decir 

que este principio se refiere a la igualdad que debe existir entre las personas, sus 

bienes, sus adquisiciones y sobre todo sus derechos. 

La vigencia del principio de proporcionalidad constr!uye la consecuencia de 

la configuración del Estado como instrumento al servicio de la libertad de la 

persona. Responde a un principio utilitarista en materia de libertad que condiciona 

la intervención estatal a resu"ados de mejora de los rn8rgems IOCiales de 

libertad. De ahl que, en rigor, a lo que apunte la globalidad del principio no sea 

sólo a la proporcionalidad sino en 110rieral a la funcionalidad óptima de la medida. 

El principio de proporcionalidad establece asl un razonable tratamiento de 

la libertad. de la autonomla personal. por parte de las normas sancionadoras y, en 

general, restrictivas de derechos. Una norma penal resulta proporcionada al 

protege un bien legitimo, si tiene la capacidad instrumental como para conseguir el 



electo protector que pretende, si no puede ser eficazmente sustituida por una 

norma sancionadora milis leve o por una medida no sancionadora, y si además la 

sanción que incorpora no es más grave que la conducta que castiga, con toda la 

vaguedad y las dificultades que comporta realizar esta medición. 

En el desarrollo de nuestra argumentación jurldica, respecto a la norma 

aplicable, lo normal es que la re¡¡la, es la aplicación de la norma del momento del 

comportamiento y de que la excepción es la aplicación de la norma del momento 

del enjuiciamiento. Aunque también podrla ser posible que viéramos las cosas • 

la inversa y obtendrlamos el mismo resultado final. Puede pensarse, y lo normal 

serla que, la re¡¡la, es la de que los jueces apliquen el Derecho que se estime 

mejor, más justo. que es el vigente en el momento de la aplk:ación, y que sólo por 

excepción, derivada del principio de legalidad, se aplica la norma que rige la 

conducta en el momento en el que se realiza. Como podemos ver, estamos ante 

opiniones divididas y ambas validas, aqul sólo cabe analizar quién estuvo primero 

y quién vino después. 

Con lo antes expuesto, diremos que la perspectiva que se adopta en este 

trabajo responde a la idea de que en el Derecho sancionador la idea primaria, por 

razones especiales de seguridad y por su carácter preventivo, debe ser la del 

lempus regit sctum. 

Asl, podra suceder, y sueeden!i normalmente, que sea desproporcionada la 

norma punitiva aplicada si, vigente en el momento de reallzaclón de la conducta 

enjuiciada, estill ya derogada en el momento de enjuiciamiento (En sentido propio 

o en el sentido de que ha sido sustituida por otra con similares fines de proll!<:d6n 

pero cuyo tipo deja fuera la conducta enjuiciada) o ha sido ya sustituida por otra 
que asigna a la conducta descrita una pena más leve. De esto el Código penal 

ofrece diversos ejemplos: no deberla de castigarse hoy un delito de homicidio en 

contra de un hijo o un padre, estos como infanticidio o parricidio, si no como 

homicidios en razón del parentesco y cuya pena disminuyo de una anterior que 



iba de 20 a 50 anos y la actual de 20 a 40 anos como méxlmo, lo que trajo 

consigo una disminución en los parámetros de aplicación entre una pena mlnlma y 

una máxima, ni tampoco podrá castigarse tratándose de delitos contra la salud, la 

modalidad de posesión o transporte de estupefacientes sin que antes se tome en 

cuenta la cantidad de los enervantes, ya que debido a estos se aplicara 

determinada pena; cosa que no sucedla antes de las reformas de 1994, cuando 

se sancionaba la acción en si, sin importar cantidad de droga, puesto que el 

legislador considera en la actualidad que el recurso a la pena es innecesario o 

excesivo en ambos casos. 

En todos estos casos, y en muchos otros de sucesión de leyes, lo que 

sucede es que el cambio legislativo responde a una nueva concepción acerca del 

carácter disvalioso de una conducta, acerca de la medida de ese desvalor o 

acerca de la necesidad de acudir al Derecho Penal para rMolver el conflicto que 

suscita. El ernpenarse en seguir aplicando en el momento del enjuiciamiento la 

norma vigente en el momento de la comisión delictiva provoca un rechazo 

axiológico del sistema en el que la resolución judicial está llamada a Insertarse y 

da lugar al reproche actual de desproporción. 

A este respecto el profesor RODRIGUC::Z MOURULLO explica que, aunque 

con frecuencia se invocan r11zones hurnanttarias, la retroactividad de la ley milis 

benigna posee un fundamento de justicia. La modificación de la ley es signo de un 

cambio valorativo operado en el ordenamiento jurldico. Por la supresión o 

atenuación de la conminación penal, manifiesta et legislador una revisión de su 
primitiva concepción. Mantener a ultranza la retroactividad equivak!rta a condenar 

al autor do acuerdo con una concepción más severa que el propio ordenamiento 

jurldico repudió y la ley ya no profesa. Se wlnerarla, en definitiva, la justicia 

material."' 

111
RODRIGuEZIAllUllUU.O. OIM<:llo--~Ed CMIOI--.~ 1m,p. Ul. 
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El postulado de retroactividad no responde, pues a razones de seguridad 

jurldica, sino a razones de proporcionalidad: a que la nueva norma muestra que el 

propio legislador considera ya Innecesaria o excesiva la aplicación de la nonna 

anterior, aunque estuviera vigente en el momento de los hechos enjuiciados. Eall 

H la raz6n y tambltn al limita del principio. Habri que aplicar 

ratroactlvamante la nueva norma cuando la 1olucl6n altamatlva, la 

apllcacl6n da la antiartor, •• revela como una 1oluclón daaproporclonada. 

La retroactividad penal favorable es, pues, una exigencia del principio de 

proporcionalidad. Deberla regir la regla de la aplicación de la ley posterior más 

favorable siempre que , a la luz de las valoraciones penales que refleja la propia 

sucesión de leyes, se revele desproporcionada la solución alternativa y sólo 

cuando se revele desproporcionada la solución ª"emativa, que es la aplicación de 

la ley penal del momento de la comisión. 

La retroactividad penal favorable es, pues, una exigencia del principio de 

proporcionalidad. Deberla regir la regla de la aplicación de la ley posterior más 

favorable siempre que, a la luz dn las valoraciones penales que refleja la propia 

sucesión de leyes, se revele desproporcionada la solución alternativa y asl cuando 

se revela desproporcionada la aplicación de la ley penal del momento de comisión, 

abrla que aplicar la ley anterior a la comisión del delito. 

Podemos concluir dos aspectos de gran Importancia para comprender de 

una mejor manera a la proporcionalidad en la retroactividad penal favorable: 

a) Cuando hablamos del juicio de proporcionalidad de la norma derogada 

no nos astamos refiriendo al cauteloso juicio ele legalidad que 19a/iza un Tribunal. 

No consiste en evaluar si tal norma produce •un patente derroche inútil de 

coaccl6n que convierte la norma en arbitraria y que socava los principios 

elementales de justicia inherentes a la dignidad de la persona y al Estado de 
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Derecho" o si lesiona "el valor fundamental de la justicia propio de un Estado de 

Derecho y de una actividad pública no arb~raria y respetuosa con la dignidad de la 

persona•.'" 

De lo que •• ,,..,. aqul •• de un juicio de proporcional/dad como juicio 

de funcionalidad óptima, como juicio de perfeccionamiento material del listema, 

que mira a una nueva solución legislativa del problema penal como solución ideal 

a los ojos del legislador y que compara la nonna enjuiciada con dicho canon a los 

efectos de deto""inar su coincidencia. De no producirse ésta, resultara que la 

nonna cuestionada (la norma anterior) adolece en alguna medida de 

desproporción y deberla por ello, ex principio de proporcionalidad, quedar 

desplazada en su aplicación por la norma más favorable para el acusado y más 

acorde con el vigente modo de ver las cosas del legislador. 

b) La segunda aclaración de la conclusión se refiere al objeto del juicio de 

proporcionalidad. A la hora de analizar si la conducta en cuestión resulta 

desproporclonadamente !ralada al aplicar la norma vigente en el momento de su 

realización, en lugar de otra posterior que resulta materialmente aplicable y que es 

más favorable, debe considerarse a la conducta con lodos sus elementos 

contextuales relevantes para la evaluación de su desvaloro desde la peispecliva 

penal. La cuestión no consiste en cotejar, por ejemplo, cómo calificarlamos el 

hurto de vivares hoy, en tiempo de paz, con la calificaci6n que merecla dicho 

hecho en tiempo de guerra, bajo la vigencia de una ley que adoptaba sus 

previsiones penales a las especificas necesidades sociales que comportaba dicho 

periodo. En realidad, si as/ procediéramos, estarlamos compan1ndo dos 

conductas distintas en cuanto a sus aspectos penalmente relevllntes, y no la 

calificación que hacen dos leyes a una misma conduela. Se puede decir que si 

falta homogeneidad en los presupuestos, no hay una auténtica aucesión de leyes 

y, en consecuencia, no es de aplicación el principio de retroactividad de la norma 

más favorable. 

212 



e) El juicio correspondiente para la aplicación retroactiva de la norma parte 

del cotejo del modo en el que castigarlamos la conducta ayer, cuando se produjo, 

y el modo en el que castigarlamos hoy tal conducta en su contexto relevante, con 

nuestra actual valoración de las cosas -de lo que son bienes, de su 

trascendencia como bienes, del papel del Derecho Penal en el seno del 

ordenamiento jurldlco y de la organización social-. La conducta y su contexto son 

do ayer, pero la valoración, los criterios ax/o/ógicos y los conocimíentos que las 

sustentan son do hoy. En otras palabras se trata de, comparar nuestra visión de 

ayer, plasmada con la norma de ayer, con nuestra visión de hoy, quizás distinta 

como quizis lo demuestre la existencia de una nueva norma material aplicable al 

caso. 

El punto do partida de la aplicación retroactiva es el de la nueva visión 

penal del problema contenida en uno nueva nonna. "Podrá suceder que un mismo 

problema parezca regulado de modo distinto favorable -la falsificación de 

moneda que luego pierde curso legal·- por el legislador y que una visión más 

profunda de las cosas nos haga concluir que no se da tal cambio de baremo 

valorativo y que, en realidad, penalmente hablando, no hay cambio penal: no hay 

sucesión de leyes. Paro que se de una sucesión de leyes penales que l'flll'81e una 

distinta concepción de lo penalmente injusto no es sulíciente con que se allem, 

siquiera en una medida nimia, el escenario jurldico que af9cla a cualesquiera 

elementos que se conciten en el compolfamiento pena/".111 

En resumen, diremos que, siempre quo hoy una sucesión de leyes 

favorable que -subsuma una mismo conducta debo aplicarse retroactivamente la 

segunda por exigencias del segundo principio de proporcionalidad. As/, por 

ejemplo, en el caso de las leyes temporales la aplicación do la primera, temporal y 

más duro ley responde en realidad a que no ostamos ante la misma conducta 

contemplada por la segunda y més benévola ley. En el supuesto indicado en el 
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Pª"ª'º anterior, en cuanto a la falsificación de moneda que pierde cufS(J legal, lo 

que sucede es que no hay una sucesión de leyes penales que nos interrogue 

acen:a de un cambio valomtivo penalmente relevante. En estos casos no sólo 

carece de sentido la retroactMdsd, sino que pU9de ac11m1ar graves efectos de 

desprotecclón social: de desprotección de la tibettad. 

La cll/Ve de 111 legltlmldad de 111 ap#r:41clón twfr'Nr:fiv• ntdlca, an el 

c•mblo normativo, d9 111 nonm penal o d9 la nonnafiva • la qw la nonna 

penal N ,_,,., ,,_,,. un cambio valot8tlvo rwlwanla an la ,,.,.,,.cfiv• 

panal de un mlamo tipo d9 conducta. A este respecto el Tribunal Superior 

Federal Alemán afirma que se ha de distinguir entre «una valoración de la ley 

que descansa en una renovación de la perspectiva jurldica, y una variación que se 

debe a otras razones, como puras apreciaciones de oportunidad». Lo 

trascendente es que, se ha producido «una atenuación del estado jurfdico». 

Dicho de otra forma, debido a los conocimientos con los que se cuenta en la 

actualidad, se considerarla desproporcionada o Innecesaria en el momento del 

juicio. aplicar la norma del momento de la comisión, lo que hace que tengamos 

que aplicar la nueva norma, a la vez más favorable p11111 el reo y Ntisfactoria para 

solventar el conflicto suscitado. 

Con la vigencia del principio de proporcionalidad podemos dejar por 

sentado el criterio relativo a cuándo deberla apl~rse una ley penal poaterior a la 

vigente en el momento de la realización de la conducta enjuiciada; pero ha de 

recordarse ahora la precisión de que ello sucederé !Wmpre que h8y8 un• 

sucesión de normas penales en el sentido favorable que subsuman una misma 

conducta. Dicho cambio se producirá por un cambio de valoración o de 

conocimiento del legislador acerca de la lesividad o de la gravedad de las 

conductas descritas o acerca de la necesidad de contrarrestarlas mediante una 

sanción penal, y podrá concretarse en una reducciOn del émbllo tlp1co a traves de 

cualquiera de los elementos del tipo o en una reducción de la pena a traWis de 

cualesquiera elementos que le configuren. 
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EL PRINCIPIO DE RETROACTIVIDAD PENAL FAVORABLE EN LA 

CONSTITUCIÓN Y DIVERSAS JURISPRUDENCIAS 

Es importante apuntar que el derecho descansa en valoraciones y 

finalidades que son la verdadera pauta para su Interpretación y para su aplicacl6n 

correcta. Siempre que un Estado expide una ley nueva, estima dar solución a un 

problema o mejorar las soluciones ya existentes; por ello nace el impulso de 

aplicarla a todo caao pendiente de juicio o que de alguna manera tenga aün vida 

que deba regularse por el derecho. 

En nuestra ConslituciOn es evidente que no se contempla expresamente la 

retroactividad, por lo que podrlamos preguntamos si el principio que comporta 

tiene rango constitucional y, en su caso, a la ublcaciOn del mismo en la Ley 

Fundamental. Podremos observar que la recepción constitucional expresa del 

postulado de retroactividad penal favorable es excepcional en las constituciones 

de nuestro enlomo jurldico y cultural. Tampoco el Convenio Europeo de Derechos 

Humanos proclama expresamente la retroactividad penal favorable (como subraya 

la Comisión Europea de Derechos Humanos en su decisión de 6 de m11rzo de 

1976, Digest ol Strasbourg Case Law relating to the European Convention on 

Human Rights, 3, 1984, p. 29). 

Quizés para el Estado fuera conveniente dar tal extensión a sus nuevos 

preceptos, pero se encuentran a veces de por medio lol Intereses y la tranquilidad 

de los ciudadanos que, habiendo obrado de acuerdo con la ley que regla en un 

momento dado, perderla toda seguridad y toda firmeza jurldica si In 

consecuencias de aquellos actos fueran juzgadas y estableadas conforme a 

nuevas disposiciones; por eso el articulo 14 Constitucional ofrece una !O/mula 

conciliatoria que permite hacer uso de las nuevas leyes, aún para resolver 

problemas anterio!es, pero con la limitación que impone el respeto • loe intenl~ 
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y a las situaciones preestablecidos: "A ninguna ley se dará electo retroactivo en 

perjuicio de persona alguna•. 

A continuación anotaremos una breve resel\a sobre las dificultades habidas 

en su Interpretación: 

En la Constitución de 1657, su redacción era como sigue: "No se podrá 

expedir ninguna ley rutroactiva"; y a pesar de que a continuación declaraba 

también que "nadie puede ser juzgado ni sentenciado sklo por leyes dadas con 

anterioridad al hecho• no faltó quien sostuviera que la prohibición era s6kJ para los 

legisladores, de ·expedir leyes retroactivas·, pero los Poderes EjeculiVo y 

Judicial muy bien podlan dar ese efecto retroactivo a las leyes. Amplios estudios 

hubo en contra que mucho sirvieron para orientar la opinión; y en vista de todo 

ello, los Constituyentes de 1917 cambiaron la fómlula por la que hoy aparece en 

el mismo artlculo 14, diciendo: "A ninguna ley se dará efecto retroactivo ... •. 

Invertida la fórmula se invirtió tambien el error de interpretación, 

sosteniéndose entonces que nada impide a los legisladores "IOberanos" expedir 

leyes retroactivas, con lo cual nuevamente se olvidaba el elemento teleológico que 

debe ser alma y difección de toda labor lnteq¡retativa. El milmo Tribunal miximo 

de la República cuya jurisprudencia copioslsima sobre la materia es correcta y 

ofrece estudios amplios y por denu\s interesantes, no escapó en alguna ocasión 

a la Influencia ejercida por la fonnula del precepto, por mM que segulan 

publicindose estudios perfedamente claros y fundados que dan justo valor al 

principio de inelroactividad. 

En la maleria penal, no puede sancionarse como defictuolo el hecho que 

ocurrió anles de que una ley lo prohibiera o especificara oomo delito (nunum 

crimen sine lego), ni podrla imponerse una sanción mayor que la ael\alada en el 

momento en que se realizo el acto deliduoso y conforme a la c:uel nació la n!lacl6n 
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iurldica de responsabilidad, aun cuando la sentencia se dicte hallandose en vigor 

otra ley mas severa. En cambio, cuando se suprime un hecho en el catalogo de 

los delitos, no hay por qué Imponer pena alguna al procesado por esa conducta 

que se ha declarado licita; y 11 l6lo se atenúan las penas, tampoco habrá razón 

para imponer las antiguas que el Estado considera ya Innecesarias y acaso 

nocivas. 

En todo ello vieron los positivistas una escandalosa preeminencia 

concedida a los intereses del reo y por etto sostuvieron que, si se dicta una nueva 

ley por creerla necesaria para la defensa social, no debe menguanie su Imperio 

por atenciones y complacencias para los particulares: lo que Interesa es el 

dolincuonte y no el delito y la ley que crea una nueva figura delictiva sirve sOlo 

como otro camino abierto para la Identificación de ese delincuente que ya existla 

desde antes. Las sanciones únicamente tienen fines eliminatorios o correctivos y 

no de justicia o de castigo; por tanto, si una sanción no es bastante para su 

Objeto y se aumenta o se cambia, queda excluida desde luego y sOk> podrla 

sostenerse su aplicación por prejuicios metaflsicos, con la misma torpeza con que 

un médico se abstendrla de aplicar un tratamiento descubierto durante la 

enfermedad de un paciente, por la razón de ser més molesto y a sabiendn de 

que el usado anteriormente era ineficaz. Lo que importa es la salud del enfermo, 

al igual que la del reo, para bien suyo y de la Sociedad. 

Por otro lado, hay que admitir que el principio de lrretroactlvldlld conviene 

exactamente a los postulados del derecho penal, puesto que se ha vuelto a 

comprender que la justicia, la seguridad y la tranquilidad son medulares en la vida 

social y en el orden público que amparan las leyes. 

Pero es interesante advertir que la función jurisdiccional en materia punitiva 

no crea derechos ni hace miis que declarar los ya existentes; por tanto. hablar 

de que un a ley prolonga su vigencia después de su abrogacióo, por el hecho de 

que la pena en un proceso se imponga de acuerdo con preceptos vigentes cuando 
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el delito se cometi6, aunque desaparecidos en la ~ del fallo, no es sino un 

error por falta de cuidadosa atención a lo que ocurre, o acaso un modus dicendi 

que no debe aceptarse por su sentido literal. Quien delinque, automáticamente y 

en ese mismo instante contrae la responsabHidad consiguiente, conforme, como 

es natural, a la única ley que rige en esa hora; esa es la responsabilidad que hay 

que declarar; y 11 el proceso se prolonga y la sentencia demora en producirse, de 

todas maneras en ella no se ha de hacer sino /a declaración de /as condiciones 

jurldicas en que e/ reo se colocó a/ cometer su delito. El juez no aplica esa ley en 

sentido alguno que requiera vigor actual; sino solamente la compara con el delito 

cometido como dos hechos históricos contemponllneos, para conocer el efecto 

que entonces se produjo entre ambos y declararlo haciéndolo efectivo, pues 

aunque la ley ha desaparecido, la responsabilidad contralda por et delincuente no; 

y 6sta es la que se declara y se exige. 

La única aplicaclOn irregular de la ley, pues, en cuanto al tiempo, es la 

aplicación retroactiva en que se tratara de juzgar por ena hechos acaecidos antes 

de su expedición; y serla realmente prolongar la vigencia de un precepto hasta 

despu6s de ser anulado, si por el se tratara de regir o de juzgar hechos 

posteriores a la lecha de su abrogación. 

En otro orden de Ideas, es Importante mencionar que, la lfirmacion del 

principio de retroactividad como principio constitUdonal parte, con alguna 

vacilacl6n Inicial, de que la retroactividad penal favorable viene impuesta, a 

contrario IM!Mu, por el principio de irretroactividad de las disposicionea 

sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos indrviduales (articulo 14 

Constitucional). No obstante ello, no se carece de desprotección a traves de la 

senda del recurso constitucional de amparo, dado a que si no se permitiera 

recurrir a este, se violarla un derecho fundamental como es la Igualdad, en virtud 

de que cuando se da una modilicaci6n a la ley penal que trae como coosecuencia 
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la disminución de una pena, se debe aplicar la modificación en cualquier momento 

del procedimiento y posterior a este en la ejecutoria de la sentencia. S. puede 

•flnnar q• i. apllucl6n de i. Mtroacltvldlld • i. MManc:i. de un 

proceudo o condenado, no " un benetlc:lo, •lno UM otlllpcl6n pani 111 

•utorldad que nta conociendo en ... momento de i. altuld6n juridlcll del 

a u jeto. 

A partir de lo argumentado con anterioridad respecto al postulado de 

retroactividad penal favorable como postulado de proporcionalidad o Igualdad, es 

esta última opción, tan tlmidamente expuesta en la jurisprudencia constitucional, la 

que parece en linea de principio como la més adecuada desde una perspectiva 

teórica, pues el anclaje que propone es el que corresponderla a una vulneración 

del principio de proporcionalidad por tratamiento desproporcionado del derecho 

fundamental afectado por el precepto y , sobre todo, por la pena. 

En general no concuerda con la elemental intuición juridica el concluir el 

principio de proporcionalidad en el principio de legalidad, que se limita a encauzar 

los valores de seguridad y de democracia hacia el ordenamiento punitivo. Y al aún 

cabe alguna vla para sostener que el juez que impone una pena despropon:iorula 

vulnera el principio de legalidad en el sentido de que ha leido o Interpretado mal 

una norma que le permitla otra solución. 

Cuando en una sttuaclOn de suceslOn de normas en sentido favorable para 

el reo el legislador prevé la aplicación en lodo caso de la ley del momento de 

comisión, o cuando el juez aplica ésta y no la posterior més leve o exooerllda de 

culpabilidad, podrla encontrarse produciendo un tratamiento delproporcionado del 

derecho afectado y con esto una violaclOn material del derecho afectlldo. la falta 

de retroactividad seré un problema. en principio, en su caso, del derecho a la 

libertad. Cuestión distinta serla la de que el legislador prevea la retrOllctividad 

para el caso y el juez la ignore, lo que generarla, ahora si, en problema de 

legalidad. 
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Por lo que acabamos de comentar en pérrafos anteriores podemos decir, 

que desde la perspectiva de las garantlas constitucionales, la solución natural da 

/a ubicación constitucional da/ pos/ulado da la retroactividad penal favorable en el 

derecho afectado por la pena, qua quedaría dasproporr:ionadamente tratado, y no 

en al derecho da la legalidad penal, puede parecer, bien una solución sabiamente 

cauta, bien, desde otra perspectiva, una solución en exceso restrictiva. Esto 

último tomando en cuanta que existe el Pacto Internacional da Derechos Civiles y 

Polltlcos, el cual a la letra dice: "Si con posterioridad a la comisión del delito la ley 

dispone la Imposición de una pena més leve, el delincuente se beneficiara con 

ello". Y en virtud de que México es un pals respetuoso de los pactos esto es 

posible. 

Por lo que, cabria pensar en que la cuestión del rango constitucional del 

principio y de su ubicación o no como garantla i;usceptible de amparo 

constitucional es irrelevante a la vista de que el legislador penal recoge tal 

postulado en el COdigo Penal, con lo que como hemos visto, el respeto a la 

retroactividad penal favorable pasa a ser para el juez una cuestión de legalidad 

penal, Inmersa por lo tanto en el principio de legalidad. Si prefiere expresarse asl, 

cabria afinnar que las cuestiones del rango y de la ubicaciOn constitucionales de 

aquel postulado son intrascendentes. pues en todo caso la retroactividad penal 

favorable ha tomado, por intermed1aci0n del legislador, el rango y la ublcaciOn 

preferencial del principio de legalidad. 

Puede suceder, sin embargo, que el legislador no establezca nonna alguna 

que imponga expresamente la retroactividad penal favorable. En tal caso, si se 

entiende que el citado postulado constituye un postulado constitucionalmente 

vinculante, por uno u otro precepto constitucional, resullanll que el juez penal 

seguiré tan obligado a seguirlo como si el mismo tuviera expresión en el COdigo 

Penal. Y resultara también que si no lo hace estaré vulnerando et derecho a la 
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legalidad penal del acusado, al imponerle una pena mas grave que la que le 

corresponderla segun el ordenamiento jurldico vigente en el momento de los 

hechos, que ex Cosntitut/one se proyecta hacia el futuro para imponer la norma 

més favorable en et momento del juicio si es que ha habido una sucesión de ellas 

entre el hecho enjuiciado y su enjuiciamiento. 

Una tercera posibilidad serla, que el postulado venga expresamente negado 

por el legislador; esto es que el Código Penal imponga en todo caso ta aplicaci6n 

de la ley penal vigente en et momento de los hechos y ta consecuente Ignorancia 

judicial de la ley penal posterior favorable. En tal caso, si se estima que la 

retroactividad penal favorable es una imposición constrtucional; ya que el 

condenado &ólo podrta optar por et recurso de amparo aun ya estando firme 1u 

sentencia si considera que sé esta violando uno de sus derechos; y si et juzgador 

considera que no es susceptible de amparo, tendrla que reslgna11e con su 
superior pena o esperar a que alguien lcgrtimado para ello recurriera o cuestionara 

ta constitucionalidad de la nonna y a que la misma fuera anulada con la 

correspondiente anulación de sus efectos. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGY' 

JUKISPKUDENCIAS 
!RELACIONADAS CON l.A RETROACTIVIDAD PENAi.) 

Qulnl• tpou 
la•l•Hla: Primrn 
t'uencr: ~manario Judicial dt I• t'rdrrarióa 
To•o: XXXI 
l'•i:tn•: 1710 

RE'I ROAl' 11\'IOAt> t>E LA LH l'ENAL 
El articulo 162 del Código Penal de 1929. rorrelnli\'O del 1112 del código derogado, 
inspirándose en el principio de la no rctrooctil'idaJ de la ley, dispone que nadie puede ser 
condenado sino por un hecho prc\·isto cxprcs311lcnte l"omo delito, por un:i lcy anterior a él y 
\'igentc al tiempo de cometerse, ni podrá ser sometido a sanción que no éslc cstablccid3 
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por ella, con excepción de los casos que se enumeran en las cuatro fracción que comprende 
el mismo precepto. 

Amparo penal en rcl'isión 3231/30. llerrcra Vida! Jo:iqufn. 17 de marzo de 1931. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Enrique Osomo Aguilar. La publicación no 
menciona el nombre del ponente. 

Qtiillla t.-. 
llUUM18: Pri•era Sala 
t'Hllle: 
T-: 
P'&l•a: 

laformc 1937 
113 

RETROACTIVIUAIJ IJE LA LEY l'ENAL 
O.: acuerdo con el articulo 56 del Códico Pen:il para el Distrito y Territorios Federales, 
debe sostenerse que el legislador ha tenido inl'ariahlcmente, en materia de retroxth•idad de 
la ley penal, o castigar los delitos con relación, principalmente, a la ley nueva más benigna; 
es decir, rechaza la retroactil'idad absoluta o incondicionada de la nueva ley penal y acepto 
como regla general que debe aplicar.IC la ley nueva, excepto si ésta es m:ls SC\'cra que la 
procedente. Conforme a esta tesis, que c'S la opinión dominante y común en la doctrina y 
que se encuentra consignada c-n la ma) oria de la.~ legislaciones penales, deben someterse 
los casos de contlictos que puedan originar la aplicación de diversas leyes, pues aun cuando 
es verdad que para justificarla no pueden dar.e razones juridica~ convincemcs y mas bien 
hay que recurrir a motil'os de car:lctcr humanitario, por ser la expresión concreta de nuestra 
ley debe servir de guf:i para resolver lfls problema.~ juridicos a que de lugar la aplicación de 
diversos ordenamientos penales en cuanto al tiempo. 

Ampara Directo 5384135. Blanco Conde /\mullo. 30 de enero de 1937. l.a publicación no 
menciona el sentido de la votación ni el nombre del ponente. 

Q•lauti-• 
1 .. 1uri.: rr1-,. Sala 
t'•Hlc: 
To-: 
P•¡:IH: 

laforme l'Mfi 
70 

LEY PENAL. RETROACTIVIDAL> DE LA. 
El articulo 84 del Código Penal del Estado de Son Luis Potosi previene que cuando entre la 
perpetración del delito )' la sentencia irrevocable que sobre él se pronuncie, se promulgaren 
una o más leyes que disminuyrui la pena establecida en la ley que estaba vigente cuando el 
delito se cometió, se aplicará la nueva ley. Como la pen:i mixima pua el delito de violación 
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que scftala el articulo 286 del nuevo ordenamiento. es de ocho aftos de prisión, y la que se 
impuso al quejoso confonne al articulo 80S del código anterior, que regia cuando se ejceuló 
ese dclilo, se fijó en diez allos de privación de libertad, debe otor¡¡ársele el amparo que ha 
solicilado, p:im que con aplicación de ambos articulas del código vigente, se le condene a 
sufrir la pena que se estime justa, enllc tres y ocho aftos de prisión sin que deba agrnvllrsc:le 
esa sanción por su carácter de padre de la ofendida, por no estar prevista csm circunstancia, 
pues la ley penal puede aplicarse en fonna mroactiva siempre que con ello se beneficie al 
reo, nun en ca.'Kl no previslo expresamente por el legislador. 
Amparo directo 733146. Castillo Janunillo Eleuterio. 26 de julio de 1946. Unanimidad de 
cuatro \•otos. Ausente: Femando de la Fuente. La publicación no menciona el oombrc del 
ponente. 

Siptl•• tpou 
l•slHd•: TribuHln Colqliidos de Clrctdto 
t'urnle: !MmH•rio J•dkbll de i. t'rdnmel6• 
Volumm: 86 Snt• P1rte 
pj1i••: 81 
Gcnulo11la: lnlur•t 1976, Ttn:tn Partt, TrlboHln Coite .... de Clrrallo. tnls J, pqllla l. 

RETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL 
Por disposición cxr~"!'ll dl'I artículo 601 del Código de Pwcedimientos Penales pani el 
Distrito Federal, de an:llogo contenido al del articulo 553 del respectivo Código t'ederal, 
"El que hubiere sido conden3do por sentencia ejecutoriada y se encontrare en alguno de los 
casos de los articulos 56, 5 7 y 73 del Código l'cnal, podnl ocurrir al ejecutivo, por conduelo 
de la Dirección General de Servicios Coordinados de l're\·cnción y Readaptación Social, 
solicitando la conmumción de la sanción, que se hubiere impuesto", Es. pues, dentro de este 
proc.:dimicnto, donde encuentra cabal satisfacción, el sentido de justicia que fundmnenta la 
aplicación retroactiva de la ley penal más bcni¡;n.1 a favor del sentenciado. Asimismo, 
cuando no se ha dictado sentencia ejecutoria, concierne entonces • la autoridad judicial 
aplicar rctroactiv:11llente en su fallo, aún sin pedirlo el procesado, la ley mh bc:nélica, 
scgün se d•-sprcndc del articulo 56, p3rrnfo primero, del Códiao Penal, conforme al cuAI 
"cuando entre la pcrpctrnción del delito )' la sentencia irrenicablc que sobre él se 
pronuncie, se promulgaren una o más leyes que disminuyan la sanción establecida en otra 
le)' ,·i¡;entc al cometerse el delito o la su.•tilU)'a con otra menor, se aplicará la nueva ley". 
Como se ad\'icrte, la aplicación retroactiva de la ley en beneficio del reo resulta ser 
obli¡;atoria para la.• autoridades judiciales o aJministmlh':IS. en su caso, de acuerdo con la 
legislación penal ordinaria y el incumplimiento de esa obligación resulta ''iolatorio de: la 
¡;aranli3 de exacta aplicación de la ley, consagrada en el p3mifo tercero del articulo 14 
constitucional, cuya \'iolación es rcp:irablc mediante el juicio de amparo. 

TRIBUNAL COLEGIA IX> EN MATERIA PENAL IJU. l'IUMER CIRCUITO 
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Amparo directo 384n6. Juan José Vallejo Flores. 27 de febrero de 1976. l'onente: Vfctor 
Manuel Franco. 

Nota: En el infonne de 1976, la tesis aparece bajo el rubro "AMPARO. 
l'ROCEDIMIENTOS DENTRO DE LOS CUALES ENCUENTRA CABAL 
SATISFACCIÓN EL PRINCIPIO DE JUSTICIA QUE FUNDAMENTA LA 
APLICACIÓN RETROACTIVA DE LA LEY PENAL MAS BENIGNA. SI DESPUÉS 
DE PRONUNCIADA LA SENTENCIA DE APELACIÓN ENTRARON EN VIGOR LAS 
ÚLTIMAS REFORMAS QUE DISMINUYERON LAS SANCIONES PARA LOS 
DELITOS DE ROBO Y FRAUDE, LA APLICACIÓN RETROACTIVA DE ESAS 
REFORMAS INCUMBE AL EJECUTIVO. MAS SI LAS REFORMAS ENfRARON EN 
VIGOR ANTES DE PRONUNCIARSE DICllA SENTENCIA, ENTONCES, ES l.A 
AUTORIDAD JUDICIAL A QUIEN CORRESPONDE APLICAR 
RETROACTIVAMENTE LAS REl'ERIDAS REFORMAS. SIN EMBARGO, CUANDO 
LAS AUTORIDADES ADMINISIRATIVA Y JUDICIAL, EN SU CASO, DICTEN 
RESOLUCIONES DENEGATORIAS POR CUANTO A LA APLICACIÓN 
RETROACTIVA DE LA LEY MÁS FAVORAllLE, EL JUICIO DE AMPARO 
CONSTITUYE EL PROCEDIMIENTO JURIDICO ADECUADO PARA CONSTREÑIR 
A LAS AUTOltlDADES MENCIONADAS A QUE Ll.EVEN A CAllO ESA 
APLICACIÓN EN CUANTO QUE SUS RESOLUCIONES DENEGATORIAS 
VULNERAN LA GARANTIA DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY CONTENIDA 
EN EL PARRAFO TERCERO DEL ARTICUl.O 14 DE LA CONSTITIJCIÓN 
l'EDERAL". 

Octantpeca 
lutHd11: Trib .. 11ln Culrgl11do1 de Cin:ullo 
t'unte: S...urie Judicial de 111 ftd~rKIM 
Tomo: 1, Sepada Parte-2, t:ncro a Junio de 191111 
P'alu: 605 

RETROACTIVIDAD DE l.A LEY PENAL MÁS FAVORABLE. CASO EN QUE SU 
INOllSERVANCIA NO VIONA GARANTIAS. 
Cuando un reo es condenado en segunda instancia por dctennin3do illcito, y con 
posterioridad el Código Penal conforme al cual se le juzgó es abrogado por entrar en \'Ígor 
otro nuevo, el cual sanciona en forma mas bc:nisna el propio delito, resulta claro que el 
concepto de \'iolmción aducido acerca de que el tribuml rcsronsable al scntenciar no 
obsen·ó el principio de retroatlil'idad de la ley, es infundado, en razón de que, de 
conformidad con el mtlculo 7K de la Ley de Amparo, el meto n:clarnado debe aplicarse tal y 
como aparezca prubado nnte la re>ponsablc, y de acoger In irtt¡¡ul11ridad alegnd3 implicarla 
calificar los actos de "ta sobre la ba.o;c de nonnas legales que no rcgfm en 111 época en que 
resoll'ió; por consiguiente, si el acto reclamado se ajustó n las disposiciones sustanti\'as y 
lldjctivas ordinaria.~ imperantes en 111 fcch3 del fallo, dc:bc arribarse a la conclusión de que 
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no se infringieron la 11aranllas individuales del reo, quien debe acudir al procedimiento 
idóneo ante el ejecutivo, pidiendo la conmutación de lm sanciones infligid:is para lograr 141 
finalidad. 

PRIMER TRlllUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 921/87. Manuel Moreno Lópcz. 8 de mlll7.o de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Luis Gilbcrto Vorps Chávez. Secretario: Moises Duartc Briz. 

Octl\'a [~1 
la1IHrbi: Trlbun•ln Colqbid• de Clrcallo 
F•cate: G1ttt• del Sraaaario Jlldklal de 11 FedcndH 
Tomo: 79, Julio de 1994 
Tnh: IX, I". J/16 
Páglo1: (j~ 

RETROACTIVllHD. CUANDO CORRESPONDE AL ORGANO DE CONTROL 
CONSTITIJCIONAI. RESOLVER SORRE l.A APl.ICACIÓN DE LA LEY PENAL 
MÁS l'A\'ORAílLE. 
El juicio de amparo cs. en esencia. un medio de defensa cuyo objeto es examinar la 
legalidad del acto rcclamad!l, pues el ór¡¡ano de conlrol cOll5litucio111l decide si el acto 
reclamado \'iola o no garanllas individuales, y en lllll scnlmcillll que 9C dicten en lo~ juicios 
de amparo, el acto reclamado se 1prccianl tal como a¡iattzea probeJo 111tc la autoridld 
responsable, no pudiéndose admitir no tomar en consideración, las prueba.! no mldidas ante 
dicha autoridad; as! pues, seria ajeno al objeto, esencia misma del juicio de 1111paro, 
disponer que se npliqucn en bntcficio del qucj090, de que hubicnt sido objdo la Ley Penal, 
Ú'rtviendo una pena más favorable 11 scntmciado)cuando tales ttfomw no cstabln 
vigentes al emitirse la sentencia reclamada, pues la litis en el juicio de 1111puo consiste en 
decidir si la sentencia reclamada se dictó conforme a la Ley PCMI aplicable, es decir, la ley 
vigente cuando sucedieron los hechos o cuando la sentencia fue emitida. siendo de advertir 
que conforme al IU11culo S6 del Códiro Prnal p:ira el Distrito Federal en Materia d<: Fuero 
Común )' JXllll toda la Repüblica en materia de fuero Federal, si enttt la comisión de un 
delito y la extinción de la pena. surge una nue\'a le)'. é5ta debcra aplicanc rctroacti\·mncnte 
cuand<' bntcficic al inculpado o indiciado )' corresponde hxcr dicha aplicación a la 
autoridad que conozca del asunto; es decir, si no ha concluido el proceso, tllCf6 el juez o 
tri~ull!ll de apelación que conozca de ~l. quien aplique la nuc\'a disposición legal, mientras 
que si se trata de sentenciados, 13 aplicación de la misma eorrt5p)O(!..-ri al Poder Ejccuth·o, 
encargado de la ejccucilln de las sanciones aplicar la ley m.'\s fa\•orablc. 

PRIMER TRlllUNAL CULEOIADU DEL NOVENO CIRl'lllTO. 
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Amparo directo 285/93. Roque Robledo Luna. 30 de septiembre de 1993. Unanimidad de 
votos. Ponente Carlos Chowcll 7..cpcda. SÍ:cretario: Juan Castillo Duque. 

Amparo directo 365193. Juan Esplndola llemández. 25 de noviembre de 1993. Unanimidad 
de votos. Ponente: Guillermo Baltazar Al\'ear. Secretario: José Luis Solórzano Zavala. 

Amparo directo 399/93. Emiliano l lcmándcz Ri\'era. 13 de enero de 1994. Unanimidad de 
votos. Ponente: Guillermo 831137.ar Al\'ear. Secretario José Luis Solórzano 7.avala. 

Amparo directo 419/93. Celestino Espinoza Gonz.ález. 13 de enero de 1994. Unanimidad e 
\'Otos. Ponente: Guillermo llallaz.ar Al\'ear. Secretario: José Luis Solórzano Z.wala. 

Amparo directo 116194. Ja\'i<"I' An1onio de la Cmz Maldonado. 28 de abril de 1994. 
Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Ballazar Alvcar. Sccmario: francisco Miguel 
llemández Galindo. 

Occantpor• 
l•1181Hl8: TribH•I Colqi.du de Cirnilo 
f•nlc: Se•••rlo J•dkilll de i. •"cdcncl'• 
T-o: XIV, Al:GllO de 199~ 
Tnls: IV. r. SS r 
,.,, .. : 655 

RETROACTIVIDAD DE LA 1.EY SUSTANTIVA PENAL MÁS BENIGNA. 
REFORMAS PSOTERIORES A 1.A SENTENCIA f)E SEGUNDA INSTANCIA. 
Si la sentencia reclamada se pronuncio con anlerioridad a la fecha en que entró en \'igor una 
nueva disrosición del Código Penal Federal que establece sanciones m&s benignas a la.• 
establecidas por la ley aplicada al quejoso; el medio idóneo Jl3r.I solicitar la com:spondiente 
reducción de la rcna no es el juicio de gar.intla.• por tratarse de una cuestión ajena a la litis 
constitucional, sino que, atendiendo a la.' panicularidadcs del C3SO y a lo preceptuado por el 
111ticulo 56 del Código federal de l'rocedimicntos l'cnalcs, el propio quejoso tiene expedito 
su derecho para acudir ante la.• autoridades admini•trali,·as para gestionar lo rclath·o a la 
aplicación de la nueva ley, en CU)'O proc."<iimi~nto encuentra cabal satisfacción el rrincipio 
de justicia que hmdamcnta la aplicación retmactiva de la ley penal má5 benigna a tavor del 
sentenciado, en caoo de que preceda. 

SEGUNIJO TRIBUNAL COLl:li11\IXJ DEL CIRCUITO. 

Amparo directo 230/94. Amoldo ~lárquez RodrigU<.'z. 25 de mayo de 1994. Unanimid:id 
de votos. Ponente: J\Jturo Barocio Villalobos. Secretario: Carlos R. Dominsuez A\·il.in. 



Oclanf:s-a 
ln11and1: TribtlHI ColegtMe • Cltttilto 
t'urnlr: Gattta dtl Sr•••rio Jlldkl1I dr lu t'tdtrud6tl 
Tomo: 83, Nov~mbre de 1,... 
Tr1is: xv. r. Jn 
r.11 .. : 76 

RETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL SUSTANTIVA 
Si los Trihunalcs Colegiados nlán conociendo de un asunlo en malcría renal. relacionado 
con un delilo ejcculado bajo la \'igencia de una ley anlcrior, eslán obligados a aplicar 
oficiosamente la nUC\'ll ley, en formn rctroaeti\'a si ésta beneficia al reo, en virtud de que la 
obscr\'ancia de las reformas legales debe ser inmediala en cualquier instancia, aún en el 
juicio de gar.mtlas dada su naturnle7A, ya que, resol\'er en el juicio de amparo que no es 
incons1i1ucional un determinado acto de auloridad, porque salisface las exigencias que 
es1ablcccn los preceptos legales que lo reglan en la fecha en que se produjo, sin aplicar el 
contenido de las nuc\'as normas legales que le son exaclamcmc aplicables, se traducirla en 
no respetar la garnnlla consagrada en el artkulo 14 constilucional, pues se sancionarla a un 
inculpado dcjándosclc de aplicar la nue\'a ley que le es más fa\'orablc. 

SEUUNOO TIUllUNAL COLEOIAOO IJEL l>ECIMU(JUINIO Clll.CUITU. 

Amparo directo ·14194. l\'~n Campos Mcndiola. -1 de marw de 19'14. Unanimidad de votos. 
Ponente: Carlos l lumbcrto Trujillo Ahamirano. Sccrclario: José Neals Andn! Nalda. 

Amparo directo 51/94. Martha Elodia Oonzálc-l Martlnez. 25 de marzo de l 9'14. 
Unanimidad de \"Otos. 1'11ncn1e: Adán Gilbcrto Villarcal Castro. Sccrctaria: Magaly Harrcra 
Olaiz. 

Amparo dircclo 23'1/94. Francisco 11.omero Torres. 12 de mayo de 19'J4. Unanimidad de 
\"Olos. Ponente: Adán Gilbcrto Vill:ircal Castro. Sccn:t:irio: Miguel Angel Montal\'O 
Vllzqucz. 

Amparo directo 308194. Ampani Alarcón Mayo. 23 de junio de 1"94. Unanimidad de 
\'Olos. Ponente: Carlos llumbcrto Trujillo Ahamimno. Secretario: All>crto Rodrfgucz 
Cárdena.~. 

Amparo directo 342194. 11.amón Miranda \'illcgas. 6 de julio de 1994. Unanimidad de 
\'olos. Ponente: Carlos llumbcrto Trujillo Altamirano. Secretario: Alberto Rodrfgucz 
Cárdenas. 

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su 03ccla, No\"cna Epoca. Tomo 1, Mayo de 
1995, ~¡;. 124, tesis por contrnJicción laJJ.7/95. 
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Oct•ntpoc• 
ln1IHci8: Tribtlul Colft!l1do de Circuito 
Funtt: Snll•urio J11dkl•I de la Ftdcnrión 
Tomo: XV-11, Ftbrcro de 199! 
Tnll: IUoP.A.2!16 P 
P'&iH: 530 

RETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL. SI AL PRONUNCIARSE LA SENTENCIA 
DEFINITIVA NO ESTADA EN VIGOR l.EY MÁS FAVORADl.F.. SU APLICACIÓN 
COIUlt:SPONDt: A LA AUTOIUDAD t:Jt:(;UTOKA. 
La garantla de no retroactividad legal consagrada por el anlculo 14 constitucional 1icncn 
como contenido una garantfa de seguridad juridica, de limitar la actividad del poder público 
para que éslll no afecte la esfera del Jl311icular, sin cmhargo. la aplicación rctroacti\·a en 
beneficio del gobernado tiene el caracter de ¡;arnntfa de exacta aplicación de la ley. la que 
se traduce en el interés del Estado de que se apliquen las normas aplicables al c:i.o;o 
concreto; por lo tanto, si la sentencia r•-clamada se dictó de confonnidad a la• leyes 
vigentes al momento en que fue pronunciada y fue con posterioridad a ésta que entraron en 
\'igor 1115 reform115 que reducen la penalidad del illcito, se cumplió con la ¡;arnnlia de cxacla 
aplicación de la ley, al aplicarse aquellas nonna.< que eran vigentes. Sin cmllargo, 
lrJtllndosc de la retroactividad de la ley penal a favor del reo, la garantfa de su exacta 
aplicación, se satisface con la interpretación armónica del artículo J•. Transitorio y 56 del 
Código l'cnal Federal; es decir, cuando se haya dictado sentencia ejecutoria com:spondc a 
la autoridad judicial aplicar rmoactivan1ente la ley en su n.-solución. y una ve-1 que se haya 
dicllldo ésta, de conformidad con lo sc~alado por el articulo 55J del Código Federal de 
Proccdimicntos Penales es obli¡;aloria de la.' autoridades judiciales )' ndministrativas, por 
lo tanlo, el incumplimiento d<• lal o~li¡;ación es lo que resulta reparable mediante el juicio 
de garnntfa.s; es decir, la aplicación de los prect11fos de la úllima reforma al código 
punitirn, en tonto se rclieran a nom1as substanciale• del procedimiento de derecho penal, 
no es cuestión que dcha rcsol\'crsc en la controversia constitucionol, sino en procedimiento 
seguido ante la autoridad judicial o administrativa, pues de dl-cirla, los Tribunales 
Colegindos, dcfonnruían el juicio de gar:intfa.s, despojándolo de su natUrJ!cza cspccftica 
aJl311llndose, 11.<imismo, de 1115 tacullades que la Ley Fundamental les confiere como 
Tribunales de amparo. 

SEüUNOO TRlllUNAL CUl.lo(ilAl>O EN MATERIAS l'ENAI. Y ADMINISºI RATIVA 
DEL SEGI INDO CIRCUITO. 

Amparo directo 729/94. Osear Zepeda A¡;uilnr. 28 de l>Cpticmbrc de 1994. Unanimidmd de 
votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Mónica Saloma l'alacios. 
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RETROACTIVIDAD. APLICACIÓN DE LA LEY PENAL MÁS FAVORABLE. DEBE 
HACERSE EN EL PROCESO PENAL POR LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL 
ORDINARIA COMPETENTE Y NO EN EL JUICIO UE GARANTIAS. 
El juicio de amparo es un medio de pmtección del orden constitucional contra lodo acto de 
autoridad que agravie a cualquier gobernado; la tcolo¡:fa que persigue es la de proteger y 
preservar el régimen comtitucional. Jwfdicamcnte la acción constitucional de amparo no es 
un derecho de acción procesal ordinario penal, civil, laboral o administrativa; sino que es 
puramente co11Slitucional, nace directamente de, la constilución (artfculos 103 y 107); va 
encaminada a conlrolar el aclo de autoridad que se estima violalorio de garantfas y no la ley 
común; no lutela los intereses que en el acto jurisdiccional ordinario se han dejado a los 
tribunales comunes, sino que v11 dirigida a hacer rcspelar la Ley Suprema cuando la 
autoridad ha rebasado sus limites. Con el amparo judicial los tribwialcs de la federación, al 
conocer de los rcspcclivos juicios. amplian su esfera de compclencia hasla el grado de 
convertirse en revisores de los aclos de codas las autoridades ordinarias judiciales, sin que 
ello implique que puede sustituirse en funciones propias de estas últimas, sino solo hasta el 
limite de analizar las viol11eioncs de procL-dimicnto o de fondo que en su caso hubieran 
comc1ido, por lo que rropiamcnte debe de esludiar el problema jurídico planteado ante este 
tipo de autoridades de acuerdo con lBS normas que rijan la materia y resulten ser las 
aplic11bles L"ll el 1iemro )' m el espacio, estableciendo 115f el con.<i¡:uiente control previsto 
en los artfculos 14 y 16 con.<titucionales; por ende, el juicio de amparo mdcmás de ser un 
mL'llio de impugnación con.<titucional (lato scnsu), es cambién un medio de control de 
legalidad. Asl las cosas, atendiendo a su ruuurnlcza, IBS sentencias de amparo solo debe 
decidir sobre la constitucionalidad del acto que se reclama y nunca sobre cuesliones cuya 
decisión compele a los tribunales ordinarios sean del Fuero Común o del l'uero foleral. 
Asl. cuando un órgano jurisdiccional de amparo conoce de un acto n:clarnmdo que provimc 
de un proceso penal, no pul"<lc sustilllirsc en funciones propias de la autoridad responsable 
n saber: en detcnninar de manrra directa si una conducta es constituth·:1 de delito o no, 
declarar sobre la resron.'lahilidad o irresponsabilidad del acusado o imponer 135 penas y 
medidas de seguridad establecidas en las leyes respn:ti\'as; pues lo único que debe mimr 
os la legalidad y consecuentemente con.•titucionalidad del ocio reclamado en cuanto a la 
aplicación exacta y punrual de las leyes adjclh'3 y sustanti\·a correspondientes, por razones 
de materia. ámbito territorial y tiempo, m relación con las g31'11Jltlas de seguridad jundica y 
legalidad previst.-..< en los artlculos 14, 16, 19 y 20 de la Carta Magna. Luego, como el 
juicio de garantlas no es una instancia m3s en el proceso penal y como al juzgador 
constilucional de amparo no com.-spondc calificar ni !Wleionar, en su ca50, la conducl4 del 
acu.'3do, proce"8do o sentenciado. él no debe, al estudiar la constitucionalidad del aclo 
reclamado, aplicar una ley difcn"llte a la que cstu\'O m vigor al emitir dicho acto, pues de 
esta manera ya no estarla jUJ¡¡ando In conduela de la autoridad responsable, que se estima 
\'io,latorio de garantlBS, sino sustituyéndose en funciones especificas de ésta y , por ende, 
creando una mslllncia m:is dentm del pmccso penal, con el consccUC'llte quebrwilamicnto 
del orden jundico y la ter¡;il·crs:ición de la M<.'!lcia )' los fines del juicio de ampro. No 
obstante n lo anterior el que, en términos del articulo 14 con.•titucional y de divcn&.1 lcycs 
susranti\'as, esté pc•nnirida la aplicación retroactil·a de 13 ley penal cU311do esta bc:nclicie al 
quejoso y no se lesionen derechos de tcrccn>, puL"S la aplicación de 141 ley debe haccnc 
siempre por autoridad competente )' dentro del rmceso pcnal o el procedimiento de 
ejecución según corresponda, pero nunca en el juicio de garanlias; lo cual no implica dejar 
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en estado de indctcnsión al interesado, porque ca el cuo de qme h11bicra concluido la 
scp•da ln1ta11ei. la autoridad competc•le de la cjccucl6a de lu pe11a1 )' medidas de 
sq11ridad, aÍI• de ellclo, debtri aplkar la le)· •'• faHrablt al 1catcacbido. 

Tesis de Jurisprudencia 7195 aprobada por la 1 '. Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en sesión privada celebrada el 12 de mayo de 1995; unanimidad de votos. 

LA RETROACTIVIDAD EN EL cOoloo PENAL FEDERAL, 

ARTICULO H 

La IOnnula más amplia de todo el juego de las leyes en el tiempo, se halla 

en el articulo 14 constitucional y por ella se deben guiar todos los tribunales, aun 

cuando para un caso concreto no exista precepto particular en las leyes penales. 

En contradiccl6n a este canon constitucional nos encontramos con el articulo 56 

del Código Penal Federal, que a lo largo de los tiempos a llUlrido diversas 

modificaciones es por esto que, a continuación analizaremos loa articulas 56, 57 y 

2' transitorio en el Código referido, los cuales en su momento trataban la 

retroactividad penal. 

•A111culo H.- Cuando entre la perpetración del dielrto y la sentencia 

Irrevocable que sobre él se pronuncie, se promulgaren una o más leyes que 

disminuyan la sanción establecida en otra IAy vigente al cometerse el delito o la 

substituyan con otra menor, se aplicara la nueva ley. 

·cuando pronunciada una sentencia irrevocable en que se hubiese 

Impuesto una sanción corporal. se dictare una ley que dejando aubsistente la 

sanción sel\alada al delito, sólo disminuya su duración, si el reo lo pudiere y se 
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hallare en el caso de la nueva ley, se reduciré la sanción impuesta, en la misma 

proporción en que estén al mlnlmo de la senalada en la ley anterior y el de la 

sellalada en la posterior. 

"Articulo 57.- Cuando una ley quite a un hecho u omiaiOn el cartlcter de 

delito que otra ley le daba, ae pondrin en absoluta libertad a los acusados a 

quienes se esté juzgando, y a los condenados que se hallen cumpliendo o vayan• 

cumplir sus condenas, y cesarin de derecho lodos los efectos que éstas y los 

procesos debieran producir en lo futuro. 

"Articulo 2• (tranaltorlo).· Desde esa misma lecha (17 de septiembre de 

1931) queda abrogado el Código de 15 de diciembre de 1929, asl como todas las 

demés leyes que se opongan a la presente; pero tanto ese Código como el de 7 

de diciembre de 1871, deberé continuar aplicandose por los hechos ejecutados, 

respectivamente, durante su vigencia, a menos que los acusados manifiesten su 

voluntad de acogerse al ordenamiento que estimen més favorable, entre el 

presente Código y el que regla en la época de la perpetración del delito". 

La idea de aplicar las mas benignas, en caso de concurrir dos leyes sobre 

un mismo caso justiciable, no gana en claridad ni en precisión con estos preceptos 

que, por lo demés, sólo prevén algunos de los problemas que puedftn presentarse, 

omitiendo la mención de muchos otros, como el cambio de los ténnlnos para la 

prescripción, el cambio de los 1lstemas de ejecución de unciones, creaciOn de 

nuevas agravantes, atenuantes, excluyentes, calificativas, excusas absolutorias, 

aumento o disminución en los elementos de un tipo, creación o supresión de 

beneficios o aumento o disminución en los requisitos para obtener los existentes, 

etc. 

El 23 de diciembre de 1985 lue publicada en el Diario Oficial de la 

Federación la refonna a los articules arriba senalados, para quedar comprendidli 

la retroactividad penal en un solo articulo que a la lelra dice: 
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ARTICULO 56.-Cuando entre la comisión de un delito y la extinción de la pena o 

medida de seguridad entrare en vigor una nueva ley, se estará a lo dispuesto en la 

más favorable al Inculpado o sentenciado. La autoridad que esté conociendo del 

asunto o ejecutando la sanción, aplicará de oficio la ley más favorable. Cuando el 

reo hubiese sido sentenciado al término mlnlmo o al término máximo de la pena 

prevista y la reforma disminuya dicho término, se estará a la ley más favorable. 

Cuando el sujeto hubiese sido sentenciado a una pena entre el término mlnimo y 

el término má1dmo, se estará a la reducción que resulte en el ~lno medio 

aritmético conforme a la nueva norma. 

De la redacciOn de tal precepto; resultan las siguientes cuestiones por 

establecer: 

1) En el articulo 56, cuyo supuesto es que se dicte "un11 nuev1 ley" que 

disminuya la sanción, se resuelve que se aplique -.. mis flvorable", 

resolución discordante con las hipótesis que habla que solucionar y que 

admite no una sino dos o más leyes nuevas: ¿cuál de éstas lef'á la que 

se1plique? 

¿Y 11 se dictan dos o más leyes, de las cuales unas disminuyen y otras 

aumentan la pena? 

Ambas cuestiones parecen satisfechas, cuando al referirse a este aspecto, 

el articulo sellala que "11 Htará 1 lo dlapuHto 1 lo mis f1vorable 11 Inculpado 

o Mntlnclado", posición correcta si se consideran justas y bastantes, siendo mn 
leves que las anteriores, pues ante tales razones no tiene importancia ninguna ley 

Intermedia que pudiera haber existido. 

232 



b) Otra de las hipótesis que se estudian en este articulo, se refiere a que 

"11 1utorld1d que Htll conociendo del uunto o ejecutando la 

unción, 1pllcart ele oflc;lo la ley ""• f1vora111e•, esto manifiesta que 

la retroaciivldad de la ley penal no es un beneficio que conceda la 

autoridad de manera discrecional, sino una obligación de aplicaci6n a 

una garanlla de un Inculpado o sentenciado. 

e) Un punto importante y tal vez fundamental de este precepto, radica en 

que •cuando el rwo hubleH •Ido Mntenclado al t6nnlno minlmo o 11 

"rmlno mblmo de la pena prevlall 'I la reforma dlallllnup dicho 

t6rmlno, H ntllrt a la ley mh fevora111e•, la disminución del termino 

como se manifiesta debe de beneficiar al interno, dando como resultado 

una pena inferior a la que tenla el aenlenciado antes de las 

modificaciones a la ley, y si existiera alguna duda en la aplic:acl6n de 

esta, corresponderá a los Tribunales, únicos capacitados para tomar en 

cuenta las particularidades imprevisibles en cada proceso; y si el 

proceso ya hubiese causado estado, tocara el anélisis correspondiente a 

la autoridad ejecutora de sanciones. 

d) Es importante hacer alusiOn a que esta disminución de sanciOn, no es 

sólo en los casos de pen11 corporales, aunque podrla pensarse que 

son éstas las únicas que pueden prok>ngarw en tu ejecución y ser 

susceptibles de aprovechar la reducci6n; pero tat pensamiento es 

erróneo, puesto que una multa puede no haber sido cubierta y hay otras 

sanciones. como la suspenci6n o privación de derechos, destitución o 

auspenci6n de empleos o cargos públicos, que, sin ser corporales, 

podrlan tambien beneficiarne por las reducciones que introdujera la ley. 

•) Por lo que respecta a la ultima parte del articulo 56, en donde 1e 

menciona que •cuando el •ujeto hubleH 8ido Hn .. nclldo a una 

P,ena ann el t6rmlno minlmo y •I término ""•lmo, 11 .... • la 
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mlucclon que multe en el ürmlno medio •rllmttlco conforme • I• 

nuev• nonn.". Esto quiere decir que la pena aplicable seré la que 

resulte de una operación aritmética en donde se considere la pena 

mlnima y la méxima, antes y después de la reforma a la ley. Por ejemplo 

•ntes de las reformas a la ley en materia de delitos contra la salud, en la 

modalidad de posesión de droga (articulo 197 fracción V), existla un 

t6nnino mlnimo de 7 anos de prisión y un máximo de 25 anos; y la 

reforma modifica esa pena a un mlnimo de 5 anos de prisión y un 

mtximo de 15 atlas de prisión; si a este sujeto el juzgador le aplicó una 

pena de 8 anos de prisión, misma que es 1Uperior, 1e procede a 

efectuar una operación aritmética entre el termino mlnlmo y el termino 

méxlmo anterior, y el actual, dando como resultado una pena privativa 

de libertad reformada de 5 atlos 6 meses 20 dlas de prisión. 

JUIUSl'MUllt:NCIAS 

(REl.ACIONADAS CON EL ARTICULO S6 DEL C. P. F.) 

Q•l•18Epen 
lutaltda: Prlmrn Sala 
t"urmlr: 
Tomo: 
l'•&l•a: 

.... ,_ 1932 

ª" 
ARTICULO S6 DEI. CÓDIGO PENAL FEDERAL VIGENTE. INTERPRETACIÓN DE 
SU PÁRIV\FO SEGUNOO. 
Ln recta interprctoción del articulo 56 del Código Penal en vigor, es la literal, la que 
gramaticalmente resulta de los términos en que está concebido, pues 13 disposición que 
contiene el segundo p.1rmfo de este precepto, es clara y no ofrece ninguna duda, ya que 
tcnninantemcnte fl'C'icnc que en los casos especificados en ella, debe reducirse la sanción 
impuesta, en la misma proporción en que estcn en el mínimo de la scllalada en la ley 
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antcrinr )' el de la scftalada en la posterior; porque, de otra suerte, si la autoridad judicial 
tomnr.1 diferente base de la que sdlala tal prevención legal. se erigirla en legislador, ehidirfa 
a la letra de la ley, con el pretexto de respetar su espfritu, y contrariarla u113 de las reglas 
fundamentales de la interpretación de las nonnas del derecho escrito. Para la aplicación del 
citado precepto, debe entenderse por proporción, la relación aritmetica que existe entre 
dichos ténninos mfnimos. 

Amparo en revisión 10011132. Derea l'oster Emilio C. l.a publicación no menciona la lecha 
del asunto, el sentido de la votación, ni el nombre del ponente. 

Octn• t:poca 
lasta•d.I: Trlbunaln Colqilldos de Cin:•lto 
t"ueate: Gacela del Snu••rio J•dlrial de la t"cdend6• 
To•o: 79, J•llo de 1"4 
Tesis: \'11.1'. J/.fl 
P'i:lna: !19 

ARTICULO 5¡, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA 
DE FUERO COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA DE f1JERO 
FEIJERAL. A QUIEN CORRESl'ONDE Al'LICARLO, l>E ACUEIUXJ CON EL 
ESTADO QUE GUARDE LA CAUSA PENAL RESPECTIVA. 
El articulo 56 del Código Penal para el l>istrilo Federal en Makria de Fuero Común, y para 
toda la República en Materia de Fuero Federal establece, en lo que interesa que cuando 
entre la comisión de un delito y la extinción de la pena o medida de seguridad entrare en 
\'igor una nue,·a ley, se cstm n lo dispuesto en la m:i.< favorable al inculpado o sentenciado, 
)' que la autoridad que esté conociendo del asunto o ejecutando la 53l1Ción, aplicará de 
oficio la m:i.< fo\•orable. Si a lo anterior se auna que el divo:= 553 del código de proceder 
de la materfa estatuye en lo conducente que el hubiese sido condenado por sentencia 
irre\·ocahlc )' se encuentre en el ca.<0 de la aplicación de la ley mi! fa\•orable a la que se 
refiere el aludido Códi¡¡o Penal podrá solicitar del poder Ejecutivo la reducción de la pena o 
el sobreseimiento que proceda. sin perjuicio de que dicha autoridad actúe de oficio y sin 
detrimento de la ohli¡;ación Je rcp:imr los dal\os y perjuicios legalmente exigibles, claro 
resulta que la obligación de aplicar la ley mis fa\·or-Jble es a cargo de la autoridad judicial 
de instancia cuando la ley entra en vigor antes de que se dicte la sentencia detinitin en la 
causa correspondiente, y el del ejecutor de las sanciones en la hipótesis contnui:t. 

TRlllUNAL l'OLEOIADO EN MATERIA l'ENAI. DEL SU'llMO CIRCUITO. 

Amparo directo 6419~. Rafael Antonio Sifüentcs Gue\'arn. 19 de ahril de 1994. Unanimidad 
de \'otos. Ponente: Luis Alfonso Pércl )' Pére1- Secretaria: ~tarín de l.ourdcs Juárez Sierra. 

23S 



Amparo directo 78/94. Angel Huerta Morales. 21 de abril de 1994. Unanimidad de votos. 
Ponente: Rosu Maria Temhlndor Vidrio. Secretaria: Juana Manh:i López Quiroz. 

Amparo directo 88194. Antonio Golpe Xala. 21 de abril de 1994. Unanimidad de votos. 
Ponente: Rosu Maria Temblador Vidrio. Secretaria: Juana Manha Lópcz Quiroz. 

Amparo directo 73194. Dolom Rojas Carrera y otro. 26 de abril de 1994. Unanimidad de 
votos. Ponente: Luis Alfonso Pérn y Pérez. Secretaria: Lcticia Lópcz Vives. 

Amparo directo: 108194. Luis Enrique Chancellor Oan:fa. 29 de abril de 1994. Unanimidad 
de \'otos. Ponente: Rosu Maria Temblador Vidrio. Scctttario: José Luis Rafael Cano 
Martlncz. 

Nota: Esta tesis aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, 
Tomo 11, MatlTia Penal, Segunda Parte, tesis 4111, pág. 240, 

lktna t:p«a 
la1tHcill: Tribauln Colr&lado1 tk Clrnlto 
t'uratr: Srm1n1rio J•dlclal dr la t'rdrnrió8 
Tomo: XIV,Srptit•bRlk 1"4 
'l'nil: 11. :Z-. 171 I' 
Pictu: _..z 

TRIBUNAL DE OPERACIÓN. DEBE ANALIZAR DE OFICIO. SI AL QUEJOSO LE 
BENEFICIAl'i LAS REFORMAS AL CÓDIGO PENAL FEDERAL. (ARTICULO 56 
DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL); 
En efecto, si consta que la =poOS3ble, no obstante: que al momento de dictar la sentencia 
que ahora se reclama (19 Je abril de 1994) ya hablan entrado en vi(lOI' las nuevas reformu 
al Código Penal Federal, dc:ntro de las que. como scllala la defensora de la plltc qucjot1, 
existen disposicionc9 que pudieran beneficiarle: a ésta. como lo dispone el articulo S6 del 
ordenamiento en cita, por estar conociendo del asunto, el Tribunal de alzada es omiso en su 
estudio, dado que el anJculo 1 QS his del Código Penal Federal, contempla la posibilidad de 
aplicar las penas a que se contraen las tibias contenidas en el Apéndice número uno del 
código sustanti\'O, las cuales para el e550 de posesión de un estupefaciente:, K' debe tomar 
en cuenta la cantidad de estupetaciente y las circunstancias del hecho quc en el propio 
prccc.,,to se sdlalan, miSl'll3S que cstoblecen una S311Ción menor. Es por ello que, si el 
Tri~un:d Unitario no anali1.ó de oficio tales circunstancias, debe concedcne al quejoso la 
protección federal que solicita para el único efecto de que el Tribwru de almib con mpoyo 
en el articulo 56 del Código Ptrutl Federal de oficio examine si en el caso, el qucj050 ac 
encuentra o no en la hipótesis pn:\'ista por el :u1fculo 195 bis dd mismo ordenamiento lc¡al 
y, con plenitud de: jurisdicción resucl\'a lo procedente. 
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SEOUNOO 'I RIUUNAL COLEOIAIX> DEL SEOUNOO CIRCUITO. 

Amparo directo 486/94. Agustln Villa llcmándcz. 30 de junio de 1994. Unanimidad de 
\'Otos. Ponente: Juan Manuel Vega S:lnchcz. Secretaria: Yolanda 1.eyva Zctina. 

Octava t:poca 
lutaltda: Trillualn CalcciadOI de Cin:•ifo 
t·ueatc: Sc-aario Jlldldal de la l'cdcradcla 
To-: XIV, NoYicmhn: de 1'94 
·1·na: XIV. 2111' 
P6claa: 5%6 

RETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL. TRATÁNDOSE DE JUICIOS 
CONCLUIDOS, NO CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE AMPARO ORDENAR LA 
APLICACIÓN DEL ARTICULO 56 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. 
El aniculo 14 constitucional, estable-ce: "A nin¡¡unn ley se dará efecto retroactivo en 
perjuicio de rersona alguna"; ror ello, es válido SO!tener que cuando dctenninadn ley sea 
toenéfica si se puede inrncar :;u aplicación, sin olvidar que la..¡ leyes son a¡ilicables en 
tiempo y espacios detcnninados, ni soslayar que cada hecho delicli\'o sc rige por la ley 
vigente en la época en que se rerretró. En este tenor, al llevar a cabo una intcqin:tación 
sistemática dd articulo tm:em trnn<itnrin del dccretn de refonna.< al Código Penal Federal, 
publicado en el Diario Oficial de In Fedemción el diez de enero de mil novecientos noventa 
y cuatro, en \igor a panir del primero de febrero siguiente, el cual preve: "A las personas 
que hayan comnido un delito, incluidas las pn>ccsadas o sentenciada, con anterioridad a la 
cntr.ida en \•igor del presente decreto, les ser.In aplicables IM disposiciones del Código 
Penal vigente en el momento cn que se haya cometido, sin perjuicio de mplic.r, cuando 
proceda, lo Jlf'C''isto en el articulo 56 del citado código"; :ssl como del contenido de este 
ultimo l""<'JltO, que en lo conducente dispone: "Cuando entre la comisión de un delito y la 
extinción de una pena o medida de seguridad entrare en \igor una nueva ley, se estará a lo 
dispue5to en la m:ls favorable al inculpado o sentenciado. t. autoridad que esté conociendo 
del :ssunto o ejecutando la sanción, aplicar.I de oficio la ley m:ls fa\•orable"; es dable 
concluir, que el legislador al establecer la aplicación rdroaCIÍ\'ll de la ley a cargo de la 
autoridad que esté conociendo del 11Sunto o ejecutando la sanción se refirió 
indudablemente, en el primer supUC5tO a los jueces o Magislrados de imtancia y apelación, 
rcspectivmnente, puesto que el articulo I '. Del Código Penal Fcdcral, establece clanuncnte: 
"Es1c Código se arlicar.I en el L>istrito l'cder.il, por los delitos de la competencia de los 
Tribwialcs comunes; y en toda la Rcptiblica paro los delitos de la compctcnci11 de los 
Tribunales ICdcr.iles"; y en la segunda hipótesis, es decir, en cimito a la autoridad que este 
cjcclll4ndo la sanción, es incuestionable que se refiere a la l>irccción General de Prevención 
y Readaptación Social dependiente de la Secretaria de Gobernación, de acuerdo con lo 
prc\isto en el articulo 531 del Código Federal de Procedimientos Penales. De esta manera, 
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no puede lrasccnder a los Tribunales de amparo lo dispuesto por el anlculo 56 que se 
WU11iza, pues la octuación procesal de és1os se rige por la ley reglamentaria de los artfculos 
103 y 107 de la Conslilución Federal. Por consiguie111e, si con la emisión de la senlcncia 
reclamada de fecha \'einlidós de oclubrc de mil novecientos novenia y tres, concluyó la 
aclividad del Magi!ltrado responsable, es obvio que no eslu\·o en aptitud de aplicar las 
rcteridas reformas en beneficio de la queja, mediante las cuales se redujo la penalidad para 
los deli1os conlra la salud, y seria fallar a la 1knica juridica del juicio de garantlas, además 
de conlravenir lo dispuesto por el articulo 7H de la Ley de Amparo, si se declarara 
inconstilucional dicho fallo, por la inaplicación de un ordcnamien10 no vigen1e en la época 
en que se cmilió, pues en todo caso, a quien corresponde aplicar de oficio la ley más 
favorable, es a la auloridad encargada de la ejecución de la sentencia, en lérminos 
precismnenle del articulo 56 del Código Penal Federal. 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMOCUARTO CIRCUITO. 

Amparo dircclo 357194. Maria del Socorro Tila Rosas Solfs. 11 de IGOSlo de 1994. 
Unanimidad de \'Olos. Ponenle: Maria Eugenia Eslela Martlncz Cardiel. Secretario: José 
Guadalupe Orta Mendez. 

ENUllERACION DE LOS DEUTOS FEDERALES 

lA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE lA FEDERACION EN SU 

ARTICULO 50 SE~LA: 

"LOS JUECES FEDERALES PENALES CONOCERAN: 

l.· DE LOS DELITOS DEL ORDEN FEDERAL 

SON DELITOS DEL ORDEN FEDERAL: 

a) Los previstos en las leyes federales y en los tratados internacionales. En el 

caso del código penal federal. tendrán ese cartcter los delitos a que se refieren 

los incisos B) al L) de esta fracción; 
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b) Los senalados en los artlculos 2" a 5° del Código Penal; 

c) Los cometidos en el extranjero por los agentes diplomáticos, personal oficial de 

las legaciones de la República y ci>nlllles mericanos; 

d) Los cometidos en las embajlldas y legaciones edranjeras; 

e) Aquellos en que la federación sea sujeto pasivo; 

1) Los cometidos por un servidor público o empleado federal, en ejercicio de sus 

funciones o con motivo de ellas; 

g) Los cometidos en contra de un servidor público o empleado federal, en 

ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas; 

h) Los perpetrados con motivo del funcionamiento de un servicio público federal, 

aunque dicho servicio esté descentralizado o concellionado; 

I) Los perpetrados en contra del funcionamiento de un servicio público federal o 

en menoscabo de los bienes a!ectados a la satisfacción de dicho servicio, 

aunque éste se encuentre descentralizado o concesionado; 

j) Todos aquellos que ataquen, dificulten o imposibiliten el ejercicio de alguna 

atribución o facultad reservada a la federación; 

k} Los senalados por el artlculo 389 del Código Penal, cuando se prometa o se 

proporcione un trabajo en dependencia, organismo descentralizado, o empresa 

de participación estatal del gobierno federal; 

1) Los cometidos por o en contra de funcionarios eledorales fl!defMs o de 

funcionarios partidistas en los términos de la fracción 11 del artlculo 401 del 

Código Penal, y 

m} Los previstos en los articulas 366, fracción 111; 366 ter y 366 quater del Código 

Penal federal, cuando el del~o sea con el propós~o de trasladar o enln!gaf al 

menor fuera del territorio nacional 

11. DE LOS PROCEDIMIENTOS DE EXTRADICIÓN, SALVO LO QUE SE 

DISPONGA EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. 

111. DE LAS AUTORIZACIONES PARA INTERVENIR CUALQUIER 

COMUNICACIÓN PRIVADA. 
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ARTICULO 50 BIS.· EN MATERIA FEDERAL, LA AUTORIZACION PARA 

INTERVENIR LAS COMUNICACIONES PRIVADAS, SERA OTROGADA DE 

CONFORMIDAD CON LA LEY FEDERAL EN MATERIA DE DELINCUENCIA 

ORGANIZADA. 

ARTICULO 50 TER.· CUANDO LA AUTORIZACION DE INTERVENCION DE 

COMUNICACIONES PRIVADAS, SEA FORMULADA EN LOSA TERMINOS 

PREVISTOS EN LAS LEGIALACIONES LOCALES, POR EL TITULAR DEL 

MINISTERIO PÚBLICO DE ALGUNA ENTIDAD FEDERATIVA, 

EXCLUSIVAMENTE SE CONCEDERA SI SE TRATA DE LOS DELITOS DE 

HOMICIDIO, ASALTO EN CARRETERAS O CAMINOS, ROBO DE VEHICULOS, 

PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD O SECUESTRO Y TRAFICO DE 

MENORES, TODOS ELLOS PREVISTOS EN EL CODIGO PENAL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE FUERO COMÚN Y PARA TODA LA 

REPÚBLICA EN MATERIA DE FUERO FEDERAL, O SUS EQUIVALENTES EN 

LAS LEGISLACIONES PENALES LOCALES. 

LA AUTORIZACIÓN SE OTORGARA UNICAMENTE Al TITULAR DEL 

MINISTERIO PÚBLICO DE LA ENTIDAD FEDE4RATIVA, CUANDO SE 

CONSTATE LA EXISTENCIA DE INDICIOS SUFICIENTES QUE ACREDITEN LA 

PROBABLE RESPONSABILIDAD EN LA COMISION DE LOS DEIL TOS ARRIBA 

SEf.W.ADOS. EL TITULAR DEL MINISTERIO PÚBLICO SERA RESPONSABLE 

DE QUE LA INTERVENCIÓN SE REALICE EN LOS TERMINOS DE LA 

AUTORIZACIÓN JUDICIAL. LA SOLICITUD DE AUTORIZACIONDEBERA 

CONTENER LOS PRECEPTOS LEGALES QUE LA FUNDAN, EL 

RAZONAMIENTO POR EL QUE SE CONSIDERA PROCEDENTE, EL TIPO DE 

COMUNICACIONES, LOS SUJETOS Y LOS LUGARES QUE SERAN 

INTERVENIDOS, A.SI COMO EL PERIODO DURANTE EL CUAL SE LLEVARAN 

A CABO LAS INTERVENCIONES, EL CUAL PODRA SER PRORROGADO, SIN 



QUE EL PERIODO DE INTERVENCION, INCLUYENDO SUS PRORROGAS, 

PUEDE EXEDER DE SEIS MESES. DESPUÉS DE DICHO PLAZO, SOLO 

PODRÁN AUTORIZARSE NUEVAS INTERVENCIONES CUANDO EL TITULAR 

DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA ACREDITE 

NUEVOS ELEMENTOS QUE ASI LO JUSTIFIQUEN. 

EN LA AUTORIZACION, EL JUEZ DETERMINARA LAS CARACTERISTICAS DE 

LA INTERVENCION, SUS MODALIDADES Y LIMITES Y, EN SU CASO, 

ORDENARA A INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS, MODOS 

ESPECIFICOS DE COLABORACION. 

EN LA AUTORIZACION QUE OTORGUE EL JUEZ DEBERA ORDENAR QUE, 

CUANDO EN LA MISMA PRACTICA SEA NECESARIO AMPLIAR A OTROS 

SUJETOS O LUGARES LA INTERVENCIÓN, SE DEBERA PRESENTAR ANTE 

EL PROPIO JUEZ, UNA NUEVA SOLICITUD; TAMBIÉN ORDENARA QUE AL 

CONCLUIR CADA INTERVENCIÓN SE LEVANTE UN ACTA QUE CONTENDRA 

UN INVENTARIO PORMENORIZADO DE LAS CINTAS DE AUDIO O VIDEO 

QUE CONTENGAN LOS SONIDOS O IMÁGENES CAPTADAS DURANTE LA 

INTERVENCION, ASI COMO QUE SE LE ENTREGUE UN INFORME SOBRE 

SUS RESULTADOS, A EFECTO DE CONSTATAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO 

DE LA AUTORIZACIÓN OTORGADA. 

EL JUEZ PODRA, EN CUALQUIER MOMENTO, VERIFICAR QUE LAS 

INTERVENCIONES SEAN REALIZADAS EN LOS TERMINOS AUTORIZADOS Y, 

EN SU CASO DE INCUMPLIMIENTO, DECRETAR SU REVOCACIÓN PARCIAL 

O TOTAL. 

EN CASO DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL Y UNA VEZ 

TRANSCURRIDO EL PLAZO LEGAL PARA IMPUGNARLO· SIN QUE ELLO 

SUCEDA, EL JUEZ QUE AUTORIZO LA INTERVENCION, ORDENARA QUE SE 

PONGAN A SU DISPOSICIÓN LAS CINTAS RESULTADO DE LAS 
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INTERVENCIONES, LOS ORIGINALES Y SUS COPIAS Y ORDENARA SU 

DESTRUCCIÓN EN PRESENCIA DEL TITULAR DEL MINISTERIO PÚBLICO DE 

LA ENTIDAD FEDERATIVA. 

POR LO QUE RESPECTA A LOS DELITOS CONTEMPLADOS EN EL CODIGO 

PENAL FEDERAL Y AÚN PARA EL CÓDIGO PENA PARA EL DISTRITO 

FEDERAL, CABE HACER MENCIÓN QUE EN SU MAYORIA, DICHOS DELITOS 

PUEDEN SER MATERIA DE AMBOS FUEROS (EJEMPLO: ROBO CUANDO 

ESTE SE COMETE EN CONTRA DE UNA DEPENDENCIA, INSTITUCIÓN U 

ORGANISMO FEDERAL), SIENDO FACTOR PRINCIPAL PARA DETERMINAR 

LA COMPETENCIA SI EL SUJETO PASIVO ES LA FEDERACIÓN, UN 

ORGANISMO ESTATAL O UN PARTICULAR O BIEN EL ACTIVO SEA UN 

SERVIDOR PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN EN EL EJERCICIO DE SUS 

FUNCIONES. 

DE ACUERDO A LO ANTERIOR LOS DELITOS QUE A CONTINUACION SE 

MENCIONAN SON LOS QUE GENERALMENTE SON MATERIA DE ESTUDIO 

DE NUESTROS ORGANOS JURISDICCIONALES FEDERALES Y A SU VEZ DE 

LA AUTORIDAD EJECUTORA DE SANCIONES. 

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LA NACIÓN (TITULO PRIMERO) 

1) Traición a la Patria 

2) Espionaje 

3) Sedición 

4) Motln 

5) Rebelión 

6) Terrorismo 

7) Sabotaje 

8) Conspiración 



DELITOS CONTRA EL DERECHO INTERNACIONAL (TITULO SEGUNDO) 

1) Piraterla 

2) Violaci6n de Inmunidad y Neutralidad 

DELITOS CONTRA LA HUMANIDAD (TITULO TERCERO) 

1) Violación de los deberes de humanidad 

2) Genocidio 

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA (TITULO CUARTO) 

1) Evasión de presos 

2) Quebrantamiento de sanción 

3) Armar Prohibidas (en relación con la Ley Federal de Armas de Fuego y 

Explosivos) 

4) AsociaclOn Oehctuosa 

DELITOS EN MATERIA DE VIAS DE COMUNICACIÓN Y DE 

CORRESPONDENCIA (TITULO QUINTO) 

1) Ataques a las vlas de comunicación 

2) Uso illcito de instalaciones destinadas al tránsito oorco 
3) Violación de correspondencia 

DELITOS CONTRA LA AUTORIDAD (TITULO SEXTO) 

1) Desobediencia y resistencia de particulafes 

2) Oposición a que se ejecute alguna obra o trabajos públicos 

3) Quebrantamiento de sellos 

4) Delitos cometidos contra funcionarios públicos 

5) Ultraje a las insignias nacionales 



DELITOS CONTRA LA SALUD (TITULO SEPTIMO) 

1) De la producción, tenencia, trifico, proselitismo y otros actos en materia 

de narcóticos 

DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS (TITULO DECIMO) 

1) Ejercicio indebido del selVicio público 

2) Abuso de •utorid9<1 

3) Coalición de servidores públicos 

4) Uso indebido de atribuciones y facultades 

5) Concusión 

6) Intimidación 

7) Ejercicio abusivo de funciones 

8) Tráfico de Influencia 

9) Cohecho 

10)Pcculado 

11 )Enriquecimiento illcito 

DELITOS COMETIDOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (TITULO 

DECIMO PRIMERO) 

1) Delitos cometidos por Servidores Públicos 

DELITOS DE FALSEDAD (TITULO DECIMOTERCERO) 

1) Falsificación, alteración y destrucción de moneda 

2) Falsificación de tltulos al Portador y Documentos de Crédito Público 

3) Falsificación de sellos, llaves, cunos o troqueles, marcas, pesas y 

medidas 

4) Falsificación de documentos en general (cuando compete • 111 

federación) 



5) Falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una 

autoridad (cuando compete a la federación) 

6) Uaurpaclón de funciones públicas o de profesión y uso indebido de 

condecoraciones, uniformes, grados jertrquicos, divisas, insignias y 

1iglas. 

DELITOS CONTRA LA ECONOMIA PUBLICA (TITULO DECIMO CUARTO) 

1) Delitos contra el consumo y la riqueza nacionales 

DELITOS ELECTORALES Y EN MATERIA DE REGISTRO NACIONAL DE 

CIUDADANOS (TITULO VIGESIMO CUARTO). 

DELITOS AMBIENTALES (TITULO VIGESIMO QUINTO) 

DELITOS EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR (TITULO VIGESIMO 

SEXTO) 

POR OTRA PARTE EXISTEN OTRAS LEYES Y CóDIGOS FEDERALES QUE 

CONTEMPLAN DIVERSOS DELITOS RELACIONADOS CON DICHA 

COMPETENCIA, ENTRE LAS CUALES ES TAN: 

LEY ADUANERA 

LEY DE BIENES NACIONALES 

LEY DE CONTRATOS Y OBRAS PÚBLICAS 

LEY DE IMPRENTA 

24! 



LEY DE NACIONALIDAD 

LEY DE NAVEGACIÓN Y COMERCIO MARITIMO 

LEY DE SERVICIO MILITAR 

LEY FEDERAL DE AGUAS 

LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS 

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS 

LEY FEDERAL DE ZONAS ARQUEOLOGICAS Y MONUMENTOS 

LEY FEDERAL PAR PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA 

LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

LEY GENERAL DE POBLACIÓN 

LEY GENERAL DE SALUD 

LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES 

LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO 

LEY GENERAL DE VIAS DE COMUNICACIÓN 

LEY SOBRE CONTRATO DE SEGURO 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
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CONCLUSIONES 

1.-Es por dem•s evidente y muy comentado el hecho de que no existe un 

sistema penitenciario vendico, en virtud, de que, no ae cumple con la finalidad de 

este, esto ea, la readaptación social, mediante la aplicación de un tratamiento 

individualizado, que considere en todo momento las circunstancias personales de 

quien se trate. 

2.-Podcmos ver todos los dlas como el tratamiento aplicado a tos reos es 

automatizado y generalizado, y no como deberla ser, es decir, tomando en cuenta 

los factores biológicos, pslcológicos y sociales para poder delennlnar el tipo de 

tratamiento aplicable a cada caso en particular, por lo que claramente se observa 

una violación al articulo 6' de la Ley que Establece las Norma Mlnimas sobre 

Readaptación Social de Sentenciados. que eslablece lo siguiente: 

"El tratamiento será individualizado, con la aportación de las diversas 

ciencias y disciplinas pertenecientes para la reincorporacl6n social del sujeto, 

consideradas sus circunstancias personales. 

Para la mejor individualización del tratamiento y tomando en cuenta las 

condiciones de cada medio y las posibilidades presupuestales, se clasificara a los 

reos en instituciones especializadas, entre los que podn\n figurar establecimientos 

de maxima seguridad, media y mlnima, colonias y campamentos penales, 

hospitales psiquiátricos y para infecciosos e instituciones abiertas. 



El sitio en que se desarrolla la prisión preventiva sera distinto del que se 

destina para la extinción de las penas y estaran completamente separados. Las 

mujeres quedarén recluidas en lugares separados de los destinados a tos 

hombres ... ". 

3.-0tros de los graves problemas que enfrenta el sistema penitenciario, son, 

la falta de atención a los reos, la sobrepoblación, promiscuidad, deficiente 

rehabilitación, la falta de interés por parte del Estado y la corrupción, entre otros; 

ademés de que no existe personal adecuado, profesional y bien pagado, por lo 

que dicho sistema esta destinado al fracaso. 

4.-Para abatir la sobre población y reducir riesgos de inseguridad en 

los Reclusorios de procesados y prisiones de sentenciados, es deseable: 

• Ampliar y mejorar los espacios existentes, sin embargo, si no se 

revisa la potitica preventiva del delito, como el incremento de la 

criminalidad, la capacidad para la reclusión siempre seré Insuficiente. 

• Explorar nuevas reformas al Código Penal sustantivo y de 

procedimientos que contemple penas menores para delitos menores 

y agravar delitos con sentencias severas e incremento de penas en 

la reincidencia. 

• De manera paralela, aplicar otras medidas s1Stematicas y 

permanentes que no implican inversión en infraestructura flsica, pero 

que requieren de la preparación de un amplio cuerpo técnico 

especializado y movilización del aparato judicial. 

• Agilizar los procedimientos de los jueces de primera Instancia, de los 

tribunales de justicia y de la Suprema Corte. 



• Promover la aplicación de medidas sustitutivas de prisión. 

• Impulsar las diversas modalidades de beneficios para la libertad 

anticipada, la preliberación, la remisión parcial de la pena y la 

libertad preparatoria. 

• Dar un uso més amplio e intensivo a la Colonia Penal de las Islas 

Marias y aprovechando su infraestructura, modificar criterios 

criminológicos para su población. 

• Promover la libertad anticipada a indlgenas y campesinos por delitos 

contra la salud, a enfermos con deterioro severo y a los ancianos. 

5. -Si fueran aplicadas las normas existentes y en si todo el sistema 

penitenciario mexicano, el cual comprende Reclusorios, Penitenciarias, Colonia 

Penal Federal de Islas Marias, los Módulos de Seguridad y el Centro de 

Reh11bilitaci6n Psicosocial; la finalidad que se busca. "la readapfación social", no 

serla una utopla, como ahora lo es; estoy consiente que con los puntos arriba 

mencionados no solucionarla un sistema que lleva anos en deterioro, pero 11 

mejorarla en mucho la convivencia dentro de los Centros de Reclusión y en li de 

la sociedad en general. 

Sergio Garcla Ramlrez senaló alguna vez que hay personas que nunca 

debieron haber llegado a la prisión, pero hay otras que no deber1an salir de ella, 

ciert11mente en la pena de prisión, hay que atenerse a la peligrosidad del IUjelo, 

para hacer del derecho penitenciario un fin lógico y coherente e interrelacionar con 

las diferentes fases del procedimiento penal. 
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8.-La propuesta que se expone en este trabajo recepcional, es la aplicación 

de la Retroactividad Penal, como una obligación de la autoridad, ya sea judicial o 

ejecutora, de aplicar en beneficio del individuo como derecho del mismo, cualquier 

reforma que la ley sufra, siempre y cuando ésta disminuya la penalidad que le 

corresponderla aplicar o se le haya aplicado al individuo. 

7.-Es importante analizar el hecho de que las normas jurldicas sean 

irretroactivas nos parece normal, esto desde la perspectiva de los criterios de 

legitimación de nuestro ordenamiento jurldico, pero también, debemos notar que 

no se nos puede castigar sin antes avisamos de la lnfraccl6n cometida, ni tampoco 

seguir castigando por algo que ya no se considera digno de reproche y sanción. 

1.-La retroactividad penal favorable tiene poco que ver con el principio de 

legalidad y mucho con el principio de proporcionalidad, este principio es el que da 

origen y a su vez limites al postulado, aplicamos la nueva ley, por que aplicar la 

ley del momento del compoftamlento resulta desproporcionado. 

1.-EI problema de la retroactividad legal, se conoce también como conflicto 

de leyes en el tiempo, o sea, que se traduce en la cuestión consistente en 

determinar, en presencia de dos leyes, una antigua, que se supone derogada o 

abrogada, y otra nueva o vigente, actual, cui111 de las dos debe regir a un hecho, 

ecto, fenómeno, est.do, situación, etc .. 

10.·Se debe lomar en cuenta que, toda ley, a partir de su promulgKión, o 

mejor dicho, del momento en que entre en vigor, rige para e/ futuro, esto es, esta 

dotada de validez de regulación respecto de todos aquellos hechos, actos, 

situaciones, etc., que se producen con posterioridad al momento de su vigencia 

(facto futura). Por ende, una disposición legal no debe nonnar acontecimientos o 

estados producidos con anterioridad al instante en que adquiere fuerza de 

regulación, ya que éstos quedan sujetos al imperio de la ley antigua. 
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11.-La retroactividad consiste, pues, en dar efec1os reguladores a una norma 

jurldica sobre hechos, actos o situaciones producidos con antelación al momento 

en que entra en vigor, bien sea Impidiendo la supervivencia reguladora de una ley 

anterior, o bien aHerando o afectando un estado jurldico preexistente, o falla a 

ésta. 

12.-Por otra parte, el articulo 14 de i. Conatltucl6n contiene una importante 

restricciOn al principio de lrretroactividad. Dicho precepto senala que a ninguna 

ley M dari efecto rwtroacllvo en petjulclo • .,.,._ alguna y, de esta 

manera, autoriza impllcitamente la aplicación retroactiva de la ley en caso de que 

nadie resuHe danado por ella. Esta es la razón de que en nuestro derecho penal 

existan disposiciones que se aplican retroac1ivamente en beneficio de los 

procesados y sentenciados (articulo 111 del Código Penal Federal). 

13.-EI articulo 56 del Código Penal Federal, a lo largo del tiempo a sufrido 

diversas modificaciones, la vigente fue publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el dla 23 de diciembre de 1985; y a la letra dice: 

ARTICULO 511.-Cuando entre 11 comlalón de un delito y i. Htlnc:l6n de i. 

pena o medida de aeguridad entra19 en vigor una nueva ley, H Mtlr6 a lo 

dlspunto •n 11 m .. favonble al lnculpHo o aenllnc:IHo. Le autoriclM que 

"" conociendo del uunto o ejecutando i. aanclón, epllcañ de oficio 11 ley 

mi• favorable. Cu1nclo el reo hubleae alelo aentenclHo 11 e6nnlno mlnilllo o 

al "nnlno !Malmo de la pena pqvlsta y i. rwfonna disminuya dlc:ho t6nnlno, 

M ntar• 1 la ley m•s favonble. Cuando el sujeto hublele sido eentllndldo 

a una pan• entrw al '6nnlno mlnlmo y el '6rmlno mialmo, H Mllri 1 11 

19duccl6n que rHultl en el "nnlno medio 1rttrn6llco conforme • 11 nueve 

norma. 

Los elementos que integran al Articulo 56 del c6digo arriba mencionado, son 

desglosados en el capitulo V de esta tesis, en el numeral a·. 



14.-Las leyes federales son muy diversas y abarcan todo tipo de temas que 

tienen que ver con el ambito federal mexicano, por lo que, con esto podemos 

suponer que en cualquier momento, por asl necesitarlo el Estado, puedan 

modificarse, con la finalidad de abrogar o derogar, asl como de aumentar o 

disminuir penalidades. 

15.-Por último ejemplificamos la retroactividad en los delitos Contra la Salud, 

por ser este un tema de interés general; pero la retroactividad penal se puede 

aplicar en cualquier delito, de cualquier tema. 

Terminamos este trabajo dando una propuesto de desarrollo para la 

adecuación de penas de prisión, atendiendo a lo dispuesto en el articulo 56 del 

muhicitado código, buscando con esto, que exista unificaci6n de aiterios para 

llevar a cabo la retroactividad penal, se aplique esta en el procedimiento o en la 

ejecución de la pena. 
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