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INTRODUCCIÓN 

Históricamente el Derecho surge como una forma de organización social, 

como una especie de conciencia social, un proceder que adoptan las relaciones 

sociales que nos lleva a un conjunto normativo desprendido de la sociedad. 

Es evidente que el hombre siempre ha vivido en sociedad, desde las formas 

más simples y rudimentarias; genes, hordas, clanes, etc., desarrollándose en 

pueblos, naciones e imperios: desapareciendo éstos y dando paso a la compleja 

organización económica, política y social de los Estados modernos. 

Es imposible la subsistencia del hombre sin una vida solidaria, sería una 

mera abstracción, pues necesita de la convivencia social, de las relaciones 

sociales, de ahí que el hombre ha creado instrumentos que le sirven para 

interpretar su conducta o para normarla, y el Derecho es normativo de la conducta 

humana, controlando a los sujetos en marcos históricos dados, por lo que el 

Derecho es el producto de las relaciones sociales de propiedad y técnica que el 

hombre realiza para sojuzgar a otros. 

Cierto es que el Derecho no es el único factor de control social, son 

múltiples y variados los medios de control, pero el Derecho trata de mantener la 

superioridad sobre todos los demás controles, determinando al control social como 

un conjunto de medios sociales, que ordenan y regulan la conducta externa del ser 

humano. 

A pesar de la presión ejercida por los diferentes medios y factores de control 

social, sucede que nos encontramos con diferentes grados de desorganización 

social que van desde el rompimiento parcial hasta la destrucción total de las 

relaciones sociales, pero también es claro que el hombre no puede vivir sino en 

sociedad, perecería si ésta desapareciera, para de esta manera apreciar sus 

ventajas o desventajas, y poder justificar, por sus fines, la organización política 

gubernamental, es evidente que en este estado de cosas se multiplicarían las 

venganzas privadas al no existir una autoridad que pudiera impartir justicia legal; 
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los individuos más fuertes harían víctimas a los más débiles, las pugnas serían 

interminables y las familias rivales se exterminarían-. unas e_ª otras.~ 110 habría 
ninguna garantía ni seguridad, se estaría en constante zozobra y la única ley sería 

la del talión "ojo por ojo y diente por diente". 

De tal suerte que el hombre no puede vivir de otra manera sino en sociedad. 

Donde hay sociedad, hay controversias y donde existen éstas hay conflictos que 

deben ser zanjados garantizando la seguridad y la justicia, porque en caso 

contrario se rompería todo orden, y donde hay orden hay una creación jurídica que 

en mayor o menor grado pertenece a la comunidad organizada. 

El hombre ha creado mecanismos de control social, para regular los actos 

de sus semejantes por lo que hay un conjunto de factores de control social, los 

cuales aunque ellos aún no son derecho, sin embargo influyen en la elaboración de 

éste, por lo que nos lleva al estudio del Derecho como factor de control social. 

El desarrollo del Derecho, no sólo radica en el factor de control social, ni en 

la legislación, ni en los fallos judiciales, ni en la ciencia jurídica, ni en la 

coercitividad de la norma o en la imposición de la pena, sino en la sociedad misma, 

es decir, los motivos de obediencia a la norma jurídica no son predominantemente 

los que derivan de la coacción que intimida, sino que, por el contrario, son en gran 

parte los mismos que inducen a seguir las otras normas sociales, tales como la 

lealtad a la familia, al grupo o a la religión. 

El Derecho aparece por tanto, como resultado de una serie de procesos 

sociales. Las normas jurídicas positivas son cristalización de un conjunto de 

procesos colectivos, de aquellos procesos que las han engendrado efectivamente, 

que les han dado no sólo la vigencia, sino también su contenido. 

Las técnicas de control más común en el mundo moderno es el castigo. La 

norma es bien conocida: si alguien no se comporta conforme a lo establecido se le 

sanciona; si la gente de un país no se comporta conforme debiera, se le invade o 

bombardea. Los sistemas jurídicos y políticos se basan en castigos tales como: 

multas, torturas físicas, encarcelamientos o trabajos forzados, o en controles 

religiosos que se ejercen a través de condenas o amenazas de excomunión o de ir 
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al infierno; la educación no ha abandonado totalmente el bastión de la amenaza. El 

control diario personal influye a través de la censura, la represión, la 

desaprobación o la expulsión, es decir, el grado en que utilizamos el castigo como 

técnica de control parece estar limitado por el grado de poder requerido. Todo esto 

se hace con la intención de reducir las tendencias negativas o comportarse de 

forma determinada. 

La sociedad ejerce un control sobre cada uno de sus miembros, 

principalmente a través de su poder para reforzar o castigar. Este poder se deriva 

de la totalidad de sus componentes de grupo, que vienen a determinar la conducta 

externa del individuo para integrarlo a la sociedad. El control llega a ser tan 

efectivo que el individuo llega a conformarse con los modos y costumbres 

establecidos a tal grado que los interioriza y los toma como obligación, toda 

persona está en cierto grado dentro de una red de expectativas y obligaciones 

reciprocas que le obligan a llevar a cabo ciertas actividades sancionadas 

socialmente. 

Son múltiples las formas de control en el medio ambiente social de cualquier 

grupo de persona, es producto de una compleja serie de hechos sociales. Por lo 

que el Derecho intenta constituir un control supremo, un control que se halla por 

encima de todas las demás instancias de control social, esto es el crecimiento del 

control social mediante el Derecho, lo cual resulta compatible con la democracia. 

Aún reconociendo el peligro que esa extensión del control jurídico trae consigo; 

pues si bien los riesgos del abuso del poder son graves, los riesgos de la 

disolución social como efecto de no tomar las medidas necesarias de planeación, 

son todavía más graves, lo que nos leva al estudio del Derecho como factor de 

control social, porque sin la menor duda el Derecho ejerce una particular influencia 

en la conducta externa del ser humano, aunada a las demás instancias de control 

social y que también el Derecho pretende regular. Asimismo, todos los aspectos 

del medio ambiente social actúan conjunta y simultáneamente sobre el individuo, 

produciendo un solo efecto, la regulación de la conducta externa del individuo. 
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En el presente trabajo en el que influyeron grandemente, los Doctores Raúl 

Carrancá y Rivas, Emma Mendoza Bremauntz y Genny Mireya Baeza López, se 

estudió la problemática y cuestionamiento de la pena de prisión, desde las 

perspectivas histórica, sociológica y jurídica, por lo que se llevó a cabo un 

seguimiento histórico y se aplicó el método inductivo, que nos llevó desde la figura 

de la ek/esia y la libertad, hasta la del control social con su enfoque panóptico y la 

pena de prisión a la luz del Derecho internacional de los derechos humanos, por lo 

que finalmente se emitieron propuestas y conclusiones relacionadas con esta 

última. 

En este orden de ideas, a partir de la clasificación que elaboró el Doctor 

Jorge Witker, sobre los trabajos realizados por los investigadores, este trabajo se 

encuentra considerado dentro de la categoría de jurídico-descriptivo y prepositivo, 

con relación a la figura de la pena de prisión a la luz del derecho internacional de 

los derechos humanos. 

En el capítulo primero se realizó el análisis filosófico y sociológico del 

presupuesto de la pena de prisión: el control social, en donde se estudió el bien 

común, el concepto de control social, los supuestos en los que se basa, los 

principales factores y formas de control social, las sanciones y el concepto de la 

autoridad anónima, así como la conformidad y la individualidad. 

En el capítulo dos nos abocamos al estudio del fenómeno del derecho y 

control social, de las fuerzas sociales que actúan sobre el Derecho. Asimismo, se 

revisaron los comentarios respecto a las diferencias entre controles individuales y 

sociales. 

En el tercer capítulo se abordaron las consecuencias del control social y 

desorganización social en el Derecho, el control y la desorganización como 

factores de transformación. 

En el cuarto capítulo se estudiaron los tópicos relativos a la desorganización 

social, la anemia, la marginación y la desviación, así como la desorganización 

social y el cambio social. En el quinto capítulo se llevó a cabo el estudio del marco 

jurídico del sistema penitenciario mexicano. 



V 

En el cªpítulo sexto se estudiaron la desconstrucción de la política 

penitenciaria y legislativa frente a los sustitutivos penales y las corrientes 

doctrinarias en torno a los mismos. 

Por lo que se refiere al capítulo séptimo, se revisaron diversos argumentos 

en favor de la pena de prisión, su finalidad, críticas a la misma y los sustitutivos 

penales aplicables a ésta. 

Finalmente, se recomendó que en el ámbito constitucional, el Gobierno 

Mexicano consigne la obligatoriedad de la sustitución de la pena de prisión por 

trabajos a la comunidad cuando proceda, en atención al artículo 16 de la 

Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes, del Derecho Internacional de los derechos humanos adoptado por la 

Comunidad Internacional de la que México es parte. 



OBLIGATORIEDAD CONSTITUCIONAL DE LA SUSTITUCIÓN DE LA 

PENA DE PRISIÓN POR TRABAJOS A LA COMUNIDAD 

CAPÍTULO l. 

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE LA PENA DE PRISIÓN: EL 

CONTROL SOCIAL 

1. El bien común. 

La problemática de la pena de prisión, la afirmación de que la cárcel se 

encuentra en decadencia en todo el mundo, son tópicos que ante el fenómeno de 

la globalización han retomado vigencia. 

Entre los tratadistas que de antaño abordaron dichos tópicos se encuentra 

Francesco Carnelutti, quien en su obra de finales de la primera mitad del siglo XIX, 

11 Problema della Pena, acertadamente llama la atención sobre los mismos al 

señalar que para hablar de la pena privativa de libertad de una manera integral, es 

necesario remontarnos a su presupuesto si ne qua non ubicado en la libertad. 1 

Sobre la libertad del ser humano y el ejercicio de la misma, así como el 

carácter social del hombre y los mecanismos para garantizar la estabilidad de las 

sociedades, pensadores de todos los tiempos se han abocado a su estudio y 

como ejemplo de ellos tenemos los que a continuación mencionaremos: 

Con relación a la vida en sociedad, de acuerdo a la obra de Aristóteles, 

'Etica Nicomaquea', libro 1, intitulado 'Del bien común en general', define 'el bien', 

como aquello a lo que se aspira. 

Asimismo, indica que en las artes cuyo fin es algo ulterior a la acción, el 

producto es naturalmente más valido que la acción. 2 

Lo anterior deja abierta la puerta a una infinidad de fines. 

1 Cfr. 11 Problema dela Pena, 2ª. edición, Tumminelli, Roma, 1945, pp. 7-9. 

2 Cfr. ARISTÓTELES, Ética Nicomaquea, 12ª edición, Porrúa, México, 1989, pp. 3-17. 

\ 



PAGINACION 
DISCONTINUA 

- ------------



Si existe un fin de nuestros actos querido por sí mismo, y los demás por él; 

y si es verdad también que no siempre elegimos una cosa en vista de otra, es 

claro que ese fin último será entonces no sólo el bien, sino el bien soberano. 

El bien de que hablamos es de la competencia de la ciencia política. Ella, 

en efecto, determina cuales son las ciencias necesarias en las ciudades, y cuáles 

las que cada ciudadano debe aprender y hasta dónde. 

Desde el momento en que la política se sirve de las demás ciencias 

prácticas y legisla sobre lo que debe hacerse y lo que debe evitarse, el fin que le 

es propio abraza los de todas las otras ciencias, al punto de ser por excelencia el 

bien humano. 

Lo bueno y lo justo, de cuya consideración se ocupa la ciencia política, 

ofrece tanta diversidad y tanta incertidumbre que ha llegado a pensarse que sólo 

existen por convención y no por naturaleza. 

El fin de esta ciencia no es el conocimiento, sino la acción. 

Cuál es el bien a que tiende la ciencia política, y que será, por tanto, el más 

excelso de todos los bienes en el orden de la acción humana. 

Al decir de Aristóteles, en cuanto al nombre por lo menos, reina acuerdo 

casi unánime, pues la mayoría llama a ese bien la felicidad, y supone que es lo 

mismo vivir bien y obrar bien que ser feliz. Pero la esencia de la felicidad es 

cuestión disputada, y no la explican del mismo modo el vulgo y los doctos. 

Los hay que la hacen consistir en algo manifiesto y visible, como el placer, 

la riqueza o el honor. Otros en cambio dicen otra cosa y aún se da frecuentemente 

el caso de que el mismo individuo mude de opinión según su estado, y así, si 

adolece, el bien supremo es la salud y si se halla en la miseria, la riqueza. 

El bien y la felicidad son concebidos por lo común a imagen del género de 

vida que a cada cual le es propio. La multitud y los más vulgares ponen el bien 

supremo en el placer, y por esto aman la vida superficial. 
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Además la creencia que se tiene de que el hombre feliz es el que vive bien, 

y obré! . bien,_ P9Lm~~ '!ir:tL.J~lr¡lt?Q!t3 ~-emos.fiefinido la f.elicid§l<jgo~IJlQ unª ~~peicie de 

vida dichosa yde co11_du~.tarecta; 

f:I fin dé,~la polí~ica'e$(;)1 bien supremo; ahora bien, la política pone su mayor 

cuidado e~ hac~ra lo~ ciudád~nos de tal condición que sean buenos y obradores 
. ·' ." , c.< ·__;:, .. · .... ,,., . .· 

de büeri a-s~a~cc\9h~~s:;~~-i'-c:·- -

~ing(J11 :69~P~~AeHz podrá volverse miserable, pues no actuará de manera 

aborrecible~y rµirfr&E1Ihombre verdaderamente bueno y sensato 11evará con buen 
.· . . ·•· • .• • •. ·., ;;• '.Y ·;· 

sembl.anté todoslos·accidentes de la fortuna y sacará siempre el mejor partido de 

las cifcudst~íi6Jas. 
La felicidad es una actitud del alma conforme a la virtud perfecta, 

consideramos ahora la naturaleza de la virtud, pues quizá de este modo podremos 

percibir mejor la de la felicidad. 

El verdadero hombre de Estado, además, parece que ha de ocuparse de la 

virtud más que de otra cosa alguna, desde el momento que quiere hacer de sus 

conciudadanos hombres de bien y obedientes a las Leyes. 

La virtud que debemos considerar es la virtud humana, ya que el bien y la 

felicidad que buscamos son el bien humano y la humana felicidad. Y por virtud 

humana entendemos no la del cuerpo, sino la del alma, y por felicidad una 

actividad del alma. 

Es preciso por tanto, que el político estudie lo relativo al alma, más que lo 

estudie por razón de las virtudes y no más de los que sea menester para el bien 

común. 

Queda de manifiesto, que es doble a su vez la parte irracional del alma: de 

un lado la vegetativa, que en manera alguna comulga con la razón; del otro la 

concupiscible y en general la desiderativa, que participa de la razón en cierta 

medida, en cuanto la obedece y somete a su imperio.3 

3 Cfr. ldem. 
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Es precisamente cuando el hombre permite que su parte irracional domine, 

cuando es necesario tom.~r medida~ adeÓuadas para proteger el orden público del 
. - .. · ·,;_ 

. que se_J1ª .xeQLdQ~:J1_§J'l~DcJ.2 qc:m relación a la polis griega y como podemos 

apreciar, Aristótéles valorá s~biemanera este bien común, por lo que se justifican 

las medidas·qJe•par~ conservarlo sean tomadas, entre las que se encuentra la 

pena de prisiÓn co~o lo veremos más adelante. 

·contiifüaffc::lo con los tratadistas del bien común y el orden público, la 

doctrina ¿~i~cide en situar en Francia, a partir de la Revolución de 1789, el inicio 

de la ev.01u6ión paralela de la concepción tradicional de la interpretación del 

Derecho y la esencia de la función judicial. 

En el siglo XVIII, existió en la mayor parte de Europa la convicción de que la 

interpretación de la Ley correspondía exclusivamente al legislador.4 

Lo anterior se vio después manifiesto el la llamada interpretación exegética 

de la ley y que posteriormente fue considerada la interpretación auténtica de la ley. 

En Francia se experimentó la misma situación, allí la actividad interpretativa 

correspondía sólo al rey. Con este fin, se dictaron ordenanzas que prohibían a los 

jueces interpretar la Ley y se les impuso la obligación de remitir el proceso al 

monarca para tal efecto.5 

Carlos Luis de Secondant, Barón de Montesquieu, estableció los contornos 

del principio de división de poderes en su clásica obra que lo inmortalizó 'El 

Espíritu de las Leyes', editada por vez primera en 1748. Las ideas del Barón de 

Montesquieu influyeron enormemente en el pensamiento posterior a la Revolución 

Francesa y se llevaron a la realidad paulatinamente. Este principio ya había sido 

destacado por Locke desde el siglo XVII. 

4 Cfr. CARMONA TINOCO, Jorge U., La i/lferpretación judicial co11sti111cio11al, UNAM-CNDH, México, 
1996, p. 25. 
5 Cfr. DUALDE, Joaquín, Una Remlución en la Lógica del Derecho, (concepto de la interpretación del 
Derecho privado), Bosch, Barcelona, 1933, pp. 27 y 28, en CARMONA TINOCO, Jorge U., La 
interpretación judicial constitucional, UNAM-CNDH, México, 1996, p. 25. 

4 



Por lo que se refiere al aspecto específico de la interpretación de las Leyes 

y la función judicial, señaló Montesquieu la necesidad de una tajante separación 

del Poder Judicial respecto de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, asimismo, 

estableció los peligros de no contar con esa separación, lo que se manifestaba en 

términos generales de la siguiente forma: 

No hay libertad si el poder de juzgar no está bien deslindado del Poder 

Legislativo y del Poder Ejecutivo. Si no está separado del Poder Legislativo, se 

podría disponer arbitrariamente de la vida de los ciudadanos; como que el juez 

sería legislador. Si no está separado del Poder Ejecutivo, el juez podría tener la 

fuerza de un opresor. 6 

Sin embargo, el Barón de Montesquieu no sólo postuló la separación de los 

poderes, sino que declaró que el Poder Legislativo se encontraba sobre los 

Tribunales ordinarios7 y que de los tres poderes el de juzgar es casi nulo. 8 

Para Carlos Luis de Secondant los integrantes del Poder Judicial no debían 

tener carácter permanente, debían ser cambiados periódicamente, pero si los 

tribunales no deben ser fijos, los juicios deben serlo; de tal suerte que no sean 

nunca otra cosa que un texto preciso de la Ley. Si fueran nada más que una 

opinión particular del juez, se viviría en sociedad sin saberse exactamente cuáles 

son las obligaciones contraídas.9 

Declaró además que el Poder Legislativo es elegido exclusivamente para 

hacer Leyes y para fiscalizar la fiel ejecución de las que existan; esto es lo que le 

6 Cfr. Del Espirilude las Leyes, 9". edición, Lib. XI, Cap. V, Porrúa, Méx:ico, 1992, pp. 104-110. 
7 Cfr. Ibídem, Lib. XI, Cap. VI. 
8 Cfr. Lib. XI, Cap. VI. 
9 Cfr. ldem. 
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incumbe, lo que hace muy bien; y no hay quien lo haga mejor, 10 de esta forma 

revela la adividad que posteriormente realizara el Poder Legislativo, a través del 

TriburiaLd~J:;élªªfió_n.:~ .. 
' .· -· ' 

La for~a en que el Barón de Montesquieu concebía la función judicial 

quedó conW"ri~ada en la idea que señala que los jueces de la Nación, como es 

sabido, no son más ni menos que la boca que pronuncia las palabras de la Ley, 

seresciiianimados que no pueden mitigar la fuerza y el rigor de la Ley misma. 11 

Posteriormente, en 1762, se publica 'El Contrato Social', obra de Juan 

Jacobo Rousseau, otro de los impulsores ideológicos del liberalismo. La noción de 

voluntad general12 constituye el punto central del pensamiento de Rousseau, 

quien señala que cada uno pone en común su persona y todo su poder bajo la 

suprema dirección de la voluntad general, y cada miembro considerado como 

parte indivisible del todo. 13 Por este pacto social se da existencia y vida al cuerpo 

político y por medio de la Ley se le dota de movimiento y voluntad. 

Para Rousseau la Ley es un acto que emana de la voluntad general, que no 

es otra más que la que el pueblo estatuye sobre si mismo de este modo, las Leyes 

no pueden ser de ningún modo injustas ya que nadie lo es consigo mismo. 14 En 

este sentido considera que el legislador es, bajo todos conceptos, un hombre 

extraordinario en el Estado15 y por consiguiente, califica la función de legislar como 

superior. 

Con respecto a la interpretación de la Ley, concibe solamente que se lleve a 

cabo por el legislador, ya que el autor de la Ley sabe mejor que nadie cómo debe 

10 Cfr. Ídem. 
11 Cfr. Ídem. 
11 La voluntad general a que alude Rousseau es distinta de la voluntad de todos, ésta no es otra cosa que la 
suma de voluntades particulares; en cambio, aquélla es la expresión de un sujeto colectivo, la comunidad, que 
atiende al interés común y se encuentra sobre cualquier voluntad particular, creando una persona moral. 
13 El Contrato Social, 3ª. edición, Lib. 1, Cap. VI, Editores Mexicanos Unidos, México, 1985, p. 48. 
14 Cfr. Lib. 11, Cap. VI. 
15 El autor en comento, se refiere a que la del Legislador es una función particular y superior que supera en 
mucho al imperio humano. Cfr. Lib. 11, Cap. VII. 
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ser ejecutada e interpretada. 16 Este punto coincide con el pensamiento del Barón 

de Montesquieu. 
. . -

La·· reacción~·contra"todo io'que de alguna forma representaba el antiguo 

régimen, resultado de 1'a ReVbl~bión. Frances~. como escenario histórico y político; 

así corno. las ide~s del B~rón de Montesquieu sobre la división de. po.deres, 

aunadas al pensamiento de Juan Jacobo Rousseau sobre la voluntad general, 

arTloC>s com091 ingrediente ieleologico, propiciaron la gestación del~absollitisino de 

la Ley y la omnipotencia del cuerpo legislativo, que suplantaron a la voluntad del 

monarca. 

A partir de entonces, se inicio en Francia una constante ofensiva en contra 

del Poder Judicial a través de diversos decretos, con el objeto de evitar que 

invadiese la esfera celosamente protegida del legislador. El punto de partida de 

esa ofensiva fue el decreto orgánico de 16-24 de agosto de 1790 por el que se 

hizo realidad el principio de división de poderes, tal y como fue concebido por el 

Barón de Montesquieu, buscando obstaculizar las usurpaciones del Poder Judicial 

en la esfera del Legislativo (título 11, artículo 10); entre otras trascendentes 

cuestiones, reservaba exclusivamente para la Asamblea Legislativa la facultad de 

interpretar la Ley (título 11, artículo 12), vedando así la interpretación judicial. 17 

Con fundamento en el citado decreto se instituyó el référé légis/atif en sus 

dos modalidades, facultativo y obligatorio. En el primer caso, los jueces podían 

remitir al legislador las dudas que sobre determinada cuestión jurídica se 

desprendieran del texto de la Ley; es decir, al juez sólo le estaba permitido 

sondear la necesidad de la interpretación, sin poder en absoluto intervenir en ella. 

En el segundo caso (référé obligatorio), se acudía al legislador obligatoriamente 

cuando de las sentencias de los jueces resultara un indudable conflicto, que 

mostrara un evidente vacío en la Ley. 18 

16 Cfr. Lib. lll, Cap. VI. 
17 Cfr. GENY, Francisco. De interpretación y fuentes en Derecho Privado Positivo, 2ª edición, Reus, Madrid, 
1995, pp. 73 y SS. 
18 Cfr. /bidem, p. 74. 
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La Asamblea constituyente culminó con la trascendente reforma judicial de 

1790, con la creación del Tribunal de Casación19 (decreto de 27de noviembre y 1 

de diciembre de 1790), que en sus ini~i()2/~Efl1ÓJ>élrt~.cd~.1 P()der Legislativo como 

una prolongación del mismo, de manera que lo ubicó en un lugar superior al del 

Poder Judicial. Su función consistía en ánular aquellas sentencias que implicaran 

una violación expresa al texto de la Ley, sin intervenir en el fondo del asunto. 

Geny sintetiza la manera como funcionaba este sistema: 

l.a l.ey se impone a los trihunales, y de he hastarles para deelucir el Derecho. si losjue,·es que 
entienden 1!11 el fo11elo la desco11uce11 abiertame/l/e, el 'li'ibwwl ele ('asaci,;11 estú allí para 
a1111/ar .\'//.\' elecisio11es. Si a pesar ele esa censura. persiste la resistencia de los trihunales 
orelinarios hasta el cmo ele requerirse una segunda casación, hay lugar a presumir que la 
Ley es ohscura o i11.1·1¡ficiente en la materia litigio.m; el 'li'ib1111al tle Casacicí11 entonces deberá 
suscitar 1111a i111eq>retació11 rificial y obligatoria por ,Parte del l'oeler l.egislatil'o, IÍ11ico 
co111pete11te para reso/l'er todos los problemasjuríelicos. -" 

Estos acontecimientos obligaron a los jueces a funcionar como simples 

aplicadores mecánicos de las disposiciones legislativas, dejando la interpretación 

de las mismas exclusivamente al cuerpo legislativo; pero al mismo tiempo, con los 

référé législatif y el Tribunal de Casación, se creó un sistema de estricta vigilancia 

para garantizar que los jueces no rebasaran la estrecha función que tenían 

encomendada. 

Joaquín Dualde explica este fenómeno de la siguiente manera: El legislador 

a intervalos afirma la tesis de que a él corresponde interpretar, pero los jueces 

continuamente han interpretado. La actividad creadora de los Tribunales y 

Jurisconsultos suele ser coronada históricamente por un cuerpo legal, que 

olvidando su origen y las experiencias pasadas decretan para lo futuro la 

esterilidad judicial y sujeta los esclarecimientos ulteriores a la interpretación 

auténtica, esto es, la del órgano legislativo.21 

A su vez, Beccaria describe el hecho de que la multiplicación del género 

humano, es muy superior a los medios que la naturaleza ofrecía para satisfacer 

19 Gcny. Francisco, Op. cil, p. 76. 
20 !bldem, p. 79. 
21 Cfr. Ídem. 
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sus necesidades, por lo que los integrantes de éste se reunieron. Las primeras 

uniones hicieron que necesariamente s~ formasE)n ptras F>ª~ª r~s;is.tir a las 

primeras; y de este modo el Estado de guerra se trasladó del individuo a las 

naciones. 

Menciona también que las Leyes son las condiciones con que hombres 

independientes y aislaaos se l.fhi1frqn:.ehº sociedad, fatigados de vivir en un 

continuo estado de guerra y de ,gozar una libertad convertida en inútil por la 

incertidumbre de conservarla, por lo que sacrificaron una parte de ella para gozar 

la restante con seguridad y tranquilidad. La suma de todas estas porciones de 

libertad sacrificadas al bien de cada uno constituye la soberanía de una nación, y 

el soberano es el legítimo depositario y administrador de ellas. Mas no bastaba 

con formar este depósito; era necesario defenderlo de las usurpaciones privadas 

de cada hombre en particular, quien trata siempre de quitar del depósito no sólo la 

propia porción,; sino también la de los otros. Se requerían motivos sensibles que 

bastarán para desviar el animó despótico de cada hombre de su intención de 

volver á sumergir las Leyes de la sociedad en el antiguo caos. Estos motivos 

sensibles son las penas establecidas contra los infractores de las Leyes. 22 

Aclaró que el orden nos conduciría ahora a examinar y distinguir las 

diferentes clases de delitos y la manera de castigarlos, si no fuera porque la 

naturaleza de estos, variable según las diversas circunstancias de tiempo y de 

lugar, nos obligaría a una minuciosidad inmensa y enojosa. 

En tal sentido cuestiona, ¿cuáles serán las penas convenientes a estos 

delitos? La muerte, ¿es una pena verdaderamente útil y necesaria para la 

seguridad y el buen orden de la sociedad? La tortura y los tormentos, ¿son justos 

y obtienen el fin que se proponen las Leyes? ¿cuál es la mejor manera de prevenir 

los delitos? ¿Son las mismas penas igualmente útiles en todos los tiempos? ¿Qué 

influencia tienen sobre las costumbres?23 

22Cfr. BECCARIA, Césare, Tratado de los delitos y de las penas, 9". edición, Porrúa, México, 1999, pp. 41 y 
42. 
23 Cji-. lbidem, pp. 40 y 41. 
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Al respecto de la pena de prisión el autor en comento refiere que un error 

no meriosccirnún con~ist13 en_qeja,ral_c¡rl)i!riº d€lll'llé3gistrado ejecutor de las Leyes, 

el aprehe~der ~ · un '6i~d~d~~~-. ii ~~itárle~-la libertad a un enemigo por frfvolos 
, . . ,., •. . -. - ' - -. . -. - ~ ' 

pretextos o el dejar sin castig'Oa una'migo'á pesar de los más fuertes indicios de 

criminalidacl. l~ ;prfsiÓ~ es una pena ;,que ~ecesariamente debe preceder, a 

diferencia.de•cúalquier otra, a la declaradón del delito; pero este carácter distintivo 

no le priva ~é ~tr~ también esencial; esto es, que sólo la Ley determine los casos 

en que un hombre es merecedor de pe¡na,24 

En la actualidad es Michel Fpuqault quien en su obra 'A Verdade e as 

Formas Jurfdicas', denuncia qu13 el cg~tiol que la propia sociedad ejerce, tiene un 

enfoque pan~ptico que le permit~ ~9rT1inélr todas las esferas de la misma. 25 

Como podemos óbserv$rY~1 hombre, sus normas de convivencia y las 

formas para cCJnser\lar·<lá rTli~~a han sido objeto del estudio de grandes 
, .-, ; 

pensadores. 

Pensamiento que con relación a los mecanismos para conservar esta 

convivencia, ha estudiado el concepto del control social. 

2. Concepto de Control Social 

El control social puede servirse del proceso de socialización, que se 

organiza en un juego de instrucciones que suponen una técnica aplicada a la 

conducta externa sometiéndola a una regularidad y estandarización, permitiendo 

una integración a lo que marca la cultura, una integración social. Por medio del 

control social, el individuo es inducido a obedecer las reglas de la sociedad a 

través de la coacción interna o a la restricción de las tendencias negativas, y a la 

aceptación de nuevos valores que marcan un orden y una serenidad de las 

relaciones sociales. 

La sociología norteamericana formuló el concepto de control social. En 

efecto, Eduardo A. Ross, a principios del siglo XX utilizó la expresión para referirse 

24 Cfr. Ibídem, pp. 47 y 48. 
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de un modo limitado a la dominación socia/voluntaria y planeada para cumplir una 

fu.nción ~n ... la sopiegªd~6 ¡:ierc::it:>i~_ncjºla__':_e.n_llf'lª 99.rnunidad simple de carácter 

directo e informal. El ~~nce~t() ~~ davé.~ -del:;tle-~po. se ha ido . ampli~ndb ·~or 
distintos sociólogos d~signaiido~ensb;m~Y~ría~ t6cias.aquellas normas colectivas 

., ; . '' :~- .: . . · .. ·; ·- ·; -;¡,->:.~ ~ •".' ;:;:\'' '. -, >.'' . -, __ , .:: :·. ', .'.' -, 

que limitan la conduct_a exte/na\cielis~~ ~i.Jínano,_ Esta.conducta así limitada dentro 

de las realidades .. sociales~~en·~idiferentes gfados7y.diversas maneras con 

amenazas, boicot, · arii.Jntji~sX as~~ia6iones, · iutoridad, códigos, contratos, 

costumbres, normas jtJriclJcª~' e:idúcaCÍón; instituciones, mitos, penas, reglamentos, 

violencia ya sea física o.foo:r~l.:opih,ió·~ pública, represión, etc., norman la conducta 

humana en lJnél. g/ªll}~¿dida ~~r~ adoptar todos aquellos valores que son de la 
\" .,> • <, ' • • ·~· ' v• • -. • • • 

sociecjad de lél que'.fqtrnéln P<lrt~. 

Refoa~eri's ~iclies lo clefin. e de la siguiente manera a saber; llámase control 
.. •,.·. '.i•'-·· _,.,,, ... ~· ...... · .- ' 

social al ·Óórl]l1hto: ~e lr1égios, precisamente sociales o con repercusiones sociales 

para ofdér/ar cr regular el comportamiento humano externo en muy diversos 

aspectos. 27 

Leandro Azuara lo define como un poder social y nos dice que: 

es aquel que permite socializar una conducta individual, azin cuando los sometidos a él no 
reconozcan su validez intrínseca a la conducta que se pretende socializar mediante el poder 
social, puede acontecer que los destinatarios de éste reconozcan dicha validez a la conducta 
respectiva, lo cual no impediría en manera alguna de que se estuviera en presencia del poder 
social.26 

El control social es la capacidad para controlar los actos de otros. Es algo 

que está presente en todos los sectores de la vida social, es decir, en realidades 

sociales; nos encontramos con una autoridad colectiva que influye sobre la 

conducta externa ejerciendo una presión, estímulo o coerción de carácter colectivo 

que viene del exterior y limita las conductas o las expansiones excesivas de los 

individuos, las encauza o canaliza para obtener de ellas un mejor 

aprovechamiento según el patrón normal o social que sirve de medida. Así 

25 Cfr. A Verdade e as Formas Jurídicas. Pontificia Universidad Católica do Río de Janeiro, 1978, p. 99. 
26 DICCIONARIO DE CIENCIAS SOCIALES, T. 1, Madrid, 1975, p. 552. 
27 Tratado de Sociología, Porrúa, México, 1979, p. 59. 
28 Sociología, Porrúa, México, 1979, p. 59. 
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podemos determinar el control ejercido por un grupo sobre la conducta exterior de 

otro grupo, ()el~()r:ttr~LE3j~[C::i<:!qJ?ºL.ur:iJn.ctM<:ll.Jº·.si13,nc!o:é.~t~.rnPn~~E:!ll.~éi!l.te. de un 

grupo. 

El control soci~I púede apoyarse en la fuerza, puede estar disfrazado por 

ideologías que niegan su existencia o disminuyen su importancia; puede 

permanecer~ocülfo de un modo deliberado o debido a la complejidad de la 

estructura social o puede estar legitimado y transformarse en autoridad. 

La coridücta externa del ser humano es también un factor de control social, 

las obligaciones son externas, derivadas de la cultura y de las demandas de la 

vida social, las cuales operan en situaciones concretas. En cambio los instintos en 

la mínima o nula medida que se encuentren en el hombre, los movimientos 

reflejos, asf como los movimientos biológicos o genéticos automáticos, que 

pueden o influyen en la conducta interna o externa del ser humano, a pesar de su 

influencia no quedan incluidos dentro del concepto de control social, porque no se 

dirigen a la persona individual como instancia de decisión. Los instintos son 

impulsos maquinales, deliberados y naturales del ser humano, es decir, que no 

necesitan de aprendizaje y al igual que los movimientos reflejos son disposiciones 

psicofísicas hereditarias no condicionados a las decisiones individuales o 

colectivas conscientes, como resultado del libre albedrío. Erich Fromm señala que 

el instinto de fuga mueve al hombre al impulso innato de huir: a veces trata de 

dominar este impulso por su razón, pero su dominio será relativamente ineficaz, 

aunque pueda hallarse algún medio de refrenar el poder del instinto de fuga. 29 

En suma el control social es el conjunto de factores sociales dirigidos a la 

conducta externa del ser .humano para ordenarla y regularla, adecuando el 

comportamiento a lo establecido por la sociedad. 

29 Anatomía de la destructividad humana, Siglo XXI, México, 1985, p. 108. 
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3. El problema del control social 

En su mayor:- parte, las regülaridades de la conducta humana reflejan la 

presencia 0 de lél:~cultura .. yde. :Un repertorio. ordenado¡cde relaciones sociales. Así 

aunque el orcJen.s~~ialestá mantenido en cierto sentido por las normas que rigen 

las relacione·~ Jxist.entes entre los hombres, hay que explicar, porqué los hombres 
--,_, ' 

se conforman a las instituciones creadas por el poder político social. 

La conformidad del ser humano es una conducta que sugiere una creciente 

estandarización de la acción, la actitud y la creencia, una decreciente voluntad de 

enfrentarse a las normas prevalecientes de la vida social. 

Las obligaciones externas se relacionan con las obligaciones internas como 

formas desarrollables, lo que llamaría Recasens Siches ... 

... controles correspo11die11tes o paralelos en una actividad social, es decir, controles 
basados en una instancia o~jeti1•a, pero referidos ese11cia/111e11te a la vida individual. Por 
eje111plo: la influencia que ejercen la.1· creencias religiosas y las co11viccio11es estrictamente 
morales. Puede suceder que esas reg11/acio11es, aunque ese11cia/111el//e se hallen referidas a 
las personas como i11di1•iduo, c11e11ta11 además por m1adidura con una especie de traducción 
al 111111ulo de las realidades sociales, como por ejemplo, a el/fes colec/il'(is, cual una 
organización eclesiástica, 1111 partido político o 111odos co/ectil'<is, cuales serían las 
costumbres en materia ética. 30 

Estas dos formas de control, externa e interna, están interrelacionadas a tal 

grado que, la conformidad a la costumbre llega a ser un hábito procesal o una 

obligación; así como la aceptación de la autoridad a ser parte de la personalidad; 

los objetivos socialmente sancionados llegan a convertirse en ambiciones 

privadas. 

La conformidad de los modelos individuales con los modelos 

universalmente reconocidos y aceptados se obtiene, ante todo, mediante, aquellos 

procesos dinámicos que se designan con el nombre de socialización o 

culturización y de interiorización o introyección. 

En todas las sociedades hay personas o grupos que participan en el 

proceso de socialización. La socialización consiste en un proceso educativo cuyo 
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principal agente es la familia, también contribuyen los medios de comunicación. 

Estos pueden aportar nuevas formas y valores de conducta que pueden reforzar o 

debilitar los ya existentes. 

Toda persona aprende inconscientemente muchas de las rutinas que le son 

impuestas, llegan a formar parte de los patrones habituales gracias a la repetición 

y a la imposición, se está condicionando a responder a los estímulos sociales, 

mediante gratificaciones a la conformidad y con castigos a la desviación, mediante 

impulsos que son canalizados o inducidos dentro de lineamientos culturales 

definidos. 

Los valores como los hábitos, se aprenden en su mayoría de los padres, en 

parte a través de expresiones de aprobación o desaprobación, la adquisición de 

hábitos culturalmente normados no es proceso mecánico pero está generalmente 

ligado a juicios sobre lo recto o lo incorrecto, lo bueno y lo malo. 

Los individuos adquieren valores no sólo a través de preceptos explícitos, 

premios y castigos públicos, sino también gracias a la sugestión, a la implicación y 

al ejemplo. Nada necesita decirse explícitamente para que el individuo reconozca 

las cualidades que son altamente valiosas y aquellas que no lo son. 

En la compleja interacción que hay entre padres e hijos, no sólo se 

aprenden convenciones y normas que rigen la vida social, sino también se 

interiorizan, es decir, el proceso de socialización conduce a la llamada 

interiorización de la norma social, merced a la cual el individuo hace suyas las 

normas que la sociedad prescribe a sus miembros y los valores en que éstas se 

inspiran, de tal forma que la obediencia a tales normas se considera ya no como el 

resultado de una constricción que proviene del exterior, sino como la satisfacción 

de una necesidad (sociedad) interior que encuentra su gratificación en sí misma, 

incorporándola a su propia personalidad. 

En suma la socialización estimula la conformidad en tres formas diferentes, 

a saber: 
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1. lnculcanc10.una conciencia de la costumbre y la tradición: 

2 .. 1 ns pira /1cfo Dna);onCiéndia. autdleguladora~ C¡üeJricorpoi-a'~valores. socia les. 

3. SensibÚii~~do é11')n~/.Adub' fr~/1~~ ii: ldsjmcios y expectativas de los 
-:_---"·~-,-~~:~-~ ,~-.< ~:::'""'~ -,>· 'f{-:o;~~ .;,¡y·." ·.'.;:•.-":,•;·' ·:_';",,:'.,:'",::: ....... -

demás.31 · <'y,.: .. ¡: ··· · 
Las .,.s!!.1J~~i5'~.~~s~~A~2tÚi;~~~;.r1tLl~IJ;~Let_dE3be actuar la gente -.~on 

frecuentemente coínplejas·;~.sú.~.·resp'ue'§téli;¡; ria son automáticas ni simples. Los 

individuos deben,ésb~g~'r~-;íl1_~h~~~~-01life varias opciones, todas ellas socialmente 

aceptadas o • é3C!3PÍCJ~l~~;'~l1t;i;i~rto'. sentido, su conducta forma parte de un 

constante drarn~ ~nxq~e l~s personas deben equilibrar la tradición, los patrones 

personales y las ~x~ectativ~s sociales. La necesidad de tal elección estimula por 

igual lá conciencia e individualidad que podría inhibir un sistema estrechamente 

integrado de control social. 

Sin embargo, los procesos de socialización y de introyección no son 

suficientes para asegurar que todos los componentes del grupo se conformen en 

todos los casos de comportamiento deseado; la falta de conformidad con tales 

modelos da lugar a los distintos fenómenos de variación y de desviación. 

Toda cultura tiene en sí diferentes modelos de conductas ideales donde se 

presentan valores más elevados determinados por la sociedad para establecer la 

norma según la cual se realiza la conformidad o la desviación. 

La desviación es un comportamiento fuera de lo que la sociedad llama 

normal, es decir, va desde la falta de respeto o rareza, hasta la conducta 

delictuosa y criminal, considerada como desviación negativa la cual indica un 

movimiento considerado como malo, inadecuado, inferido y reprobable que 

amenaza el control y la estabilidad social. 

La desviación rechaza todo estímulo de carácter colectivo y rompe el 

modelo de conducta del sujeto en concordancia con las convicciones vigentes, con 

31 CHINOY, Ely, Society, s.e .. México, 1979, p. 356. 
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lo ordenado en los modos colectivos o lo dispuesto por la autoridad. 

4. Supuestos donde se basa el control social. 

El hombre está sujeto a adaptarse a los usos, normas y valoraciones de los 

diversos grupos de los que forma parte, así como a la realización de determinados 

fines y por ende, satisfacer un sinnúmero de obligaciones que tiene que realizar 

por su propia cuenta y riesgo, es decir, el hombre tiene que obrar a elección y 

reflexión, asumiendo las consecuencias de lo que de sus actos derive. 

Pero además de ello está obligado a cumplir ciertas normas, deberes y 

valoraciones, su existencia es tarea a realizarse por sí mismo, aunque parezca 

raro, también en condiciones deterministas. 

Los valores y los fines fundados en éstos, así como las normas al servicio 

de dichos fines, son de diversos tipos; preceptos religiosos, principios morales, 

preceptos jurídicos, reglas de trato social, etcétera. 

En cuanto a la normatividad determinada por la elección de nuestra 

conducta y de acuerdo a nuestro comportamiento para el servicio de dichos fines 

son del siguiente tipo: de cumplimiento obligatorio, de cumplimiento prohibitivo y 

de cumplimiento libre, llámense también permisivas, es decir, se basan en juicios 

de elecciones y preferencias, dependiendo del fin que nos hemos propuesto y 

cuya preferencia se basa a su vez en un juicio de valor. 

Dichos juicios de valor o valoraciones no persiguen necesariamente 

conseguir el fin propuesto. 

Los valores son los indicadores de la manera ideal de pensamiento que 

tiene una sociedad y de la conducta deseable de la misma. Funcionan a este 

respecto como elemento de control y presión social, que se ejerce sobre el 

individuo para que acepte las tradiciones, costumbres y usos, los que animan a 

realizar lo que es bien visto y brindar estímulo al buen comportamiento de quienes 

se amoldan a ellos. 
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Por otra parte, actúan como un fenómeno contra las formas de conducta 

desaproba~as~y,ºhai:;e¡nJrit~ligibles los sentimientos de vergüenza o de culpa que 

son originados por las transgresiones sociales. 

Los valores pueden tener dos sentidos, como señala Amaya Serrano: 

El teórico que corresponde a una evaluación mental producto del juicio, en 

el cual con~Ja que el objeto o situación es consecuentemente para satisfacer una 

creencia y, real que se refiere al instrumento o recurso en sí mismo y que lo 

considefa,Cbmo un objeto de interés o precio, en razón de la capacidad que le 

reconoiba'para servir como satisfactor. 32 

Ni el objetivismo ni el subjetivismo logran explicar satisfactoriamente el 

modo de ser de los valores: 

Estos no quedan reducidos a las vivencias del sujeto que valora ni existen en sí. como un 
mundo de objetos independientes cuyo valor se determine exclusivamente por sus 
propiedades naturales objetivas. Los valores existen para un sujeto, e/1/endido éste no sólo en 
un sentido meramente individua/, como ser social; exigen, asimismo un sustrato material 
sensible, separado del cual carecen de selllido. 33 

Los valores no tienen una realización automática que se funde y se mueva 

por su propia condición. Quien esté interesado en el cumplimiento de éstos, debe 

producir estímulos, establecer mecanismos, o montar dispositivos que propicien la 

efectuación de tales. Así por ejemplo ... 

... en el campo de los miares religiosos y morales en el estricto sentido de esta palabra, 
moralidad en su aceptación estricta, como cumplimiento del supremo destino para favorecer 
la relación de ellos, se acude a la ensetianza, esto es, al adoctrinamiento, a la predicación, al 
estimulo del amor a Dios y de la caridad para con el prójimo, al aliciente de la esperanza de 
11n premio o 11na sanción.3

' 

Son variados y numerosos los controles sobre la vida humana con matices 

sancionadores unas veces rígidos o de una manera espontánea, pero siempre con 

la carga de la coercitividad, dependiendo de la técnica de cada control social, las 

formales: Derecho, ejército, policía, justicia y las informales: familia, escuela, 

profesión u oficio. 

32 Sociología General, Me. Graw Hill, México, 1982, p. 203. 
33 SANCHEZ V AZQUEZ, Adolfo, Elica, Tratados y Manuales Grijalvo, México, 1979, p. 123. 
34 RECASENS SI CHES, Luis, Tratado de Sociología, Pomía, México, 1979, p. 226. 
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Cabe aclarar qúe se tiene que tomar en cuenta la concepción que se tenga 

de la n~turªleza c:JeLhornb~E;!. ésta)nfluye de manera importante en el control social 

sobre la conducta humana, el hombre difiere del animal por el hecho de ser el 

primate que mata, tortura a miembros de su misma especie sin razón ninguna, 

biológica ni económica, y siente satisfacción al hacerlo. 35 Tiende a realizar actos 

positivos como negativos, es decir, tiene la capacidad de odiar o amar, puede ser 

cruel o pasivo, tiende a la superación así como al conformismo, puede dejarse 

llevar por sus frustraciones o superarlas, etc. pero cierto es también, que los 

valores pueden ser realizados por las tendencias positivas y el control social que 

somete tendencias negativas. 

Así podemos señalar que los hombres no nacen rigurosamente 

condicionados como embriones para futuros papeles sociales, con ello no 

queremos decir, que no se nazca con aquellas calidades connaturales, pero 

podemos determinar qUe posee resortes que lo hacen potencialmente regulable, 

en donde pueden actuar diversos tipos de control social. 

Así también tiene la influencia el medio social de acuerdo a los valores o 

valoraciones, normas y fines que influyen en el individuo en cada época sin olvidar 

la individualidad del ser humano. 

5. Principales medios y formas de control social 

El control social tiene como elemento característico la presión o coerción 

que se ejerce por toda la sociedad, la cual influye en cada uno de sus miembros. 

También los grupos primarios y secundarios son agentes de control; la 

familia, la iglesia, instituciones políticas, etcétera. El control social no sólo está 

puesto al individuo como tal, sino que también va dirigido a grupos completos. La 

labor tan intensa que desarrollan algunos grupos confesionales, tienen como 

finalidad la de ejercer monopolio sobre la población en el aspecto religioso, a 

través de un sofocante proselitismo. Algo semejante podemos observar en un 

35 FROMM, Erich, Anatomía de la destructividad humana, Siglo XXI, México, 1985, p. 19. 
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centro patronal, en una clase social determinada o una rama de actividad política, 

una gl.Jerrilla, un sincjic:ªt9,_e~Aepir, <:lE3Qtr9 d~ la sociedad se forman vergad~ros 

grupos de presión, en algúnas ocasiones, tales grupos llegan a controlar 

totalmente la sociedad como sucede en algunos países latinoamericanos, 

dominada como un sector corporativo, como el de los militares o el del caudillo 

que puede ejercer control ideológico sobre toda una nación. 

El Derecho es un factor de control social, no es el único, pero sí uno de los 

más importantes, González Uribe expresa que, el Derecho como tal, es una norma 

constante que regula la conducta del hombre en sociedad. En sf mismo se origina 

en la naturaleza propia del hombre -ser racional y social- y su misión es regular el 

orden de. la conducta dirigida a un fin en el ámbito de las relaciones humanas. 

Brota, pues, ~h ~?i:Jd:rninio de los fines existencia/es del hombre.36 

Quizás el único punto de confluencia de todos los juristas, es que el 

Derecho pretende regular la conducta de los hombres en sociedad, es uno de los 

factores de control más importantes y más estudiados. 

El Derecho por la presión de sus preceptos y sanciones da un grado de 

certeza que ningún otro tipo de control social puede alcanzar. El Derecho puede 

tener una influencia propia e independiente sobre el comportamiento social en el 

sentido de dar carácter general dentro de una sociedad, a actitudes y formas de 

comportamiento que constituyen en un principio, patrimonio exclusivo de una 

pequeña minoría, en un primer momento aspiraciones exclusivas de un pequeño 

grupo de reformadores, por ejemplo en lo que fue la Unión Soviética el Derecho 

fijó modelos de comportamiento que en un primer momento, fueron aspiraciones 

exclusivas de un pequeño grupo de revolucionarios. En Europa Occidental la 

legislación sistemática inspiradas en la doctrina de los reformadores sociales ha 

creado diversas formas de Estado benefactor democrático. Estos cambios habrían 

sido menos efectivos si hubieran dependido exclusivamente de la opinión de las 

sanciones morales. 

36 Teoría Política, Porrúa, México, 1980, p. 202. 
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El Derecho como factor de control -social emplea la intimidación de una 

fornia justificada y Jegltim_a, .que tiene como .elemento primordial a la. norma 
-- .--·- ·- ---- • •--·--- - -------,•- -- -'-- =.-,-_o;oc~---=o,-,-"--o-.o,-;; .• ,--=---;.:':~'-+- ",'--"""-"=---- ;==-~-=,'--=-.:-:::;--"--"' -_o~= ---~=---·- = -,· .-o. =-- - =-"=~ - • -

jurídica, cuya carélqterística es la coerciti~idéld, eh caso de incumplimiento, lo que 

difiere de atrás tgrri)~s;dé~co'ntr()l'sociaJ,cÓrno·son el uso de la violencia material; 

matanzas,_.te'r'roif$1Tl6.~'.rupos.·de•·chóqu~.·~tcétera. 

-[)enfro~_d~Fkonfrol'sOcial encontramos el sometimiento de personas o 
. :,(:;:;,_::· . ;:_G_; .. ~: ~-

grupos por n1.edio dé fraudes o engaños, para conseguir de ellas una ventaja, un 

lucro, lo. p6dé~ds palpar en el campo de lo mercantil en productos casi mágicos, 

en lo poHti~c)~·~on promesas para conseguir partidarios y control sobre los mismos, 

propagandas y anuncios fraudulentos, etc. 

S,in olvidar claro está, las formas positivas de estas conductas, las cuales 

pueden ser nó fraudulentas o cuya intención no es el engaño. 

El control social es una forma de socialización y la educación en el sentido 

amplio desde la infancia a la adolescencia constituye, en medida vital un control 

social. A través de la educación las nuevas generaciones aprenden las normas 

sociales y las penas con que se castiga su infracción, así como a adaptarse y son 

aleccionadas sobre su instrucción y deberes dentro de un sistema de dirección y 

estratificación social. 

En la sociedad moderna en donde la educación formal predomina cada vez 

más y donde existe un importante grupo profesional de maestros, la educación es 

también uno de los tipos principales de control social como fuente de 

conocimient9s cientfficos, en competencia y a veces en conflicto abierto, con otros 

tipos de control. 37 

La influencia de los líderes, jefes, guías o caudillos, son consideradas como 

factor de control social, tienen autoridad para realizar su pensamiento, sus 

acciones individuales tienen influencia sobre la conducta de sus seguidores. 

La intimidación es el medio empleado por el agresor contra su víctima, el 

medio para asegurar mediante la amenaza la realización de un propósito deseado. 

37 BOTOMORE T. B., //1frod11cción a la Sociología, Serie Universitaria, Historia, Ciencia y Sociedad, 
Barcelona, 1974, p. 302. 
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La sociedad es .la que determina. cuáles son los comportamienfos 

aceptados y cuáles los desviados: El Estado es el sistema,más concreto de la 
---- - - "CC=- - - '----=-=--"'-'-.o=~- =·.=o---,--,_o,':=-"'--- --- - ~-"'---=---~;O=-=--'o=Óo=' o¡;-~~-- i=-'--;-"--~--=::="'~·=-~-;-.-_;o-;_-_-_""=-__ , ---~,;~-=- --.=='-·0:.'---0=-;,.-c;-

sociedad y resutta··evidente. que no·· todos/Os medios dé'contrbt socia/,. están en 
·, . '. ... . . . .; .... , '······. ''·· . . · . .;•;' -, ., 

sus manos. Basta citar ahora aJa.poc/er;s~][nflyeJ1gi~~~qL1e e]ercen los medios de 

comunicación masiva en el mundo ~6tJ~1YY ~0 '}~f)ejo en la criminalidad. 38 Es . . ., . ' ; ,,·~- ,. ,. - - -

obvio, que el control social es ejercld9, a_uo_tj!Jei_cj~-rrianera difusa por conductas 
. ' ·,. . - . 

colectivas como por ejemplo, la opinión pública, los usos, las costumbres, 

tradiciones basadas en creencias, en la '~a~tidad de formas tradicionales, etc., y 

éstas son aceptadas como una condqcta normal, por una parte o por la mayoría 

de los individuos integrantes de un grupo y cuya infracción suele ser criticada, ya 

censurada e incluso con exclusión. 

Puede el control social ser ejercido por entes institucionales públicos, no 

sólo el Estado, sino las instituciones subordinadas a él, por ejemplo, Municipios, 

por las escuelas en todos sus grados; por la prensa como factor que contribuye a 

formar la opinión pública; etc. 39 

J. Fichter propone formas de control social, las cuales se pueden alternar 

siempre con la finalidad. Sugiere las siguientes, a manera de metodología: 

controles positivos y negativos, los primeros; recompensas, premios, 

reconocimientos, homenajes, trofeos, educación, persuasión, sugestión, 

propaganda, como factores eficaces para conducir e influenciar a la gente para 

que participe y practique, tal o cual tipo de conducta que se tiene como preferible 

en un momento dado. También son útiles para mantener las actividades que están 

aprobadas o se aprecian socialmente.40 

Los Controles negativos: penas o sanciones penales, amenazas, coacción, 

los que se emplean para corregir o para forzar a la gente a conducirse de acuerdo 

con los modelos establecidos, o para rectificar actitudes antisociales. 

38 BUSTOS RAMIREZ, Juan, Los medios de comunicación de masas en el pensamiento criminológico, 
Manuales Labor, T. 11., Barcelona, 1983, p. 50. 
39 RECASENS SICHES, Luis, Op. cit., p. 232. . 
4° Cfr. FICHTER J. en AMA YA SERRANO, Sociología General, Me Graw-Hill, Mé:<ico, 1986, pp. 224 y 
225. 
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Controles formales e informale,s: Jos primE!ros, co.nstituidos por las normas 

que integran los cuerpos legales eim~n~.dos Y .• sé)r,ici?nado.? por la autoridad 

competente, están .·plalíificados ;y·~~li[ílii~ag's" ~~.Ui9áa6s~me-nte·sigüielldo . üna 

forma establecida de antemano, en lo referente a Ci.e~os requisitos que es 

indispensable llenar. 

El control informal o de hecho es más sutil pero iguaJtrJen~gJ3fi9ª¿:,~§e.utiliza 

para reforzar y para crear nuevos sistemas de control o su):friihir{~q6~11os que se 

han hecho ineficaces o que han sido desaprobados osten~ibl~r:,~~te por no ser 
- . ·; 

acatados por la población, como algunas costumbres, modas, usos. Podemos 

decir que el control informal se apoya en las opiniones de los demás. 

Controles de grupo e institucionales, el primero logra la conformidad en la 

conducta a través de una sanción consciente, voluntaria, reflexiva, tanto de parte 

de quien controla como del que es controlado. Este control podrá ser positivo, 

formal o informal; pero su característica fundamental consiste en que es 

reconocido y consciente. 

El control institucional, en cambio, provoca una respuesta inconsciente del 

individuo, en relación con su ambiente cultural. La persona actua 

automáticamente, sin parar a pensar en los modelos de conducta según los cuales 

le han de condicionar a obrar después de una larga experiencia de aprendizaje, lo 

que ha asimilado al practicar siempre de la misma manera muchos actos. 

Son múltiples los recursos que ejercen control social sobre la vida humana, 

desde simples formas pintorescas hasta preceptos que consagran códigos 

jurídicos o religiosos, en los cuales están tipificadas convenciones e ideas que 

representan al sector en el poder y que son realidades sociales que nos integran 

unos con otros. 

El desarrollo de nuestra personalidad social está encauzada por conductas 

preestablecidas y que debemos reproducir. La sociedad es objetivada en nosotros, 

en los grupos a que pertenecemos y los cuales no son moldeados a nuestro 

comportamiento sino que limitan y sancionan, de tal forma que el Derecho lleva 

esencialmente anexa la posibilidad de su cumplimiento, incluso sea impuesto por 

22 

--------- ··--·-··----



la fuerza o la violencia física, donde el sujeto est~ obligado a la conducta que le 

impone la norma, sea cual fuere la opinión que la misma .le merezca. 

6. Las Sanciones 

La sanción es un instrumento de la técnica de control social, se hace uso de 
--=.-o;.-=--,---=--~- - ·~------,,-::='----: _e-.-,- -·-_o,..-co-=- e-=.•_:. - '='-- --- -

ella con el propósito de motivar directamente conductas sociales, ya sean 

individuales o colectivas, aparece como la amenaza ·o la realización de la 

amenaza de castigar uné3 conducta desviada y el grado de ésta depende de la 

naturaleza. del acto. 

Toda'. ~o~ie~~d tiene sus propias sanciones, asi como cada organización o 

grupo,·· 1~.~ Q~Cll~~ aplican a sus integrantes cuando existen violaciones a las 
.. -.· ·. , .... -

normas o· Leyes del grupo. 

La sanción socialmente hablando ... 

... Es cualquier amenaza de pena o promesa de recompensas establecida por un grupo social, 
con el fin de conseguir de sus miembros una conducta conforme a sus normas o Leyes, hay 
varias clases de sanciones o penas externas que se aplican a quienes desafian las normas 
sociales y son descubiertos. Las acciones privadas o no descubiertas permanecen 
natllralmente sin castigo. Claro está que no podemos descartar la amiedad o el se/lfimiento 
de culpabilidad que pueden pro1•ocar. '' 

Las sanciones varían en los grupos informales y grupos formales, en los 

primeros podemos encontrar castigos, expulsión, exclusión, etcétera. 

Dependiendo de las reglas del grupo, todas estas sanciones sólo pueden ser 

impuestas por quienes tengan autorización o control sobre el grupo; en los 

segundos encontramos castigos regularmente definidos para las violaciones que 

se cometen contra las normas o Leyes. Desde luego que aquí entrarían las 

sanciones impuestas por la iglesia, o psicológicas, que podríamos llamar penas 

menores, sólo el Estado posee el Derecho legítimo y reconocido para aplicar la 

fuerza física cuyo fin es mantener control, orden y conformidad. 

41 DICCIONARIO DE SOCIOLOGIA, Fondo de Cultura Económica, México, 1980, p. 252. 
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El Derecho es el factor de control social más estudiado y se le reconoce 

poder legitimo sancionadÓr. Ya Hans 'Kelseri lo sostiene cuando expresa que el 
- - ---' -;=o-=---- ------- -- -·.:.o~-=;-;;---- ·- - - -----•--- -0 -_-_c; =-~--;_-=,,-;o~o-_c:;c-=.=--- _-+=-,-.~- ~'.;=;-,·-.c;;.-=;==-.:o.-~--=.;o-----C=-"==---·~-;-é=- ·- -·-· - --·---· -'-- -_-.:--·-- -co--- -----_-o.:- • -=-~ 

Derecho es un'a técnica social;- espeCífica -. de •'motivación indireóta ··y_- sanción 

eminente.~2 Al_ igual q~e- [)uvetgeri·irn~!Jifiesta q'ue.el-;Derecho:_puedeé definirse; 

como elconjuhto dé regla~?d~::co~ducta.S s~ncion~daspor~I p6d~r ~olftíc6;43 Toda 

conducta ~()~pt~-~P~~t;(biªq.~~ab!i~rleLlal~posib,iÚdad. de .. fl1edid~s coerc,itivas, -. la -

sanción n~- debe ~§r;~-corifundid~ 'cón·los actos de coacción. Aquélla'escuna 

consecuencia de carácter secJ~d~fü>, · e~ tanto que la coacción es aplicación 

forzada de la sanción. 

La sanción en sentido jurídico puede ser definida, como consecuencia 

jurfdica que el incumplimiento de un deber produce en relación con el obligado. 

Como toda consecuencia de Derecho, la sanción encuéntrase condicionada por la 

realización de un supuesto. 44 

Las sanciones establecidas por la norma del Derecho penal reciben la 

denominación específica de penas. La pena es la forma más característica del 

castigo.45 

Muchas reglas de Derecho son al mismo tiempo reglas morales y viceversa. 

Sin embargo, existen también dominios propios de cada categoría, pudiendo 

existir incluso contradicciones entre ellas. Los conflictos entre el Derecho y la 

moral son particularmente graves, porque en la escala de valores, los valores 

morales se juzgan superiores a los valores jurídicos, al menos desde el punto de 

vista de la conciencia individual, desde el punto de vista del interés colectivo, las 

cosas son menos claras. 

La moral comprende el conjunto de reglas de conducta derivadas de 

sanciones religiosas, lo que llamaría Maclver Robert M. y Pege Robert H. 

42 Teoría General del Derecho y del Estado, Trad. Eduardo García Maynez, UNAM, México, 1979, p. 17. 
43 DUVERGER, Maurice, Sociología Política, Ariel, Barcelona, 1982, p. 270. 
44 GARCIA MA YNEZ, Eduardo, /11trod11cció11 al Estudio del Derecho, Porrúa, México, 1980, p. 295. 
4s Jdem. 
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Sanciones suprasociales, ya gue170 solo afecta fas_ relaciof1es entre el individuo y 

la iglesia, sino también a las relaciones que existen entre un poder más alto. 46 

Sin embargo podemos co~sid~'raF desde afro ángulo el· carácter específico 
.· ' ,, ·.·:_,,_ <'·'· ,-·-: 

de la regulación legal de la cond'ucta,' que(en general los principios legales son 

más precisos que los preceptos ~braiesy las sanciones legales son más definidas 

y más efectivas que las de la moraL 
- "'-

El sentido intencional· del Derecho consiste en que objetivamente se 

produzca el comportamiento que establece como necesario para la vida social, 

como necesario para la estructura colectiva y para el funcionamiento de la misma. 

El Derecho va dirigido a la conducta externa del incjiviguo, al cumplimiento 

de la norma sea por adhesión y mejor si lo hace librerne11tei, pe¡ro en caso contrario 
• .. -• .,'>'·,r··•,,· 

lo sanciona. Por ejemplo, 

las .mnciones penales liem!ll al menos, los siguien/es fines: el re1rihu1il'u, que significa hacer 
ju.1·/ic:ia, (porque es necesario que el mal sea rem1111erado can el mal), el ejemplar, (el mal que 
couliene la pena es preci.1w11enle el que forma el ejemplo): y en cuan/o sea posible 
correcciouales, es decir, di,17mes/os de 11w11era que en cua///o sea pus/ble tiendan a la 
enmieuda moral del c:ondenculo. 47 

La conducta humana es regulada o mejor dicho es controlada por las 

sanciones, ya en una forma directa, ya de una forma indirecta, las primeras son 

eficaces y logran ser medios de prevención y de control social, al igual que las 

segundas, en la medida que amenazan no con un terror genérico e indiscriminado, 

sino con un terror cierto. 

La reacción social que llamamos castigo, tiene el fin de la ejemplaridad, un 

castigo que llega al final de todas las cosas, o cuando el mundo ha terminado y 

desaparecido, no tiene por objeto mejorar o disuadir, y por lo tanto sería 

solamente venganza, de ahí que la ejemplaridad de la sanción tiene un carácter 

eminentemente social y político en materia penal por ser lo que de verdad afecta 

al control social. La sanción penal también tiene el carácter de readaptación social. 

46 MACLVER Robert M. y Page Robert H. citados por CHINOY Ely, Society, Fondo de Cultura Económica. 
f.· 361. 
7 ORTOLAN, Manuel, Tratado de Derecho Penal, T. l., Traducido por Pérez Rivas, Ariel, Madrid, 1978, p. 

217. 
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7. La autoridad anónima según Erich Fromm 

Los modos de conducta y convicciones colectivas vigentes aceptadas 

dentro de una sociedad, vienen a ejercer una presión sobre la. cónducta de los 

individuos, presión que no es personal o de una técnica de cor:itr~li~~bial; sino la 

característica de una situación cultural, es decir, cómc)i ~~~~o ~·sencial de lo 

colectivo, a lo que el Psicólogo~Er!~h >frornni lei llall1ó~-aUts>rL~a~;~l1óQim~t No es 
. ·.··" . -- -·.-- - . . -: ·-·,.-· ,_.,,,,. -'--.. , ·- .. -.- ._ 

una autoridad manifiesta, dondé surge el conflicto, donde se~'hcúerltr~ definida la 

contraparte, una lucha contra la autoridad irracional do6de·~ s~ puede tener 

conciencia crítica, una identidad o convicción, sino por lo contrario la identidad del 

individuo se pierde, se concuerda la opinión de la mayoría, en su hacer y el actuar 

como los demás, en donde el conformismo aflora y la autoridad anónima opera. 

Esta se limita a la presión que ejercen los modos colectivos de 

comportamiento, se trata de otro aspecto del crecimiento de las presiones 

colectivas, es decir, es una autoridad impersonal anónima, a la que corresponde 

un nuevo tipo de conformidad, una nueva manera de docilidad, sin gran iniciativa 

personal. 

Tratase de una sociedad en crisis, en donde los valores usos y tradiciones 

que han regido, se han ido perdiendo y no han sido reforzados, ni sustituidos por 

otros valores o valoraciones. Se ha perdido el sentido crítico, y se quiere 

concordar con los demás, renunciando al deseo de criticar; se trata de llamar la 

atención sobre un hecho muy peculiar de algunas sociedades de nuestros días, 

hecho que consiste en que está produciendo un nuevo tipo de conformidad, una 

nueva manera de docilidad,46 aceptando todo aquello que los demás piensan, 

dicen, y hacen, la mayor parte de las veces no responde a una vieja regla 

colectiva, como la costumbre tradicional, sino que más bien se amolda a una 

pauta colectiva inestable, determinada por la concordancia de los miembros de un 

grupo que desea sobre todo coincidir con sus compañeros. 

Fromm observa, que la autoridad ya no es una autoridad manifiesta, sino 

anónima invisible, enajenada. Ya no responderá ni a las órdenes de una persona, 

48 RECASENS SICHES, Luis, Sociología, Porrúa, México, 1986, p. 244. 
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ni de una idea, ni-las de la Ley moral. Nos sometemos a la opinión púb(ica de 

nuestros convecinos~ de nuestros co~~C,~~2~D ~;;1 ~TP"~raJ~~C).~.~~ J"~ ganancia 
económica,~~./as sugestiones de pciirientesyamigos,de riuestroscolegas. 49 

Un ejemplo de ello lo enconfrarndE b~iI~ ~st~tica; :briterios de 1u1c10, 
•' ·· .. ·; ¡•>: :"~r ¡;;,;; .. :::: :: ;;;z· . : >. >· < . 

imposición de lo que se describe como; de: 'Buen Gusta•· en artículos de lujo, 

perfumes;· comestibles, modos:y·form~stae~~iaJ~r~t~igartillos, ··bebidas, mezclillas, 
·.o' .· .- -• · ·, o.;-;•.\ ; •., .. o':.~ "\'·' ·= '• ··-- ·'-·- ~ . '··-, oo'~.' · .;;;;,''.:: • e-··'···- '-- _ - · 

peinados, lo que raya en un fra.aicÍ§n~tfi§!IC.t(): ~ª-~Ein~enC:ia de este control causa 

la desaparición de la personalicl;~d·,~ln~·iyid,,yal,{a!>imismo se pierde el sentido de la 

identidad, y se toma una c:C>Ü\~y~ta1/d~:i ~~!lª~i<).n a lo preestablecido, y nos 

encontramos con una autorid~d1~11~biMa;", 

La autoridad en su forma manifiesta va haciéndo.se menos necesaria, 

porque la autoridad del conformismo ejerce un vigoroso control social, la virtud 

estriba en ser como los demás. La falta de conformidad lleva consigo el castigo no 

sólo con palabras de censura, sino muchas veces con sanciones crueles como la 

expulsión o destierro. 

El conformarse, el adaptarse, determinado por la concordancia colectiva o 

al extremo de no tener siquiera la conciencia de sumisión o el que nuestras 

opiniones estén dirigidas por otros, es decir, el no censurar, sin hacer notar los 

defectos de los demás o la presión que ejerce la colectividad, nos convierte en 

parte de todo, estando dispuestos al cambio o modelos previamente considerados 

como lo bueno, donde el individuo tiene sentido en tanto contribuya con la armonía 

del grupo, sustentando en buena parte en una autoridad invisible, anónima. 

8. La conformidad y la individualidad 

Es conveniente advertir que la conformidad es un requisito de toda 

sociedad ordenada. Aunque cierto es que nos encontramos ante una autoridad 

anónima y la sensibilidad a las opiniones de los demás, que ejerce una alta 

49 Psicoanálisis de la sociedad contemporánea, Fondo de Cultura Económica, México, 1958, p. 86. 
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influencia conformadora de líiconducta ,humana,>no siémpre tiene relevancia en el 
' - ' ' - . '" .. ' 

juicio de cualquier individuo, nos estamos refiriendo a la individualidad. 

A pesar de los meci'ios,fformasque inducen al individuo a la conformidad, 
' - --

ninguna sociedad por desarr_ollada y avanzada que sea, escapa a ciertas formas 

de conducta como la individualidad, cierto es que puede manifestarse de una 

forma abierta como por ejemplo, negando las normas establecidas, por acciones 

revolucionarias, movimientos armados como en el caso de Chiapas, etcétera. Pero 

cierto es también que puede manifestarse dentro de una sociedad ordenada, en el 

caso de las bellas artes. 

No debe confundirse la individualidad con el individualismo ya que éste 

considera al individuo como fundamento y fin de todas las Leyes, colocándolo por 

encima de los valores, llamados impersonales. El individualismo con tendencias 

filosóficas, polfticas, degenera fatalmente, en un egofsmo feroz y contrario a los 

intereses de los de la sociedad. 50 De una manera radical sería el anarquismo y sus 

manifestaciones más modernas serla el liberalismo y el personalismo. 51 

De ahí, que se determine a la individualidad como una calidad de individuo 

que lo distingue de los demás, es decir, no rechaza a la sociedad como el 

individualismo, ni escapa a determinadas formas de conducta desviada en relación 

a los patrones que rigen dentro de la propia sociedad, también está influenciada 

por los valores prevalecientes. 

Un ser social tiene más individualidad cuando su co11d11cta no es simplemellle imitatim o 
como una resulta/lle de la s11gestió11, cua11do 110 es lota/me/lle esclava de la coslllmbre o 
incluso del hábito, cuando sus reaccio11es al e11fi'e11tarse al medio social no son automáticas y 
subordinadas, cua11do la compre11sió11 y el propósito personal son factores en sus actividades, 
el criterio de la individualidad 110 consiste e11 advertir la manera en que cada uno es 
di1•ergente del resto, es más bien la manera en que cada uno, en sus relacio11es con los demás 
actúa alllomáticamellle, según su propia i11terprelació11 sobre las exigencias que los otros 
hace11 de él mismo.52 

La autonomía individual es estimulada por el grupo, también por la 

sociedad, la individualidad personal trasciende dentro del mismo medio cultural y 

. 
50 ROSADO, Felipe, El Hombre y la Sociedad, Porrúa, México, 1958, p. 186. 
51 DICCIONARIO ENCICLOPEDJCO SAL VAT, T. 7, Salva!, México, 1978, p. 224. 
52 ELY C!-llNOY, Society, Op. cit., p. 369. 
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social pero siempre con. las características de la sociedad y sus valores de la que 

forma parte el individuo, la . individualidad no está en contra de los valores 
-- - - - -- - -----· - •· , ' - - ·-=.:_-- .._o,O:__-- "7,==-- -,;:e=.-:_-= o-e~;._ ..o _-,_-,--~~ - e __ = -~- -- -

establecidos, sino.pór lo contrario es estimulada por ellos y puede ser fortalecida 
"· .-.- ,.:.· ' ' 

por la misma s9ci¡:¡d~d. ~ · 

Actu~l~ent~ .CJé acuerdo con· algunos sociólogos la individualidad está 

seriamente'~ameria~ada~por la complejidad de las relaciones sociales, por los 

distintos faCtor~s"~e-"c:oíltrólsocial, por la pérdida de la creatividad e imaginación, 

la sociedad contemporánea requiere de elaborar fuertes presiones para que la 

gente no soslaye las normas sociales y asegurar la obediencia. El individuo. no 

sólo está en cierta medida motivado y habituado para seguir los dictados de su 

cultura y su sociedad, sino también está constreñido en su conducta externa por 

sus relaciones con los demás y las sanciones institucionalizadas. 
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CAPÍTULO 11. 

EL DERECHO Y EL CONTROL SOCIAL 

1. El Derecho como resolución de conflictos 

El Derecho es uno de los principales factores de control social caracterizado 

por la coacción de sus normas y que viene a actuar en la resolución de conflictos 

de intereses; entendiendo por interés, la demanda o deseo que los seres humanos 

tratan de satisfacer individualmente o a través de grupos y asociaciones, en su 

relación con los demás y obviamente no es posible satisfacer todos los intereses, 

dando origen a la competencia y por ende al surgimiento de conflictos de 

intereses, es decir, el hombre como persona será siempre un individuo frente a 

sus semejantes, a la sociedad, a la historia. Tiene una libertad, un interés y un 

programa de vida, que nada ni nadie puede quitarle. Son la base de su 

responsabilidad y destino, y por tanto es de esperarse el surgimiento de conflictos 

cuando dichos intereses concurren. Por otra parte el mismo hombre por sus 

tendencias ónticas y morales busca una regulación objetiva que resuelva dichos 

conflictos y que no derive de ninguna de las partes en controversia, para que no 

sea la astucia, la mala fe, el más fuerte sobre el más débil o el que tenga las 

armas el que triunfe y no así la razón, la justicia. 

Así pues el Derecho viene a clasificar qué intereses son prioritarios, cuáles 

deben ser limitados, para zanjar los conflictos entre los individuos. Las normas 

jurídicas positivas vienen a tipificar los parámetros dentro de los cuales las 

conductas de los individuos e intereses en conflicto deben ser reconocidos y 

protegidos. 

La vida humana ocupa el lugar mayor entre la jerarquía de los valores 

terrenales. El individuo desarrolla su personalidad psicológi~a y moral en ejecutar 

al máximo sus potenciales intelectuales, volitivas y de valoración. 

El Derecho al actuar en los conflictos, establece y estructura una serie de 

órganos y funcionarios para: a) declarar las normas que sirvan como criterio para 
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resolver los conflictos de intereses (Poder Legislativo, Poder Reglamentario); b) 

desenvolver y ejecutar las normas (Poder Ejecutivo y administrativo); c) dictar 

normas individua/izadas, sentencias y resoluciones en las que se apliquen las 

reglas generales, (Poder Jurisdiccional). 53 

El Derecho actúa de una forma directa en la resolución de los conflictos, 

existe la posibilidad de imponer el cumplimiento de la obligación de manera no 

espontánea aún contra la voluntad de quien lo ha violado, el Derecho debe ser 

suficiente, claro y firme para que haya seguridad en las relaciones sociales. Lo 

cual quiere decir que los miembros de la sociedad deben poder saber siempre si 

su conducta en un momento determinado se ajusta a la voluntad del legislador, no 

como un acto unilateral de éste, sino considerando que el Derecho es un producto 

humano y por tanto histórico, que consiste en una forma normativa de la 

sociedad, 54 que apunta a la socialización de valores y todo lo que hoy es social es 

colectivo, pero antes invención individual, creación de un individuo o de varios que 

después se comunicó, se socializó, se colectivizó, se hizo Derecho y es benéfico 

en la medida en que ayude al hombre a resolver sus conflictos; pero dejándolo a la 

vez, dentro de una holgura, dentro de la cual el individuo puede ser él mismo, siga 

moviéndose con libertad, para hacer su propia vida individual, por ende es de 

observancia no sólo para los particulares sino también para los jueces, 

funcionarios y agentes de la policía. 

El Derecho no es sólo un instrumento, para resolver los conflictos, tiene 

además un contenido que está estructurado por las acciones humanas que en su 

conjunto integran la actividad social y que siempre tiene un sentido que debe estar 

establecido en relación con los criterios racionales o fines supremos de la 

conducta los cuales se presentan bajo los aspectos de bienes o valores, cuya 

jerarquía se instituye de conformidad con las exigencias ontológicas del hombre. 

En nuestros días hay una interrelación continua entre el Derecho y el 

Estado de tal manera que puede decirse, con razón, que todo Estado que trate de 

53 RECASENS SICHES, Luis, Sociología, Op. cit., 1986, p. 42. 
54 RECASENS SICHES, Luis, La Vida Humana, La Sociedad y el Derecho, La Casa de España en México, 
Fondo de Cultura Económica, p. 42. 
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justificarse ante la conciencia jurídica y moral de los hombres tiene que ser un 

Estado de Derecho. 

El Derechoºen~la,resolÚción,d~;c()nflictos establecÉicüna,seguridad en la vida 

social que adqui~re•dn'~ importarid~{d~Ci~i0~:~J~ndh s~. fr~ta de la· conservación 

de un arde~ .social firlll~ y'p~bítíb6 .. fl~·;5e;~tricia·d;supolle, entre otras cosas, que 
.·., '. ·' ' : • : ·-.,. : ' :·· : . . . . _. :·-.· ,· . \; : . : '. ' !°' ' ~ . • . . :. . ., . :: ·:,; .··• . • ' - ' 

hay una• serie.de normas posiÜl/as, peFfectaménte.cognoscibles, que señalan con 

exactitud las consecuencias de un acto jurídico y le aplican una sanción en caso 

de incumplimiento, quedando superadas las etapas de violencia, arbitrariedad y 

despotismo, apareciendo el Derecho, como la concretización o institucionalización 

del orden social. El Derecho representa al Estado y actúa en nombre de éste y a la 

vez es el elemento de peso, de tradición y resistencia, que da una estructura 

formal, firme y segura a las actividades políticas, y por ende el orden jurídico 

punitivo que es apenas la última expresión, jamás la primera de control social. 55 

De tal suerte que el Derecho es uno de los elementos del poder del Estado que 

para poder evitar u obviar las dificultades que pueden impedir el llegar a un 

acuerdo en los conflictos de intereses concurrentes o coincidentes, no basta un 

criterio propio sino también ser apoyado por el poder social. 

El Derecho surge co1110 instancia deter111i11adora de aquello a lo cual el ho111bre tiene que 
atenerse en sus reladones con los demás con certeza; pero 110 sólo certeza teorética, saber lo 
que se debe hacer, sino tambié11 certeza práctica, es decir, seguridad: sabe que esto tendrá 
forzosamente que ocurrir, porque será impuesto por la fuerza, si es preciso, i11exorab/e111e11te. 
El Derecho 110 es puro dictamen, 111era mcb:ima, sino norma cierta y de cumplimielllo seguro, 
norma garanti::ada por el máximo poder social, por el Estado, a cuyo imperio 110 podrá 

<6 escapar.· 

El Derecho rige, obliga como tal, cuando está establecido, sin tomar para 

nada en consideración el juicio subjetivo de los llamados a cumplirlo, y sin que 

nunca pueda quedar condicionada su obligatoriedad a que el sujeto esté o no 

conforme con el proceso, pues éste se impone incondicionalmente, dando origen a 

la seguridad y a la consolidación de un bien común, por ser ente intencional de 

relación. 

55 GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, Justicia Pe11al, México, 1983, p. 3. 
56 RECASENS SICHES, Luis, Tratado ge11eral de Filosofía del Derecho, Porrúa, México, 1970, p. 221. 
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El bien común viene a ser el conjunto de bienes y servicios o la unidad que la 

colectividad soC::iaLponeJa disposición de sus miembros para que éstos alcancen 

su d~~~t~~ll~ Rje;~~6 ~~~ºt~dos sus órdenes, material, cultural, moral, espiritual que 

es el medio para que realicen un fin superior, que es el bien común con categoría 

instrumental basado en un Estado de Derecho, garantizándoles la necesaria 

libertad de acción que pueden tener, por si mismos, a la realización de sus fines, 

proporcionándoles los suficientes medios materiales para su vida y desarrollo, 

creando un ambiente de orden, justicia y seguridad social. 

Para llevar acabo ese fin, adopta a la norma jurídica para zanjar sus 

conflictos, porque el Derecho lleva esencialmente aparejada la posibilidad de que 

su cumplimiento sea impuesto por la fuerza e incluso por la violencia física; porque 

el sentido intencional del Derecho consiste en que se produzca el comportamiento 

que establece como necesario para la unión social, para la estructura de la 

colectividad y para el funcionamiento de la sociedad. 

2. La acción del poder social en el dinamismo del Derecho 

El poder social es una presión, un poder psicológico de influencia sobre la 

gente, la influencia que las valoraciones ejercen en la actitud y en la conducta 

externa del individuo, llega a constituir un ingrediente muy importante del poder 

social. El Derecho vigente se apoya sobre un fenómeno de poder social, esto no 

quiere decir que sea la fuente material y mucho menos por el hecho de ser poder 

está legitimado, sino que debajo de todo sistema positivo hay un hecho de poder, 

una realidad social. 

Cierto es que una norma jurídica vigente rige no por la razón de su justicia 

intrínseca, sino sólo cuando está apoyada por el poder social, es decir, un poder 

social que impera sobre los demás, un poder político efectivo. 

El poder social lo encontramos tanto en la fundación del Estado como 

posterior a él, en principio como una realidad social que es el producto de un 

hecho social, que a su vez genera un sistema de Derecho, y posteriormente ese 
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poder social sigue apoyándolo, dándole vigencia a la norma y en un momento 

dado la imponga contra aquelindividUo que la contravenga. 
- - -- _o_-_-;cc ~---=-,=-o..--'---= oc;-~-'~"°:-=-= '~"-=-=-"-'---;;:.=,:-;-__ -,,-,=-'-''--'='--~c;--o=o;:o._-__ -__,_-=-~ ="---

Ahora bien, todo si~teriia jdridicd' político descansa en la norma, esta norma 

debe ser c~ngrÜ~nt~icoll~la realidad, debe ajustarse a las circunstancias y a las 

nece13idaqes sedales. pe ahi que el poder social le de él apoyo y el dinamismo al 
' ' 

Der~cho p9sitivo;c~ 

El carácter formador y creador del poder del Estado corresponde y va 

íntimamente ligado al carácter formador y creador del Derecho, del poder. El 

Derecho no permanece estático, no se le concibe sólo en su normatividad ideal 

que si sólose le estima en su positividad y cuyo origen se halla en la fácticidad de 

una unidad de decisión y acción. 

Las normas jurídicas positivas no se establecen por sí mismas sino son 

requeridas, determinadas y aseguradas mediante disposiciones reales, es decir, 

existe una unidad de orden jurídico positivo que da al individuo certeza y 

seguridad en determinadas relaciones sociales, por lo que el Derecho por una 

parte debe permanecer estable, pero por otra debe ajustarse a los cambios 

sociales, la norma jurídica necesita de tanta más precisión y practicabilidad cuanto 

más numerosas y complejas sean las relaciones sociales. 

En tal sentido, el Derecho positivo es dinámico por sí mismo, se renueva y 

se reforma, adaptándose a las nuevas circunstancias, pues tiene la facultad de 

legislar su reglamentación, no cesa, sino que, por el contrario, abroga viejas reglas 

que ya no funcionan en la vida social, sustituyéndolas por nuevas normas que se 

ajustan a la realidad social aún cuando éstas no tengan efectos retroactivos, y por 

lo tanto no afecta los derechos adquiridos, y disipa las expectativas nocivas que se 

habían fundado sobre la norma abrogada. Esto es la legislación, como el proceso 

por el cual uno o varios órganos del Estado formulan y promulgan determinadas 

reglas jurídicas de observancia general, a las que se les da el nombre específico 

de Leyes.57 Ahora bien, es el poder social el que las pone en movimiento, debe 

haber un hecho político social que va a determinar el contenido de esas normas 

57 GARCIA MA YNEZ, Eduardo, Op. cit., p. 52. 
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dentro del proceso legislativo, de ahí que el Derecho positivo no permanece 

estátic~~sin()g~~-~u dinamismo lo determinan las fuerzas sociales efectivas. 

De tal~u~rte que la esencia y calidad se presentan desde el momento que 

la colectividad se ha dado su Carta Constitucional que es el ordenamiento jurídico 

del cual se derivan todas las Leyes. 

La Constitución va a determinar el procedimiento para la elaboración de la 

Ley, pero el legislador le va a dar un amplio criterio para determinar los contenidos 

posibles, dado que éste va a considerar la orientación de los hechos políticos 

sociales para fijar los términos de la Ley. Estos no solo van a tomar la orientación 

de los contenidos de las Leyes, sino también de las relaciones administrativas y 

sentencias judiciales, en estas últimas porque se consideran los valores sociales 

vigentes y las convicciones colectivas que son hechos sociales que vienen a influir 

en las mismas, es decir, del ordenamiento jurídico positivo vigente, existe una 

realidad, que lo produce inicialmente, que lo mantiene después, que lo va a 

reelaborar en lo sucesivo, y que lo condiciona en todo momento. 56 El Derecho 

positivo no permanece de ninguna manera estático porque si éste nace por un 

hecho de poder social y éste siga como vigente en etapas posteriores, es 

necesario que en éstas exista una realidad de poder colectivo que siga apoyando 

dicho sistema.59 Porque cuando este poder social llega a faltar, ese sistema 

jurídico pierde su efectividad o cuando el Derecho no se ajusta a la realidad con la 

reforma, derogación, abrogación, queda la Ley en letra muerta o se pierde la 

efectividad del sistema jurídico positivo; se entra en una fase de anarquía o se 

produce un hecho de poder social que va a sustituir el orden jurídico más efectivo. 

El poder es el elemento de libertad, fuerza y superioridad en el Estado. A él 

le toca crear, definir y mantener el orden jurídico. Y para cumplir su misión debe 

estar animado de un perpetuo dinamismo. Ha de moverse a la manera de un 

péndulo entre libertad elemento subjetivo, lleno de viveza y explosividad y el orden 

elemento objetivo, estable y conservador. 60 

58 RECASENS SICl-IES, Luis, Sociología, Op. cit., p. 595. 
59 Ídem. 
60 HÉCTOR GONZALEZ, Uribe, Teoría Política, Porrúa, México, p. 221. 
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El Derecho ni ninguria estructura social vive eri sí o para sí nise transforma 

automáticarn~nte, sino vive.en t9o_to.¡:i:1~~ §!.cto~ de· los h_ombJeE;;)~s 2!-J.al~.S"Dº ~ólo 

le dan funcionalidad repitiendo lo. que la norma establece o apegándose al 

Derecho sino que éste por medio de. un. órgano legislativo, lo trasforni~. corrige e 
- . . . 

invoca para adaptarse a la evolución de la vida humana, aceptando el surgimiento 

de nuevos problemas y a los cambios sociales. 

Así el Derecho desde el punto de vista formal es un sistema vivo que posee 

dentro de sí su propia fuerza efectiva de dinamismo y se pone en movimiento por 

la acción de las fuerzas sociales efectivas que son las que determinan y 

configuran el contenido de las normas, es decir, cuando él deja de regir con 

justicia las relaciones sociales, el poder recobra su espontaneidad, dinamismo y 

trata de incorporar las nuevas ideas objetivas brotadas en el medio social en un 

ordenamiento jurídico que responda mejor a las necesidades y aspiraciones de los 

tiempos. 

3. Diferencia entre poder social y violencia material 

El poder social no lleva implícita necesariamente la violencia material, 

aunque descansa en un poder jurídico que utiliza como medio para imponer la 

norma a quien lo transgrede, pero la violencia no es lo que caracteriza al poder ni 

mucho menos sea su finalidad, ésta es mucho muy distinta a la violencia material. 

El poder es un elemento psicológico en la estructura social, es la voluntad 

política subjetiva y se caracteriza por su libertad y fuerza de imposición. Pero su 

acción no es repentina, sin motivación ni arbitraria, sino tiende a establecer un 

orden estable y justo. 

El poder al crear el Derecho positivo no lo hace sin sujeción a lo justo o a la 

razón, sino bajo el peso de un orden de ideas morales, jurídicas y políticas una 

vez creado el Derecho, éste deja de estar bajo el dominio del fundador y pasa a 

ser una verdadera institución cuya fuerza y eficacia se la dan las voluntades de los 

que se adhieren en el medio social. De este modo el poder mismo está frenado 

36 TESIS CON 
FALLA DE ORlGEN 



por el Derecho, adquiriendo su carácter jurídico en un marco de instituciones que 

encarnan la idea objetiva del orden y la seguridad. 

El poder es una libre energía que, gracias a su superioridad, asume la 

empresa del gobierno de un grupo humano por la creación continua del orden y 

del Derecho. 61 

En dicha definición al manifestar que es una energía dotada de 

superioridad, se entiende que el poder político no es ni puede ser una fuerza 

bruta, el poder jurídico no es fuerza física o corporal, sino meros instrumentos que 

se manejan, precisamente por ser poder jurídico. 

Es decir, se manda en el Estado, porque se tiene un efectivo poder social y 

no porque se tengan las armas sino viceversa, se tienen las armas porque 

efectivamente se tiene el poder social efectivo. Y por ende, puede disponer 

jurídicamente de toda la fuerza para imponer o someter a quien infringe la norma. 

En última instancia el poder social está reconocido por quienes se someten 

a él y los sometidos no sólo reconocen que el orden existe, sino que se insertan 

en él y le conceden validez. El reconocimiento no sólo está únicamente referido a 

la norma vigente, sino también a los medios técnicos que garantizan su aplicación, 

reconociendo que estas normas son obligatorias adhiriéndose a los fines de orden 

y en consecuencia a los valores que permiten justificarlo y darle sentido, dando la 

eficacia a la regla ordenadora. 

La sanción, además de tener la finalidad de imponer castigo a quien infringe 

la norma, tiende, sobre todo, a evitar a través de la representación que los 

destinatarios tomen la justicia en sus manos o evitar conflictos futuros. 

Por otra parte cuando se habla de sanción, se hace la conexión con los 

preceptos legales como mandatos jurídicos a casos concretos, sobre todo a la 

disposición de recursos que le permiten imponer coactivamente la observancia. 

Así no sólo utiliza la fuerza corporal y mecánica como sería: armas, cárceles, 

fortalezas, Ejército, policía, etc. como instrumentos para someter en caso de 

61 HAURIOU, Maurice, Principios de Derecho Polltico y Constit11cio11a/, Reus, Madrid, 1927, p. 162. 
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rebeldía, a quien se revela contra las disposiciones jurídicas, sino que además 

cuenta con un Pc:>9.eLp~i.~<?,l<)gic:o.í fu'2dél9º eo~ el reconocimiento de los que se 

someten a él. 

Se puede llegar a confundir el/po~er social, con la violencia material o con 

la fuerza bruta, cuando el domln~dor o ·~I Organismo que detenta el poder hace 

uso indétermiriadO de la flJerz~.r.en._;.virtud de que sus decisiones se realizan 

rápidamente al convertirse en normas jurídicas apoyadas por la fuerza coactiva del 

Estado, como sería el caso del dictador, la anarquía, el despotismo, donde se 

somete a la colectividad de una manera forzada, es decir, es un fenómeno de 

fuerza, de dominación, es el poder físico que ejercen los más fuertes sobre los 

más débiles, donde la política responde a valores pragmáticos: la fuerza, la 

astucia, el engaño, la habilidad para persuadir. El orden jurídico es siempre el 

positivo, el que pone al Estado a su arbitrio. 

El poder como fenómeno de dominación y de guerra se manifiesta o en la 

anarqula como negación del Estado por el abuso ilimitado de la fuerza de todos 

contra todos, o en la tiranfa que a su vez implica el abuso del poder de hecho de 

un hombre en contra de los demás. 62 

En la anarquía se da a todos los miembros de la comunidad un poder 

ilimitado; eh consecuencia no hay Estado que ponga límites al ejercicio arbitrario 

del poder. 

En el despotismo se establece una forma de gobierno, en la que un hombre 

goza de un poder ilimitado sobre los súbditos a los cuales rige.63 Es decir quien 

ejerce el poder político explota el uso de la fuerza y la violencia que le fue 

proporcionada por una organización, porque el individuo aislado carece de los 

mecanismos del poder, generalmente el poder adquirido de esta manera es 

logrado por mecanismos de violencia. 

62 ROJINA VILLEGAS, Rafael, Teoría General del Estado, Porrúa, México, 1968, p. 447. 
63 BODENHEIMER EDGAR, Teorla del Derecho, Versión española de Vicente Herrero, Fondo de Cultura 
Económica, México, 1942, p. 25. 
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El poder . soci.al fundado en mecanismos de violencia material no es 

auténtico; en tanto qué los sometidos a él están disconformes, en tanto que éste 

se. manifiesta artificialmenfe, ya que las normas que dimanan de él no son 

congruentes con la realidad social, no representan una normalidad y no por el 

hecho. de estar basados en un sistema jurídico, sea producto de un auténtico 

poder social. No es más que una agresión contra el pueblo, estaríamos en 

presencia de la tiranía, que aún cuando constituye una estructura aparente, de un 

Estado absoluto y despótico, implica una negación en tanto que se trata de un 

Estado en el cual el poder de dominación está basado exclusivamente en la 

brutalidad de la fuerza física o sobre el terror inspirado por ésta sin justificación 

alguna. 

Todoloco~trfüiO es cuando nos referimos al auténtico poder social porque 

tiene una esencia>psicológica que influye en la conciencia de la colectividad, que 

se apoya en un sistema juridico positivo en su Constitución, basado en un hecho 

constituyente, que después le da vigencia a ese Derecho, en donde los sometidos 

a él se adhieren a la norma de una manera consciente, aunque el individuo no 

esté totalmente de acuerdo porque cuando el Derecho no cuenta con la adhesión 

de la mayoría de la sociedad que pretende regir, está invariablemente condenado 

al fracaso o a producir efectos catastróficos.64 

El poder jurídico no usa en primera instancia la violencia física aunque 

puede disponer de ella, es un poder espiritual donde impera la opinión, el 

pensamiento y los propósitos. Asimismo podemos también considerar que el 

Derecho positivo está condicionado al origen del sistema vigente, es producto de 

un poder social, porque lo apoya un poder del Estado, por otra parte éste está 

legitimado y organizado por el Derecho, es decir, el Derecho es un aspecto 

positivo que aparece siempre en íntima vinculación con el poder político que lo 

define, lo garantiza y le da vigencia efectiva. 

64 RECASENS SICHES, Luis, Tratado General de Filosofla del Derecho, Porrúa, México, 1970, p. 189. 
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4. Fuerzas sociales que actúan sobre el derecho 

El individuo al desarrollarse se encuentra con una serie de normas 

establecidas, ya por el Derecho, ya por los usos y costumbres, normas que él no 

se ha fijado, pero que tienen una presión imperativa y coercitiva sobre él, esas son 

las verdaderas fuerzas sociales, las que aseguran la existencia del grupo. Cierto 

es también que todo individuo se adapta de igual manera al medio ambiente que 

le es impuesto. 

Algunos se someten con escasa resistencia, otros oponen gran resistencia 

a los estímulos o impulsos que los conducen a una acción social, aclarando que 

un fenómeno es social, cuando representa un estado del grupo que se repite en 

cada individuo del mismo y es aceptado por la generalidad, es una fuerza que 

obliga a los individuos a actuar por lo que precisamente se habla de fuerza social, 

sin resistencia no hay fuerza, la repercusión individual aislada no entra en nuestro 

concepto. 

Ahora bien, podemos mencionar dos categorías; Fuerzas Conservadoras y 

Fuerzas Reformadoras, las primeras son las que tratan de mantener el orden 

social establecido, dándole al Derecho un carácter estático conservando la norma 

jurídica vigente negando o combatiendo el dinamismo del Derecho porque el 

conservar el orden existente, favorece el privilegio de unos cuantos o el que se 

siga sacando provecho de la deficiencia de una norma y por ende toda reforma es 

innecesaria y existe una necesidad de conservar y hacer cumplir las instituciones, 

incluso al grado de crear normas de imposición inexorable, carentes de todo 

carácter ético, y en contra de mayorías como en el caso de la tiranía, dictadura, la 

anarquía, en otras palabras basado en el poder de dominación donde toda 

reforma o modificación es peligrosa. 

En estos tiempos modernos, mantener las fuerzas sociales conservadoras 

son únicamente por poderíos militares, que propiamente no es un mando jurídico y 

no es la expresión del poder social como lo explicamos anteriormente. 

Actualmente se han sufrido grandes cambios económicos, políticos y sociales que 

dan paso a lo que llamaremos fuerzas sociales reformadoras o renovadoras, que 
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influyen de una .manera decisiva en el contenido del Derecho, en su 

mantenimiento, reforma y evolución. 

En los regímenes democráticos es continua la acción de los reformadores. 

En los regímenes democráticos liberales la Ley es elaborada y dictada por los representantes 
de los ciudadanos. En una democracia liberal lo más importante, a estos efectos, es el modo 
de organización de esa representación. La lucha de las fuerzas sociales en el país se 
desenvuelven oscuramente. En cambio dentro del perímetro del poder legislativo, la lucha se 
desenvuelve entre los representantes de las diferentes fiterzas políticas. 6.s 

En primer término hablaremos de la opinión pública, que es en última 

instancia en donde descansa el poder social y no sobre el uso de la violencia 

material. 

La opinión pública es la actitud del pueblo hacia los eventos polfticos, 

programas y en general al estado de los negocios. Porque el pueblo está 

influenciado por su preparación previa, emoción, intereses, económicos, opiniones 

variadas de diferentes clases y grupos, 66 encausada a actuar sobre la legislación 

manifestándose de distintas maneras, mítines, discursos, plantones, marchas, etc. 

sobre todo cuando se establece o se va a establecer una Ley que se considera 

injusta o en perjuicio de la sociedad en general. 

Podemos decir que la opinión pública en el dinamismo del Derecho en 

épocas normales es intensa y uniforme, participando o adhiriéndose a las Leyes o 

reglamentos o hechos políticos cotidianos con la perspectiva de cambio más o 

menos rápida, pero no es así en la época de crisis, el legislador tiene que trabajar 

con acontecimientos más graves y trascendentes, la opinión pública responde y 

ejerce resistencia y hace que el poder político llegue incluso a medidas de 

violencia, pero no es la única fuerza que ejerce presión. 

Encontramos en segundo término a grupos de interés y de presión. 

Hablando en términos generales, son aquellos que defienden los intereses 

comunes de sus asociados, no sólo frente a los demás grupos antagónicos o de 

intereses contrapuestos en la sociedad, sino también, y sobre todo, frente al poder 

65 RECASENS SICHES, Sociología, Op. cit .. p. 609. 
66 SERRA ROJAS, Andrés, Ciencia Política, Tomo 11, Porrúa, México, 1971, p. 660. 
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público o sea, la autoridad legislativa y administrativa, como por ejelllplo los 

sindicatos de obreros y patronales, la Cámara de Industria y Corne~cio, las 

agrupaciones de inquilinos, de comerciantes en pequeño, etc. -

La actividad de estos grupos y los que canalizan la opinión pública 

organizada dentro del Estado, es un fenómeno sociológico y político relativamente 

reciente por ser propio de las democracias liberales, en las que el pueblo puede 

participar activamente en cuestiones públicas. 

Cuando el legislador promulga una Ley se están considerando las masas 

cuyos intereses serán afectados tanto, los que van a salir beneficiados, como los 

que saldrán perjudicados. Los grupos de presión organizados son aquéllos en los 

que un conjunto de personas con conductas o actividades comunes se reúnen 

para reivindicar algún derecho o hacer valer alguna pretensión que pueda afectar 

de algún modo, a otras instituciones sociales. 67 La presentación de los proyectos 

de Ley pueden provocar la movilización de estos grupos sea a favor, ya en contra 

de dicho proyecto. 

Es claro que los grupos de presión son siempre grupos de intereses, pero 

también es cierto que no todos los grupos de intereses son grupo de presión, 

como por ejemplo aquellos grupos de interés que ejercen presión, aislada y 

accidentalmente como, la escuela o la universidad o centro de cultura, y los que 

por su finalidad misma, tienen como razón de ser el ejercer presión sobre el poder 

político como una liga de protección arancelaria o de defensa de los 

contribuyentes. 68 

En tercer término los partidos políticos, la organización de éstos para la 

conquista del poder como objetivo inmediato y directo siendo su principal 

característica la opinión pública. 

Los grupos de intereses únicamente tienen en primer instancia la influencia 

para crear, modificar o renovar o simplemente influir en el poder público, para que 

dé satisfacción a los intereses que se hacen valer, no aspiran a la posesión del 

67 GONZALEZ URlBE, Héctor, Teoría Política, Pomia, México, 1980, p. 426. 
68 SANCHEZ AGESTA, Luis, Principios de Teoría Política Nacional, Madrid, 1966, p. 202. 
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poder como es el caso de los partidos políticos y su forma de realizar eresiones 

múltiples y ITluy variadas, désdé campañas de información y propaganda hasta el 

uso de la.corrupción y violencia: .... 

El partido político lo defin~ muy acertadamente el Dr. Lucio Mendieta y 

Nuñez como una agrupación ternp~r~fopermanente de ciudadanos guiados por 

un líder y unidos por intereses comunes que tratan de satisfacer, de acuerdo con 
-------=ce - --~=-

un programa de principios y mediante la retención o la conquista del Poder estatal 

o ejerciendo influencia en las orientaciones del mismo.69 

Estos deben su nacimiento a la democracia constitucional, porque sólo la 

Constitución pudo asegurarles un mínimo de libertad de acción y de expresión de 

sus ideas necesarias para su existencia y desenvolvimiento. 

Es importante subrayar que el hombre por su naturaleza social, tiene el 

derecho natural e inalienable de formar con otros hombres agrupaciones cuyos 

intereses son comunes, y que se desarrollan dentro de las medidas y límites que 

impone el bien público temporal. 

El Estado está obligado a reconocer ese derecho en tanto que sus fines 

sean lícitos, sea cual fuere su alcance, su contenido o fuerza, como acontece en 

muchas asociaciones cívicas o partidos políticos de oposición, el poder público 

reconoce su existencia y garantiza su funcionamiento. Tampoco puede exceptuar 

a los sindicatos u otras agrupaciones de defensa profesional. 

Asimismo en su carácter de guardián y realizador activo del bien público, 

conserva el derecho de prohibir las asociaciones cuyos fines o medios sean 

contrarios al bien de la comunidad, y de reglamentar, además la libertad de 

asociación para evitar el crecimiento anárquico y desproporcionado de ciertas 

agrupaciones en perjuicio de otras o de la sociedad en general y que se lesionen 

derechos de terceros. 

69 Los Partidos Políticos, citado por Recasens Siches Luis, Tratado de la Sociología General, Porrúa, México, 
1986, p. 611. 
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5. Fuerza Social Colectiva 

A. El Estado 

Como hemos visto el Estado no es la única fuerza que se manifiesta en una 

comunidad, pero sí la única fuerza exclusiva y preponderante sobre las demás 

fuerzas sociales, a las que se les considera como ·fuerzas limitadas y 

subordinadas a su poder supremo. lnclUso sú régimen es determinado por el 

propio Estado. 

Estamos en presencia de un poder que se manifiesta sobre los demás 

poderes que pueden existir sobre .el interior de un Estado y mantiene una relación 

de independencia o de igualdad eón los demás Estados en el orden internacional. 

El Estado moderno, tras largos siglos de evolución se nos presenta en 

relación con el Derecho: es en sí mismo un Estado de Derecho formando un 

binomio indisoluble. 

El Estado, superadas las etapas de violencia, arbitrariedad y despotismo, se 

desenvuelve normalmente en el ambiente de orden jurídico claro, definido y eficaz, 

en el cual sus funciones y atribuciones estén especificadas con exactitud y los 

abusos de las mismas puedan ser sancionadas. 

El Derecho aparece así como la concretización o institucionalización del 

orden, es decir apareciendo por una parte la espontaneidad, iniciativa y 

dominación del poder político y por la otra la libertad de acción y organización de 

los ciudadanos; es decir, la acción espontánea y enérgica del poder político 

configura la comunidad y la conduce al cumplimiento de sus fines y el Derecho 

señala los causes por medio de Leyes, por los cuales debe apegarse esa actividad 

dando origen a un orden estable y firme de la convivencia social, en otras palabras 

uno es la fuerza impulsora y espontánea y el otro, estabilidad y orden. 

El Estado es el poder político jurídicamente organizado; un complejo de 

relaciones sociales organizadas sistemáticamente en unidad de poder, hasta 

convertirse en un conjunto de relaciones jurídicas ordenadas sistemáticamente 

que se transforman en una unidad de ordenación derivado de la Constitución 
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positiva. El poder del Estado es másfirme. cuando su reconocimiento es mayor por 

quienes se someten a él.y sólo goza de autoridad aquel poder del Estado a quien 

sé le recon~~~e~q~~'sºl.l~pÓ(jer[est~'autorizado. Su autoridad se basa en su legalidad 

y estáfundamentac:la ~n ~u legitimidad. 

Ahora bien, ese poder político jurídicamente organizado se ejerce en un 

territorio determinado. El Estado se distingue de otro poder no sólo porque está 

dotado del monopolio de la coacción incondicional, sino también porque tiene 

delimitado su territorio, haciendo obedecer, tanto a sus propios miembros, como 

ciudadanos, como por todos aquellos que se encuentran en su territorio, es decir 

la aplicación del orden jurídico en un ámbito espacial de validez. 

Esa fuerza que permite al Estado dirigir a la sociedad el sentido del bien 

público, asimismo mantener una unidad de acción y decisión, no sólo es la suma 

de esfuerzos de gobernantes y gobernados, sino además es una cooperación de 

los miembros y órganos del Estado, por lo tanto una unidad real, de personas 

reales, y al organizarse en unidad de acción, adquiere un centro común de 

actividad e imputación cuya existencia perdura más allá de los individuos que lo 

forman. 

El poder es a la vez una fuerza moral y jurídica, y una fuerza material. La 

primera lo encauza y lo justifica, la segunda lo organiza y la tercera le permite 

cumplir y realizar los fines de una comunidad política. Esa fuerza material 

definitiva es la que permite mantener la supremacía de un poder que manda sobre 

los demás poderes. 70 

Con la política social de Carlos Salinas de Gortari, parecía que se estaban 

abriendo nuevos espacios para la participación de las Organizaciones no 

Gubernamentales (ONG's), en la resolución de las demandas populares básicas, 

incluso el Secretario de Desarrollo Social invitó a las ONG's para que participaran 

en la solución de cuestiones relacionadas con el bienestar social y les dio varios 

proyectos financiados por el 'Fondo de Coinversión Social'. 

7° KELSEN, Teor/a General del Estado, Compendio de Teoría del Estado de Luis Rccasens Siches, Tratado 
General de Filosofia del Derecho, Porrúa, México, p. 345. 
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Sin embargo, a pesar de que por Un lado parecía que se estaban 
- - ,.. __ . ·-.-. ·- - . 

promoviendo las actividades de las ()NG's;"por otro lado fueron sorprendidas por 

cambios que hizo el Secreta@: :cte~:Ll-Hfüieoda y Crédito Público en 1989, 
• - ~-·' " '" ... '.;: ,_,. _ _., ,.1 

considerando de esta manera a j¡,FÓNG's como sociedades con fines de lucro, 

cambiándolas al título segundo de la Ley de Impuesto Sobre la Renta lo que dio 

como resultado que tuvieran que pagar el impuesto sobre la renta y, en 

consecuencia, el impuesto al activo.71 

Como resultado de este nuevo trato fiscal varias ONG's formaron la 

'Convergencia de Organismos por la Democracia' cuyo propósito es reformar las 

Leyes fiscales. En noviembre de 1990 presentó la Comisión de Hacienda de la 

Cámara de Diputados, una iniciativa de reforma a distintas disposiciones fiscales, 

cuya petición se centraba principalmente en recalcar el hecho de que las 

asociaciones civiles (ONG's), son organizaciones no lucrativas. En respuesta a 

esto la DIRECCIÓN GENERAL DE PoLITICA DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA 

Y CRÉDITO Púsuco dijo que si las asociaciones civiles tienen un objeto científico, 

político, cultural o deportivo pueden considerarse como personas morales no 

contribuyentes, siempre y cuando comprueben que es en beneficio colectivo y de 

interés social. Sin embargo, entre 1991 y 1994 las disposiciones fiscales pusieron 

en aprietos a las organizaciones civiles, dificultando nuevamente sus actividades 

de bienestar, promoción social, humanitaria y de asistencia. De esta manera las 

relaciones entre el Estado y las ONG's decrecieron.72 

Otro acontecimiento que influyó sobre la forma o la dirección que fueron 

tomando las ONG's fue la atención del Presidente Salinas hacia el extranjero, 

viendo esta actitud más claramente con la negociación del Tratado de Libre 

Comercio (TLC). En respuesta a esto varias ONG's junto con otros actores de la 

sociedad civil (grupos independientes, grupos de defensa ambiental, grupos de 

agricultores, etc.) hicieron varias propuestas alternas a la negociación. 

71 Cfr. Diario Oficial de la Federación del día 30 de marzo de 1989. 
72 Cfr. SALAZAR, Ana M., Godoy, E. y Reygadas, R., Nuestra propuesta de Ley para ONG 's, (Rostros y 
Voces de la sociedad civil, Nº2), México, febrero 1996, pp.4-7. 
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Como ejemplo tenemos a la Red Mexicana de AcciónFrente al Libre 

Comercio (RMALC) que en,19Q3 le propusoa/os gobiernos de México, Canadá y 
- -- · · ' -"'· __ ,_=;-'=._o--_c;;_;7:=;-~-·;;±-_c~o--'·c;;--,:Co-oc.'.:;;-,""'7----"",='.~·-_-;,~';o=--.o;c=;'c".~-~-=:;._-·~~='.,-;-=- - · . --;-- -.-, 

Estados Unidos,/lJáa redacción>/alternativa de cada uno de los capítulos que 

conformab.~n ~(f~c;.cop f~~d~mentos técnicos y viabilidad política y social. 73 

Adi~i~n~l~en~~. ·I~ ~~cr Nacional de Redes de ONG's, que agrupa trece 

-- redes temátic~s; estuvo-trabajando en una propuesta de política social alternativa; 

que recogió los planteamientos tanto globales como sectoriales (en materia de 

salud, educación, alimentación, nutrición y medio ambiente) que las ONG's han 

venido impulsando, y que han planteado en distintos foros a lás oficinas 

gubernamentales pertinentes y a la Cumbre Mundial Sobre Desarrollo Social de 

Dinamarca que se llevó a cabo en marzo de 1995.74 

Asimis1110, el:Pcíder Ejecutivo también reconoce en el Plan Nacional de 

Desarrollo (Pf'JD).11995-:2000, que el marco legal vigente no es suficiente para que 

la sociedac:I Civil ~rganizada e independiente realice todos sus propósitos e 

iniciativas. 

Es de primordial importancia promover el establecimiento de un nuevo 

marco legal que reconozca, favorezca y oriente las actividades sociales, cívicas y 

humanitarias de las organizaciones civiles. Por otra parte, se deben promover 

reformas fiscales adecuadas, que permitan la creación y el desarrollo de las 

organizaciones civiles, ya que las condiciones fiscales actuales inhiben el 

potencial que la sociedad tiene para participar en la solución de problemas y para 

construir un país más justo, con mejores oportunidades de vida.75 

En octubre de 1995 la Universidad Iberoamericana junto con algunas 

organizaciones de la sociedad civil (Organismos Civiles por la Democracia, Foro 

de Apoyo Mutuo, Fundación Miguel Alemán y el Centro Mexicano para la 

73 PIESTER, Karianne and Douglas A. Chalmers, Non-Govermenta/ Organizations, Public Policy and the 
Changing Stmcture o/ Mexican Politics, traducción responsabilidad del tesista, paper prepare for the Second 
Intcmational Confcrencc of thc Intcmational Socicty for Third Sector Rcsearch Held at El Colegio de 
México, julio 1996, p. 4. 
74 Cfr. HEREDIA ZUBIETA, Carlos, Políticas Públicas y Cabildeo: la experiencia de las ONG 's mexicanas, 
(Rostros y Voces de la sociedad civil, No. l.) Organo de Difusión de Redes y Organismos Civiles, 
septiembre-octubre 1995, pp. 28-32. 
75 Cfr. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1995-2000, SHCP, pp. 66-68. 
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Filantropía) que representan la unión de más de 400 ONG's, cuyo trabajo abarca 

varias materias, presentaron públicamente su propuesta o proyecto de la 'Ley de 

Fomento a las Actividades de Bienestar y Desarrollo Social'. 

Es importante señalar primero que esta propuesta de Ley no busca la 

creación de una nueva forma de asociación de las ya reglamentadas en nuestras 

Leyes, únicamente señala la importancia que tienen las organizaciones civiles 

(ONG's) para el bienestar y desarrollo social del país. Esta Ley es una propuesta 

hecha por los propios ciudadanos integrantes de organizaciones no lucrativas y 

que además se encuentra postulada como uno de los propósitos del PND. El 

objetivo primordial de esta Ley es tratar de construir un país mejor, sirviendo como 

instrumento que apoye a que las personas se comporten de manera generosa y 

caritativa para buscar el bien común. 

Para cumplir con los objetivos de esta Ley es de suma importancia adecuar 

el marco legal actual a las nuevas necesidades de la población, creando estímulos 

de todo tipo para que de esta manera se logre una mayor participación ciudadana. 

Se propone en esta Ley también contar con estímulos fiscales. En esta Ley se 

busca la participación de los sectores tanto público como privado, donde se 

establezcan las bases que conduzcan a una nueva forma de relación entre el 

gobierno y la sociedad. Se propone que el Estado, a través de sus distintas 

dependencias, establezca las políticas de fomento y estímulo y al mismo tiempo 

canalice recursos públicos a las organizaciones civiles que les permita realizar 

acciones de bienestar y desarrollo social. 

Esta de Ley promueve la participación de la sociedad civil en el quehacer 

público destacando la importancia de valores tales como la solidaridad, 

responsabilidad social, filantropía, bien común, justicia, etc. 

La Ley propuesta se enmarca en el ámbito de la legislación federal 

respetando las atribuciones que se otorgan a las entidades federativas, en 

materias tales como la asistencia privada; considerándose reglamentaria del 
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artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.76 Hasta el 
- - ·.. - . 

día de hoy la Comisión no ha resuelto nadá con relación al proyecto de Ley, sin 

embárgo,>h·a .resaltado el Jnterés .. y la"importancia que tiene el estrechar sus 
- - ,'- - .- . :' 

vínculos con I~ ciudadanía, por lo que ha realizado diversos talleres, en los que 

junto con•organizaciones civiles (ONG's) se ha expuesto la necesidad de crear 

una Ley que regule la actividad de estas organizaciones. Se reflexionó en el taller 

·sobre·IEl·pertinencia·de inst~lar u~a Comisión redactora de una Ley de normas 

mínimas; para el establecimiento de derechos, obligaciones y sanciones que 

fortalezcan. su~ actividades. También se expuso la necesidad de crear un registro 

de las ONG's en cada uno de los Estados de la República, así también como la 

importancia que tiene el reconocer a las Organizaciones Civiles como entidades 

de interés.público. 

Eh cuanto a los participantes que han acudido a los distintos foros de 

intercambio con la Comisión de Participación Ciudadana encontramos a cerca de 

600 ONG's, así como varias instituciones educativas, de investigación y también 

entidades públicas. 77 

El Estado es un poder efectivo, es una fuerza social, un complejo de 

fuerzas históricas, es la nación, es la opinión pública, es parte del proceso de 

integración política, es un ordenamiento normativo coercitivo que nadie lo niega. El 

Estado se refiere también a un sustrato real del Derecho que es el poder 

psicológico. Señala Kelsen: en última instancia eso que llaman Poder del Estado, 

no es una fuerza material sino una fuerza psicológica, consistente en el hecho de 

que ciertos hombres legisladores, funcionarios, militares, gendarmes, ciudadanos, 

etc. se comportan de determinada manera, a saber: se conducen cumpliendo la 

norma jurídica que es tomada en sf misma, no son realidades, sino idealidades, 

significaciones. 76 

76 Cji-. Propuesta de Proyecto de Ley de fomento a las actividades de bienestar y desarrollo social, elaborado 
y publicado por la Universidad Iberoamericana, Organismos Civiles por la Democracia, Foro de Apoyo 
Mutuo, Fundación Miguel Alemán y el Centro Mexicano de Filantropía, México, 1995. 
77 Cji·. Documento no publicado por la Comisión de Participación Ciudadana de la cámara de diputados, 1996, 
Vi· 125. 
8 KELSEN, Teoría General del Estado, Compendio de Teoria del Estado de Luis Recasens Siches, Tratado 

General de Filosofia del Derecho, Porrúa, México, p. 345. 
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Pero tambi.én 'es cierto que. los hombres· se representan_en ida.as .que, por 

ende, S()~ ~siC:c:>l9JJi~~s -~in _ _913.!a,r~de _ser realidades y que el iri~iyi~uo~ ~~ adhiere 

comporté~ci-os~ ~._l()T¡;,:¿s¡s_to ~11 ·e1 ordenamiento jurídico ~ 19 c1u0:'J)íe~cribe e1 
r;~ ;,- :,', .¡,·o'··:,,:• ' 

Derecho. Todo:E3se;conjunto;.defuerzas psicológicas que motiXª.~ a;laconducta .del 

· ;:~1::~:.º.~¡j1füi~i1[~¡~~::·.:~; ~:·:;1od:~;:u~¡~~~ci~(J~!~l~~:dJ. 1:~~:. 
porquetien~ como66nt~Ílidól0jurídico. ~,,; ::. ?~t~ !'{ ,.y 

La realidad social ~el Estado la advertimos en la base iu~dadora y 

condicionante del sistema jurídico así como una seriede factores que obra'n ·en el 

desenvolvimiento y en la producción del Derecho positivo, el orden jurídico se 

pone en movimiento por las fuerzas sociales efectivas, las cuales dentro del 

margen del sistema jurídico, determinan y configuran los contenidos de éste. El 

poder legislativo, el poder reglamentario, los jerarcas administrativos, los jueces y 

los tribunales disponen de una esfera relativa de libertad para dictar las normas 

cuyo establecimiento y cumplimiento se le ha delegado. 

El hecho de que una Ley tenga un determinado contenido y no otro, 

depende de cuales sean las fuerzas políticas predominantes. En cualquier sistema 

constitucional hay libertad democrática, puede gobernar uno u otro partido fuere el 

partido que fuere, se debe a un hecho social de carácter político que también 

incluye los fallos judiciales. 

B. Ley 

Podemos referirnos a la Ley como una voluntad general donde los hombres 

se subordinan, es decir, donde cada uno de éstos expone su propia libertad para 

poder tener su propia armonía con las liberadas con los demás, según sus 

principios racionales y donde el respeto de las libertades ajenas, lleva consigo el 

respeto de la libertad propia porque racionalmente una misma Ley debe aplicarse 

a todos, porque todos la han garantizado y reforzado. 

En general porque es contrario a lo particular, ya que no se inspira en 

intereses de uno o varios sujetos, es más, puede hasta estar en contraposición o 
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en agravio de intereses de particulares sino por elcontrario, no expresa lo que es, 

sino lo que debe ser: reflejando lo que es común a todos. 
- . --~- =-- ;;'-'-;;.~-----,---·-- - --·-· --

Podemos decir que, 

una norma jurídica es un pedazo de vida humana o~jetivada, sea c11al fuere su origen 
concreto, cons11et11dinario. legislativo, reglamemario, judicial. etc. una norma jurídica 
encama en 1111 tipo de acciones humanas que, después de haber sido vivida y pensada por el 
sujeto o los sujetos que la produjeron, como un plan que se convierte en pauta normati1•a 
apoyada por el poder jurídico, es decir por el Estado ... 79 

... el poder de éste se vierte en Ley en la forma de una coacción material o 

de . un sistema de sanciones proporcionadas a la magnitud de la orden o la 

violación. Asimismo el poder del Estado, 

es el soberano en c11anto que el poder supremo que ejerce el Estado sobre todos los poderes o 
fuerzas que suelen desarrollar ciertos grupos o entidades de diferente índole que viven y 
actúan dentro de s11 territorio y que forman parte de su población total, pero no lo es en el 
sentido que esté sobre el poder constituyente de la nación como unidad real, es decir, por 
encima de su capacidad a11todeter111i11ativa. 80 

Por lo anteriormente dicho podemos determinar que el poder del Estado no 

es en sentido estricto Soberano porque no se ejerce encima del Derecho 

fundamental pero sí dentro de él y por ende, sí es primordialmente imperativo y 

coercitivo. Podemos llamarlo autolimitación, pero no de carácter voluntario, sino 

una limitación unida inseparablemente a su esencia. 

Esta autolimitación se encuentra en el ser mismo del Estado y no en su 

acción, cabe aclarar que nada obliga al Estado a esta autolimitación, sino el deber 

moral de los gobernantes o de los constituyentes de hacer todo lo necesario para 

que el Estado pudiese realizar su soberanía sin exceder, a su vez, los límites de la 

misma. 

Ley ... 

Es indiscutible que la Ley es una fuente del Derecho, y entendemos por 

...toda disposición de carácter general, escrita, que es dictada por una instancia competen/e 
del poder Estatal o público incluyendo, a las entidades públicas subordinada; Estados 
miembros, región, provincia, municipios, y que, por tanto no sólo comprenden las Leyes en 

79 RECASENS SICHES, Luis, Antología 1922-1974, Fondo de Cultura Económica, México, 1976, p. 192. 
80 BURGO A, Ignacio, Estado, Porrúa, México, 1970, p. 1 SS. 
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sentido estricto e.1· decir, e11 el semido que esta palabra tiene en los Eswdo.1· democráticos 
liberale.1·: regla aprobada por el parla111e1110 y .m11ciCJ1wd11 por e/jefe de 1::.1'tmlo, si~/o /ú111bié11 
además, los reglamentos y las órdenes gcmemles emanadas por el poder ejec11/Íl'O: :'1 

_ 

La Ley tiene las ventajas de servir mejor a la seguridad y dar certeza 

jurídica, puede subvenir al hecho de nuevas necesidades de los conflictos sociales 

y es el instrumento por el cual da dinamismo progresivo, aclarando que puede 

ocurrir lo contrario cuando el creador de la norma no le da el carácter justo, 

ocurriendo que se aparta demasiado de las realidades sociales, de que quiera ir 

demasiado lejos en su afán de reformador, y entonces fracase o se produzca 

efectos contrarios o sólo para el beneficio de unos cuantos. 

A tal efecto sucede que el sentido de las Leyes y los reglamentos tienen 

que ser integrados o complementados mediante una articulación de la norma 

jurídica con los modos vigentes de la vida colectiva. Por ejemplo cuando la Ley 

habla del pudor, de la ganancia lícita, de las exigencias de economía nacional, de 

la existencia digna o decorosa del trabajador, etc. muchas veces no contiene la 

definición de esos conceptos por lo que expresa o se remite a valoraciones 

sociales que están en vigencia en el lugar y en el momento. 

Esas convicciones colectivas sobre tales materiales y muchas otras 

análogas, son hechos sociales que están influyendo en la determinación de las 

normas jurídicas concretas que se dictan en las sentencias judiciales. 

Adviértase que el partido que ocupa el poder modifica su línea de conducta 

por la fuerza que ejerce la opinión pública: e incluso el juez. que quiere ser 

apegado a la Ley, experimenta la influencia de ésta sobre los procedimientos. 

imperativos que ha de realizar. 

El Estado es un conjunto de formas de vida colectiva, pero la realidad del 

Estado no son únicamente formas de vida, sino también los hechos sociales de 

esas formas de vida del hombre, así los hombres no solo se limitan a vivir esas 

formas, sino además aportan innovaciones que configuran nuevas formas 

estatales. 

81 RECASENS SI CHES, Luis, Tratado General de Filosojia del Derecho, Porrúa, México, 1970, p. 291. 
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6. Diferencias entre controles individuales y sociales 

Los controles sociales consisten en la presión de carácter colectivo, donde 

el individuo aprende del grupo un amplio repertorio de costumbres y hábitos, la 

conducta llega a adaptarse a las normas de una comunidad sea por presiones, 

estímulos o autoridad, y la respuesta de la conducta del individuo puede ser 

reforzada cuando se consideran P()r el~grupo aceptadas y otras son dejadas sin 

reforzar o reprimidas. 

Las presiones de carácter :colectivo llegan del exterior y moldean la 

conducta y la personalidad del,~individuo con la conducta vigente colectiva. La . ..· ..... 

comunidad actúa y funciona cbmd Un medio ambiente reforzante en la cual 
'.· ·. ': '- ,, ,.-- .-.-· . 

determina,dos tip,os ~~ S<Jhduqta son alentados, elaborando una conducta adaptiva 

como seria etcaso ªª:I~ costumbre desde el punto de vista homogéneo y regular, 

como· adapt~ciÓ~ irreflexiva, por mero hábito hasta las normas de trato social 
-~ .•. -,,., ' ·J .. 

como. d~~C>ró, decencia, cortesía, urbanidad, etiqueta, los dogmas religiosos, los 

imperativos morales, los preceptos jurídicos, autoridades eclesiásticas, las 

familiares, sindicatos, asociaciones deportivas, etc. 

Toda forma de control social trata de producir una especie de conformidad, de solidaridad y 
continuidad en un grupo y definitivamente consiste y revela una creciente estandarización, es 
decir, una un{formidad en las actitudes, las creencias y las acciones y una decreciente 
mluntad de enji·entarse a los influjos que prevalecen de la opinión y de la moda, que en un 
determinado momento parecen ejercer una alta influencia conformadora de la conducta 
'111111w111.•

2 

Cabe aclarar que la conformidad es un requisito esencial en toda sociedad 

organizada. 

Al referirnos a los controles individuales estamos hablando del autocontrol y 

se refiere al intento que hace un individuo para regular su propia conducta, de 

acuerdo con las valoraciones o normas, o con un propósito que se ha fijado 

previamente o con un deseo, hasta con aquello que el individuo anhela. 

En tanto que en el control social nos encontramos con una autoridad 

colectiva que influye sobre los miembros del grupo, en el autocontrol es el propio 

82 RECASENS SIC!-IES, Luis, Tratado General de Sociología, Porrúa, México, 1986, p. 227. 
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individuo el que determina sus actos y es el que se autolimita.en sus liberaciones, 
- . - -

obviamente la influencia de los controles sociales influyen en el desarrollo del 

individuo porque van dirigidos a _la vida individual y el individúo interioriza la norma, 
----o- -- -__ o_--_-·---,----- -'''-'o-=--·-__ -.,,,,.--=.. .=.-;'.=co;;,~-=--..o~'i=·_ ··=-=-----,~o-;-;.-·-=-=-::-= c.oó·.c-~·-_i"-_'=c_-=;-~----.~=-"""'---.-·~~·;, _,--,-_"'°'~'-'--'=-;~--o=·-. .,--":-.=ocoo.=.co"°'.,..-"=.=o·>==-7'-=,-o'-;".=-o-"-o.-o-"=- ;--.=--·- ~ 

pero al actuar será siempre por su: alb.~drío, Y' esta coddllci~;pu~de{coincidir con el 

mundo de.lo sod~lycor~esponden'Y concuerdancon los control~ssociales. 

La·c~hfo;~¡Jaita la norma social, es estimulada por el rn~ntenirniento de la 

solidaridad;~ llarrladá también· cohesión social, cuando mayor es la·· identificación 

recípróc~··ci~Jos mlernbros de una sociedad, más fuertes son los vínculos que los 

unen.en un todo social, y menores las probabilidades que violen a la costumbre, la 

convención o la Ley. 

También podernos encontrar controles subjetivos individuales corno son 

propiamente los que están determinados por los deseos de la persona, porque la 

perspectiva de ordenación y de urgencia no coinciden con la escala jerárquica, 

con los de la comunidad, las aspiraciones, los afanes o no anhelos, el individuo los 

utiliza para normar su propia conducta, para alcanzar sus metas, es decir, se 

autocontrola para lograr su realización de lo que le apetece, escogiendo o 

seleccionando los medios adecuados para llegar a sus objetivos. 

Visto el autocontrol trata de poner al sujeto de una manera psicológica y 

física o con el impulso de sus propios medios, para establecer su rutina de vida, 

de estar bien consigo mismo, hasta poder sobresalir incluso de una forma original, 

incluso su aspiración o inspiración por vías sociales. Porque los propósitos 

anhelos colectivos, antes de serlo fueron en alguna ocasión individuales. 

En este tipo de controles encontrarnos propiamente la presión de la 

autoridad, como sería en los controles sociales, la coerción, los estímulos, serán 

de carácter colectivo, este tipo de presiones que vienen del exterior y regulan y 

moldean la conducta externa del individuo, de acuerdo a los valores vigentes o los 

modos colectivos, es decir, la conducta del individuo está decisivamente 

influenciada y determinada por pautas genéricas que dominan en un grupo, en las 

cuales participan los miembros de ese grupo en su calidad de tales miembros y no 

corno individuos únicos. 
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CAPÍTULO 111. 

CONSECUENCIAS DEL CONTROL Y DESORGANIZACIÓN SOCIAL EN EL 

DERECHO 

1. El Derecho Vigente como resultado del poder social 

En el siglo XVIII, A Ferguson (1767) consideró a la 'Sociedad Civil' como un 

estado de civilidad consecuencia de la civilización. Sin embargo ubicó también a la 

'Sociedad Civil' como un término político contrastando los gobiernos occidentales 

con el despotismo oriental. El término también tenía una connotación económica 

en tanto 'civilización' se contrastaba con aquellas sociedades bárbaras en las que 

no existía la propiedad privada. El término 'Sociedad Civil' finalmente llegó a la 

sociología por la vía de los análisis de G. Hegel y de K. Marx. Para Hegel (1837), 

la 'Sociedad Civil' se convirtió en una institución intermedia entre la familia y las 

relaciones políticas del Estado. En Marx y Engels casi nunca se encuentra el 

término 'Sociedad' aislado. En su lugar hay una dicotomía básica entre 'Sociedad 

Civil' (el conjunto de relaciones socioeconómicas y fuerzas de producción), y el 

Estado (la manifestación superestructura! de las relaciones de clase dentro de la 

sociedad civil). En la ideología Alemana (1845) argumenta que la 'Sociedad Civil' 

es la verdadera fuente y escenario de toda la historia, esto es la explicación de los 

hechos políticos, los cambios legales y el desarrollo cultural deberá buscarse en el 

desarrollo de la estructura de la Sociedad Civil. Esta concepción Marxista fue 

adoptada por A Gramsci (1971) quien argumentó que entre las relaciones 

coercitivas del Estado y la esfera económica de la producción se encuentra la 

'Sociedad Civil', que es aquella parte de la vida social que aparece como el 

dominio del ciudadano privado y el consenso individual. La formulación de 

Gramsci de la relación entre economía, sociedad y Estado en términos de dos 

comparaciones, la vida privada y la pública, y la coerción y el consenso, ha jugado 

un papel fundamental en el análisis marxista contemporáneo de la ideología y el 

poder. 
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Esta influencia es particularmente marcada eri el contraste entre . 'aparato 

ideológico del Estado' y aparato represivo del 'Estado' en el trabajo de L. 

Althusser, sin embargo, este uso moderno del térmi/10 'Sociedad Civil' no resuelve 

de/todo el problema tradicional de la relacióneotre base y superestructura. 83 

El término sociedad civil se ha usado, con diversas significaciones y en 

muchos casos imprecisas. A continuación citaremos algunos de los autores que 

· explican con mayor claridad este término. 

El término sociedad civil también revela la existencia de nuevos actores 

sociales. Implica la idea de nuevas formas de acción colectiva, que incorporan 

nuevos intereses y demandas. 84 

Lester Salamón considera que la nueva reconceptualización de la sociedad 

propone que ésta no debe de ser concebida como un sector específico sino como 

una relación entre sectores. 85 

La sociedad civil se está fortaleciendo pero se tiene que volver más fuerte 

todavía; para lograr esto se requiere que cada día seamos más los ciudadanos 

que participemos en la formación de un país democrático. La sociedad civil debe 

de participar cada vez más en la orientación de la política. Necesitamos todos los 

ciudadanos educarnos políticamente para que la sociedad civil tenga cada vez 

más peso en la orientación de la política del país. 

Cada vez necesitamos contar más con una sociedad civil que pueda actuar 

como contrapeso de la administración pública. Al mismo tiempo que vigile y regule 

su actuación. 86 

83 Cfr. ABERECROMBIE Nicholas, et. al. Dictionary of Sociology. 2ª edición, Editorial Penguin, England, 
1988, p. 34. 
84 NORBERT Lechner, Invocación de la Sociedad Civil, Perfiles Latinoamericanos, No. 5, Revista de la 
FLACSO, diciembre, 1994, p. 131. 
85 BONAMUSA, Margarita y Rodrigo Villar, El fortalecimiento de la sociedad civil y lo público en 
Colombia. Ponencia presentada a la Segunda Conferencia Internacional de Investigación del Tercer Sector, 
Ciudad de México, julio 1996. 
86 BARQUERA, Luís y Elio Villaseñor, Logros en la perspectiva de la construcción de la sociedad civil, 
Revista la otra cara de México, Nº Especial, octubre de 1995, p. 9. 
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La sociedad civil eslá cm¡formada por todas las formas de organización que dise1ian los 
ci11dada11os para a/ender sus varias necesidades. Es1á consli/llida por las empresas, los 
trabajculores, los sindicatos, la iglesia y el Tercer Sector. 
El Tercer Sec/or es aquel formado por un grupo de organizaciones que lienen como 
carac/erislica en com!Ín que: 
Son Formales. es decir, q11e tienen 1111a realidad i11slitucio11al en sí. 
So11 Privadas, 110 forman parte del aparato g11berna111en1al, ni es1án gobernadas por consejos 
i11tegrados pr,rfitne"io1u1rios g11benu1111e11tales. 
So11 110 L11crativas, 110 obtienen ga11ancias y las q11e llegan a oblener de manera ocasional son 
reim•ertidas e11 la realizació11 de s11 objeto. No se dividen las ganancias en/re sus miembros. 
So11 a111ogohemadas, 110 es1á11 co/1/roladas por enlidades ex/ernas. Ellas mismas conlrola11 
sus actividades. 
Son ml11111arias, las personas que lrabajan para es/as organizaciones realizan la 10/a/idad de 
s11 trabajo o par/e de él en forma vol1111/aria. 87 

Encontramos además a los: 

GRUPOS DE INTERÉS. 

Los grupos de interés se caracterizan porque lo que une a sus miembros de 

una manera ya sea formal o informal es un interés en común, ya sea para la 

defensa contra posibles perjuicios o para la adquisición de ciertos beneficios. La 

existencia del grupo va a depender de este interés compartido y, dependiendo de 

la intensidad con que se dé ese interés, serán grupos que se constituyan de 

manera ocasional o permanente. 88 

Paralelamente encontramos las ONG's que Miguel Concha define como, el 

canal idóneo por medio del cual la sociedad se comunica con quienes se 

encuentran en labores de dirección política y administrativa del gobierno y de la 

sociedad; asimismo demandan intervenir en la definición de políticas públicas, en 

la designación de funcionarios o buscan actuar en las mesas para una nueva 

reforma política.89 

Gabriela Pérez Yarahua y David García-Junco Machado las definen como 

aquellas organizaciones voluntarias, de carácter temporal, sin fines de lucro y 

cuyos recursos no se distribuyen entre sus miembros. Existiendo, por lo menos, 

87LESTER M., Salamón, el. al. El dcsa/io del tercer sector acción voluntaria y desarrollo social, Revista 
Umbral XXI, Editorial Universidad Iberoamericana, marzo de 1995, p. 68. 
88 MUNNÉ, Federico, Grupos, masas y sociedades, Barcelona, Editorial Hispano Europea, p. 413. 
89 MORENO, Daniel, ONG. Los nuevos Protagonislas, Revista, Enfoque, suplemento del periódico Reforma, 
Nº 79, 25 junio de 1995, p. 6. 
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dos grandes· tipos· de.f ONG 's: las de asistencia; y las de defensa a derechos 

ciudadanos, civiles ypo/fticos. 90 
. 

El BanÓC:fMuhdial a pesar de· reconocer la existencia de las ONG's tiene 

como política establecer las relaciones con estas organizaciones vfa o a través de 

los respectivos gobiernos. 91 

La ONU define a las bNG's-como aquéllas organizaciones o grupos de 

ciudadanos sin fines de lucro, que de manera voluntaria se organizan nacional o 

internacionalmente. Teniendo estas organizaciones una extensa variedad de 

servicios y funciones. 92 

El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas establece tres 

categorías de ONG's dependiendo el estatus consultivo que tenga con el propio 

Consejo. Este estatus de consulta se encuentra directamente relacionado con el 

tipo y grado de asistencia que el Consejo recibe de las ONG's. En este momento, 

como ya lo indicamos, existen tres categorías de organizaciones de consulta, las 

cuales son: 

Categoría A. Estas organizaciones son aquéllas que tienen un interés básico en /a mayoría de 
las actividades que realiza el Consejo y están estrechame/l/e ligadas con la vida económica y 
social de las áreas a las cuales representan. Estas ONG 's pueden aportar al Consejo temas 
de su interés para incluir en su agenda e incluso pueden hablar ante el Consejo. Son 
únicamente /O ONG 's las que tienen esta categoría ante el Consejo. 
Categoría B. Integrada por más ele / 00 ONG 's. Esta categoría está farmacia por 
organizaciones con especial competencia, pero sólo en a/g11nos campos de la actividad q11e 
cubre el Consejo. 
Categoría C. Formada por ONG 's que se encuentran primeramellle involucradas con el 
desarrollo de la opinión pública y con la divulgación de información. Esta categoría está 
integrada por 160 ONG 's más o menos. 93 

90 Ponencia presentada en la Segunda Conferencia Internacional del lnternational Society for Third Sector 
Research, realizada en el Colegio de México, junio de 1996. 
91 BANCO MUNDIAL, Colaboración entre el Banco Mundial y las Organizaciones no G11bernamentales, 
Eitorial Departamento de lucha contra la pobreza y políticas sociales del Banco Mundial, Mayo de 1996, p. 4. 

92 ONU (Organización de las Naciones Unidas). NGOs and the United Nations Departmenl of Pub/ic 
Informa/ion: Some questions and answers, traducción elaborada por el tesista, Editorial ONU, octubre 1995, 

r:· 6. 3 ONU (ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS), Consu/tation between The United National and 
Non-Gobername/1/a/ Organizations, traducción responsabilidad del tesista, Editorial ONU, 1995, p. 181. 
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Podemos señalar que las ONG's con su participación han alcanzado 

distintos l()~gr9;; ~C?~c:> lo S()c~: 

- El ofrecer'ª la sdciedad un espacio esencial para la reflexión crítica y 

analltica sobre pmblemas socialés. 

- Han gener~~go,lluevos conocimientos y nuevos modelos .o patrones para 
=-=-----==°"---'°'--- -~7..-=~ -"-'---C'==-.=.~-=--0'~ ··- - - - o'- - -,~=""--=-':o;:--=:: ----7=.-:-7-~--?oo;-:' ;';";=;·"-" ----= 

resolver los.dife[E3f1t.~s.problemas sociales. é~ 

- Hé!n; luchado por construir una infraestructura sobre la clJaF se pueda 

levantar instituciones democráticas. 

Act11alme11te las ONG 's participa11 e11 disti11tas áreas de trabajo de la República Mexica11a. 
Son principalmente trece las áreas en las que participan: 
-Asistencia Social 18.49% (1066 ONG 's): 
- Salud 15.65 (902 ONG '.\); 
- Protecció11 Ambiental 15.54% (896 ONG 's); 
-Ed11cació1113.!0% (755 ONG'.\); 
- Desarrollo Social 10.63% (613 ONG 's); 
- Derechos Huma11os 9.0./% (521 ONG's): 
- Discapacitados 5.55% (320 ONG 's); 
- Desarrollo Comunitario 3.11% ( 179 ONG ·~); 
- Arte y cultura 2.67% ( 15./ ONG 's): 
- Ciencia y Ternologia 2.01% (116 ONG 's); 
- Desarrollo Agropecuario 1. 7 5% ( l O I ONG 's); 
- Empleo y productividad l.(J2% (59 ONG 's); 
- Religió11 .35% (20 ONG 's); 
-Otras l.OR% (62 ONG 's)."' 

Durante la década de 1970 el objeto de las ONG ·s se encontraba ligado 

hacia un cambio en la sociedad global, se identificaba por su compromiso con la 

causa de los pobres (ligadas a organizaciones comunitarias y movimientos 

populares) y por su solidaridad. Las ONG's eran producto de la búsqueda de 

alternativas de la pobreza, por eso en un principio se les denominó 'estrategias de 

sobrevivencia'. 

Estos veinte años de experiencia que han tenido las ONG 's les ha servido 

para ir descubriendo y aportando soluciones a los problemas sociales y además 

94 Cfr. CORDOVA N. Ignacio, Necesario reglamentar la actividad de las ONG's, Periódico El Nacional, 
México, 22 de julio de 1996. 
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han promovido la participación de la población en la toma de decisiones y de esta 

manera, incluso, poderlas convertir en políticas públicas. 95 

En 1995 la Unión Europea aportó fondos a ONG ·s mexicanas por una cantidad de casi 14 
millones de dólares y en 1996 se otorgaron cerca de 26 millones de dólares, para proyectos 
mexicanos de los cuales, casi la mitad. se destinará a la cooperación económica; la ayuda de 
emergencias y a refugiados alcanza casi 5 millones de dólares. La ayuda al círea de 
promoción de la Democracia y Derechos Humanos no había sido utilizada por varios mios en 
México, sin embargo, ahora es utilizada cada vez con mayor ji·ecuencia. Los europeos 
consideran que esto se dehe al impacto que ha tenido el conflicto de Chiapas, por lo cual son 
cada vez más cautelosos, conociendo el riesgo que trae financiar ese tipo de actividades. 06 

El Banco Mundial también colabora en proyectos con ONG's financiándolas, 

sin embargo, como ya mencionamos lo hace por medio del gobierno respectivo y 

nunca directamente con las ONG's. 

Esta cooperación entre el Banco Mundial-ONG's aumentó en un grado 

significativo en los últimos 1 O años. Mientras que hasta 1988 sólo el 6% de los 

proyectos financiados por el Banco Mundial preveían algún tipo de participación de 

ONG's para el año de 1993 esta participación aumentó a un 30% y para el año de 

1995 la participación de ONG's en proyectos del Banco Mundial aumentó a un 40-

50%. 

Las ONG's suelen participar en proyectos que financia el Banco Mundial en 

calidad de consultoras o de organismos de ejecución. Se puede contratar a ONG's 

para realizar tareas y funciones específicas, como administradoras de algún 

proyecto, suministro de servicios, capacitación y desarrollo comunitario. 97 

En este contexto encontramos que existen muchas otras organizaciones 

que fueron fundadas a finales del siglo XIX como la Cruz Roja o a principios del 

siglo XX, sobre todo al finalizar la primera guerra mundial, surgieron muchas 

95 VILLASEÑOR, Elio y Laura Becerra, La participación de las ONG"s en el desarrollo social, Revista 'La 
otra cara de México', Nº 39, marzo-abril de 1995, pp. 1-3. 
96 ZSYMANSKI, Marcela, et. al. La Conexión Europea, suplemento, Enfoque No. 143, periódico Reforma, 
México D.F., 29 de septiembre de 1996, p. 4. 
97 WORKlNG W!TH NGO 'S, a practica/ guide to operational colaboration between the World Bank and Non 
Gobernamenta/ Organizations, traducción elaborada por el tesista, editorial Operations Policy Departament, 
World Bank, 1995, pp. 39-47. 
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asociaciones dedicadas a prestar el servicio de salud y de atención a la niñez 

como la asociación 'Save the Children'. 98 

EID~;echovig~nt~ se apoya de una manera inmediata en un fenómeno de 

poder social,'t~'dci{si~tema'hürídiccr po~itivo se basa en un acto de poder en su 

acepción cjé fu~rzª; ~DEÍtl~íEf:c:lirliJmicá.o actividad, y cuya resultante da nacimiento 

al Qerecbot.e~'Hr1fb~~~<;>~@¡p()cje['Constituyente no como un órgano determinado, 

sino corno Ün~t~sJrücfiJr·~ p~imaria o fundamental, como un Derecho en sentido 

jurídico poHÍico positivo; o ~ea como un conjunto de normas de Derecho básico. 

Esto es un~f~erza de volun~~d ,general. Una actividad que se despliega para 
' . 

realizar una determinada finalid~d que él mismo se propone, consistente en darse 

una constitución positiva en la . q~e . se normativicen sus características o 

peculiaridades, sus aspiraciones o ideciles; en donde el poder se legitima (no 

solamente por el hecho de ser poder}, así como sus principios, ideales, pautas 

axiológicas y principios éticos que son el sustrato de toda norma jurídica. 

Ahora bien, el nacimiento de un nuevo orden jurídico dado por el poder 

triunfante no necesariamente debe de ser justo o injusto por ejemplo en los casos 

de conquista, golpe de Estado o revolución, no significa que el nuevo Derecho sea 

mejor que el anterior, puede ser bueno, malo, o no tener una aprobación valorativa 

en su contenido, puede darse un régimen de arbitrariedad que no es un Derecho 

justo o injusto, sino fuerza bruta al servicio del capricho y puede ser el poder que 

prevalezca. 

Hemos hablado del nacimiento de un Derecho dado por el hecho 

constituyente, poder constituyente y el dado por un hecho violento, por la 

revolución, la conquista, el golpe de Estado. En el primer caso no se apoya sobre 

un orden jurídico anterior, es decir, es una producción originaría, sus normas no 

hallan su razón de ser en un proceso normativo y no pueden fundamentarse en la 

legitimidad jurídica puesto que no son normas primarias. En cambio en el segundo 

caso existe un orden jurídico anterior y obviamente hay una violación al orden 

jurídico positivo vigente. 

'lK KESS, Brekant, La cooperación no g11bernamental europea, PRISMA, San Salvador, 1994, p. 3. 
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Una norma jurfdica rige como vi gen.te n. o por razón de justicia intrf nseca, .. , . 

sino sólo cuando está efectivamente apoyada por el poder social predominante, es 

decir, por el poder social que impera sobre /os demás, esto es por el poder po/ftico 

efectivo; 99 

La institución de.lajusticia es requisito indispensable para la existencia del 

Derecho, es una esencia pura perteneciente al mundo axio/ógico. Dentro de este 

mundo tiene la categoría de valor ético por trascender al alma del hombre y 

realizarse en su conducta. 100 Pero lo que le da la consideración de vigente al 
: ·. '·.,-. , - ·;-, 

nuevo DereCtío es.en primer término un reconocimiento o una adhesión de la 

mayoría de 1!3 comunidad como la conducta que se va a regular, y el segundo se 

apoya sobre-la efectiva voluntad social predominante, es decir, está apoyado por 

el poder social más fuerte y ciertamente que la esencia de la juridicidad es la 

imposición coercitiva pero ésta es como característica de la norma. 

La vigencia del sistema jurídico no está basada en la fuerza bruta, sino que 

se impone en el último de los casos a quien contravenga determinada norma, es 

decir, el mando jurídico no se apoya en la fuerza y poder que le da la sociedad, 

para hacer cumplir inexorablemente, sus preceptos. 

El nuevo sistema, es nuevo formalmente, porque tiene una base de validez diferente de la que 
servía de cimiento al a/1/erior, puede ser muy diverso del precedente en cuanto a su 
contenido, o, por el contrario, puede conservar muchas de las normas que integraban éste. 
Pero, aunque suceda esto ultimo, se trata de un nuevo sistema porque la razón de validez o 
vigencia formal de esas normas, que ya formaban parte del anterior, es, de111ro del nuevo, 
distinta de la que tenía en el precedente: valen en el nuevo sistema, porque el poder 
triunfante en la revolucíón o en el golpe de Estado o en la conquista, las ha aceptado como 
propias, y no en virtud del fundamento }arma/ que t111•iesen en el régimen precedente. 101 

El hecho constituyente va a producir la base de un sistema jurídico positivo 

como por ejemplo la fundación del Estado. El Estado se crea en el Derecho 

primario fundamenta/mente, es decir, en el Derecho originario, cuya producción 

'
19 RECASENS SICHES, Luis, Teoría General de Sociología, Op. cit., p. 593. 
100 SERRANO MIGALLON, Francisco, La Determinación de la Justicia, Impresiones Modernas, México, 
1968, p. 74. 
101 RECASENS SICHES, Luis, Teoría General de Sociología, Op. cit., p. 298. 
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responde ·a causas reales que actúan en la vida histórica de los pueblos o 

naciones. 1º2 

El orden vigente no sólo estú integrado por las normas legales y /us reglas consuellldinarias 
que el poder público reconoce y aplica. A él pertenecen asimismo los preceptos de carcícter 
genérico que i111egra11 la j11rispmde11cia obliga/oria y las normas individualizadas 
(resoluciones judiciales y administrativas, contratos y testamentos, etc). 103 

Esto nos muestra que la vigencia efectiva de un sistema jurídico no es 

expresión de su intrínseca justicia sino de efectividad; en lo que se determina que 

la primera Constitución o norma fundamental de un sistema jurídico, es una 

realidad de poder social. 

El Estado como un sistema normativo, es decir, como sistema de Derecho 

vigente está apoyado por un hecho de poder, está basado, mantenido y 

condicionado por un complejo de fenómenos sociales. Lo que constituye y actúa 

como fundamento real, sociológico, del Estado es un fenómeno de poder 

colectivo, que es la resultante de la voluntad efectiva de las voluntades de los 

individuos que constituyen esa sociedad. 

Un ordenamiento que en ningún caso fuese obedecido ni aplicado no 

estarla en realidad dotado de vigencia. 104 Adviértase que el ordenamiento jurídico 

tiene una serie de supuestos sociológicos basados en la realidad, apoyado por un 

hecho de poder social, consistente en la existencia de una unidad efectiva de 

decisión suprema sobre la regulación de la vida común, cuya resultante es 

decisiva, formada a través de todos los mecanismos sociales que integran la vida 

y el dinamismo de la colectividad política. Podemos concluir que la forma 

fundamental del Estado como Derecho, como orden jurídico vigente es la 

expresión normativa del hecho social y resultante de voluntad que se personifica 

en el poder predominante, es decir, es consecuencia del poder social. 

En una sociedad organizada estatalmente, sólo el Derecho vigente puede 

ser exigido por la vía judicial, es decir, el Derecho es vigente, cuando los órganos 

102 BURGOA, Ignacio, El Estado, Porrúa, México, 1970, p. 151. 
103 GARCIA MA YNEZ, Eduardo, Introducción al Estudio del Derecho, Porrúa, México, 1980, p. 38. 
HH Ibídem, p. 39. 
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del poder público lo consideran obligatorio por tener su origen en las fuentes 

formales d1:3c1~ .. c~:.ación jur~dica, por ende es un orden regulador de la conducta 

humana.ysus reglas de ordenación requieren no sólo de la existencia de lo 

orde11able, sino de los encargados de establecer y aplicar las normas jurídicas. 

Detrás de todo sistema normativo se halla la sociedad regida por éste y la 

·. organización encargada de establecer, aplicar, yen caso necesario, hacer cumplir, 

coactivamente los preceptos en vigor. 105 

E.1 hecho de que exista una organiz~gisÚJ·qlje determinará el proceso de la 

creación de la Ley, de las condicion~~ y'·1~~i alcances, que precisen la fuerza 

obligatoria de los preceptos juridicosque de ella dimanan, tiene a su vez la fuerza 

suficiente para asegurar su cumplimiento y eficacia. La vigencia atribuida a dichos 

preceptos por aquellos órganos destinados para la elaboración de los mismos, no 

por ello im.pUca, que deben ser intransigentes o arbitrarios, sino por el contrario es 

una norma eficaz, donde se encuentran plasmados una serie de valores colectivos 

y en primer lugar la justicia, seguridad y bien común. 

La sanción se establece por parte de un orden normativo para garantizar la 

eficacia de una norma y consiste en que ésta se cumple efectivamente y en gran 

medida, y cuando no se cumple, se aplica. La vigencia de la norma estriba en que 

debe ser cumplida y cuando no se lleva acabo debe ser aplicada. La eficacia es 

una condición de vigencia en tanto que una norma singular o un orden normativo 

completo puede perder su vigencia, dejar de valer cuando pierde su eficacia o la 

posibilidad de eficacia. 106 La norma general pierde su vigencia cuando el 

destinatario de la norma deja de cumplir, sea por evadir su cumplimiento o por el 

hecho de que para lo que fue solución deja de fungir como tal, y por ende deja de 

ser aplicada, es decir, cuando no es cumplida ni aplicada durante mucho tiempo, 

finalmente ya no puede ser útil. 

La eficacia de la norma no depende solamente del poder del Estado ni que 

la norma tenga que requerir el establecimiento de sanciones como reacciones a su 

105 GARCÍA MA YNEZ, Eduardo, Fi/osofia ele/ Derecho, Porrúa. México, 1974, p. 270. 

106 KELSEN HANS, Teoría General de la Norma, Trillas, México, 1994, p. 145. 
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violación o incumplimiento, en buena .. medida está condicionada por el 

reconocimiento que de ese orden hacendas sometidos a su imperio, y la reacción 

que la presión s~cial ejerce sob~r~ ~·t;Gjeto cuando éste muestra inclinación a la 

conducta no deseada, en cuyo ~aso, los mecanismos de control social entran en 

juego. 

En el orden.· jurídico, la defensa de las normas y la aplicación de las 

sanciones, no son abandonadas a la espontánea efectividad de lo que hagan las 

presiones sociales, sino que están encomendadas a órganos especiales, es decir, 

a la institucionalización del orden. 

El ordenamiento jurídico vigente en un Estado, en un determinado 

momento, se compone de una serie de preceptos de diversa generalidad, desde 

los contenidos en las Leyes, en términos abstractos, situaciones y consecuencias, 

hasta disposiciones jurídicas muy concretas, cuyo contenido dimana de la 

voluntad de las partes o de la voluntad individual, como contratos y testamentos 

por ejemplo, pero constituirán Derecho vigente en tanto que el Estado les aplique 

o les reconozca como tal, es decir, el Estado admite que los particulares puedan 

establecer, dentro del marco jurídico, las normas jurídicas que han de regir las 

relaciones que se establecen entre los contratantes o el testador, tan es así, que 

los contratos, los testamentos que contravengan la disposición jurídica, se 

tomarán jurídicamente inexistentes o como no puestas en el caso del testamento. 

La condición de la vigencia de la norma jurídica es que tiene su origen y 

expresión en la voluntad del Estado, éste las requiere y las aplica, cuando 

hablamos de la voluntad de Estado no nos referimos a ningún fenómeno real de 

voluntad psicológica de unos hombres, sino a una construcción jurídica formal, a 

saber, a Ja personalidad del Estado como un centro común de imputación de todos 

los mandatos contenidos en el ordenamiento jurídico. 107 

La vigencia de la norma jurídica está relacionada con el espacio y tiempo, 

es decir, se dirige a acontecimientos que pueden suceder en algún lugar y en 

107 RECASENS SICHES, Luis, Vida humana. sociedad y Derecho, Fondo de Cultura Económica, México, 
1939, p. 309. 
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algún tiempo, el espacio puede ser determinado por ella misma o por una norma 

superior determinada en un ámbito espacial de validez como sería el territorio del 

Estad~ y podemos distinguirla en tiempo _posterior y anterior, p~ro cuando se 

distingue al pasado, es decir para regular la .conducta que se verificó antes del 

establecimiento de una norma, lo llamaríamos efecto retroactivo de la norma 

jurídica. 

Es indudable que la eficacia de todo ordenamiento jurídico es uno de los 

elementos estructurales. El mayor o menor control de los subordinados a la norma 

dependerá en gran medida de la eficacia de la misma, en otras palabras, toda 

norma jurídica o no, puede ser violada ya que va dirigida a ordenar la conducta 

externa, es decir, el hecho de que un hombre esté obligado o tenga obligación de 

comportarse de cierta manera equivale al hecho de la vigencia de una norma que 

decreta tal conducta. 

La obligación no es algo diferente a la norma, la obligación es la norma en 

su relación con el sujeto cuya conducta es decretada. La conducta por medio de la 

cual se cumple la obligación es aquélla que cumple, que obedece, que concuerda 

con la norma y la conducta que viola la obligación es aquélla que no concuerda y 

la contradice, ya que va dirigida a ordenar la conducta externa de los seres con 

iniciativa propia, dotados de albedrío; y es variable en cuanto a la aplicación y 

cumplimiento. 

En un sistema jurídico el cumplimiento de las normas va dirigido a los 

particulares quienes deben de acatarlas, y adquieren su eficacia, cuando al 

realizarse el supuesto descrito en las normas, los destinatarios las ligan con las 

consecuencias establecidas por la Ley y la aplicación de ésta que se refiere a la 

conducta que deben adoptar los órganos ejecutores, a falta de cumplimiento 

voluntario de los destinatarios al incumplir lo prescrito por la norma. 

El cumplimiento de la norma en casos específicos y concretos como sería el 

de la sentencia o en el de los contratos, se encuentra cuando los obligados 

observan los deberes y los derechos jurídicos que imponen u otorgan 

respectivamente y el cumplimiento y aplicación se ubican a partir de la norma 
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general y abstracta y tratándose de normas contractuales, es decir, establecidas 

por los particular~s sin intervención de poder público, pueden desembocar en 

norma~ d~-~plÍ~~~ión oficial generales y abstractas, porque deben encuadrarse en 

el marco jurídico vigente. 

2. El Control y la desorganización como factores de transformación en 

el Derecho 

En toda sociedad existe la combinación de una serie de procesos sociales, 

los cuales constituyen desarrollos de conductas, por lo tanto constituyen 

movimientos, además de fuentes habituales de cambio, propias de todo grupo 

humano, es decir, de aquellas fuentes propias del sistema que las rige, hay 

también factores de desorganización social que influyen en la transformación o 

creación del Derecho, como por ejemplo invasiones, los cuales sin lugar a dudas, 

suscitan muchos cambios, guerras, movimientos sociales, políticos, económicos, 

culturales, tensión, lucha entre clases sociales, que modifican la estructura 

colectiva, el orden social, y los modos de vida, la revolución, el golpe de Estado y 

la conquista. Estos tres últimos constituyen la ruptura del orden jurídico vigente y 

la creación de un nuevo Derecho dándole a este una continuidad histórica. 

Es innegable que una revolución, conquista o un golpe de Estado pueden 

determinar la caducidad del Derecho anterior y la creación de un nuevo orden 

jurídico, obviamente en esta nueva regulación, es necesario que concurran los 

caracteres esenciales de la norma jurídica y sea aceptada por la colectividad, para 

lograr su asentamiento, seria el caso de la producción originaria del Derecho, es 

decir, hay una ruptura formal del orden jurídico anterior, que es sustituido por otro 

sistema con otras bases. Se considera nuevo porque tiene su base en el anterior y 

puede conservar muchas de las normas o puede ser muy diverso a éste y no por 

ello tiene validez o vigencia, sino porque es impuesto por el poder triunfante. 

El nuevo Derecho puede ser mejor que el a/l/erior, más justo, más adecuado a las 
circunstancias sociales y a las necesidades de la colectividad, pero también puede 
reconocerse que el nuevo Derecho no tenga un juicio va/orativo o sea hostil, pero puede 
adoptar fa forma de la juridicidad y obtiene un reconocimiento por los sometidos a él, no por 
la violencia continuada, sino por la adhesión voluntaria de la colectividad, claro está que los 
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sometidos a él también pueden derrocarlo con hechos violemos y formar un nuevo sistema, es 
decir, que el Derecho surgido por hechos 1•io/e11tos, puede represe111ar algo mucho peor que 
el anterior sistema. pudiendo significar una regresión o una barbarie, que no es propiame111e 
un Derecho justo o injusto, sino la aplicación de la .fiterza bruta al alllojo de quien posee el 
poder, y para que pueda ser Derecho son necesarios dos requisitos primero que el nue1·0 
orden tenga forma jurídica, es decir. que no constituya 1111 c01u'1111to de hechos arbitrarios y 
segundo, que la eficacia que ohten~a sea una eficacia debida a 1111 pac(f7co asentamielllo, a 
una aceptación normal. 110 al efecto de violencia material o del terror. Cuando falten esos 
dos requisitos o tan sólo 11110 de los dos, entonces el Derecho internacional no puede 
reconocer como un orden jurídico lo que carezca de forma jurídica, o lo que sea tan sólo 
expresión de 1111 mero hecho de fi1erza bruta. 108 

Es de mencionarse que el Derecho Internacional reconoce la nueva 

Constitución nacida por una vía revolucionaría siempre que esa Constitución sea 

mantenida por el poder público triunfante aún cuando la nueva Constitución no sea 

modificada por la vía prescrita por la misma Constitución. 

Hay que convenir que la Constitución de 1917 fue un producto de la 

revolución y en sus orígenes una Constitución impuesta, pero más tarde la paz se 

organizó de acuerdo a sus preceptos; su vigencia nadie la discute y sus preceptos 

están en la base de toda nuestra estructura jurídica y son invocados para justificar 

o cambiar los actos de gobierno. También es cierto que ha sido ratificada 

tácitamente por el pueblo mexicano y reconocida y aceptada por el Derecho 

Internacional en el que se integran todos los órdenes jurídicos estatales. 

A una revolución auténtica, que por serlo modifica en forma viole/l/a los fundame/l/os 
constitucionales de 1111 Estado, debe corresponder la creación de una Ley fimdamental. De 
otro modo o la revolución 110 fi1e tal, o fracasó al concretar sus apremios en el Derecho 
positivo. Por eso si la revolución comtitucionalista se justifica a la luz de la moral y de la 
necesidad social, la Constitución de 1917, que.fue su obra y expresión, debe tener la misma 
justificación. 109 

El nuevo Derecho que tenga sus orígenes en la revolución no es ninguna 

violación del Derecho, sino única y exclusivamente creación del mismo. 

El Derecho positivo no puede consignar el Derecho a la revolución, ni 

mucho menos reconocerlo constitucionalmente, equivaldría a establecer la 

violación de la misma y no sería en rigor una Constitución. 

Para que el Derecho que nació mediante el hecho de un poder social, 

pueda seguir como Derecho vigente en etapas posteriores, es necesario que 

108 RECASENS SICHES, Luis, Tratado General de Filosofia del Derecho, Op. cit., p. 304. 
109 TENA RAMIREZ, Felipe, Derecho Constitucional mexicano, Porrúa, México, 1985, p. 72. 
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exista una realidadAe,poder colectivo que siga apoyando dicho sistema .. De lo 

co_ntr.~r.i~·-~l;l~;i~l~~c~ad!9c:_~~[í~ amenazada constantemente, pues en. la ~ri~~ra _ 

ocasión que h,úbi13ra;'dq~ cjf3SCOntentos intentarían derribarlo para desplJé-$' sobre 

sus escorribro~. ?:~n'smGi.r uno nuevo. Si lo consiguen, el nuevo ordenamiento sería 

entonces el legítf~~:~f pero ~i fracasan en su intento, serán culpables del de lit~ de 
.. ·'· ·.·., .·;,, ··.·.-·." 

alta traición; de~acuerdo con el régimen que pretendieron derrocar, Y~l!actitud . 

sería tomada llo como instauración de Derecho, sino como infracción al mismo. La 

fuerza que conduce al triunfo, es la base de la vigencia y la eficacia del Derecho; 

el Derecho no puede existir sin poder, no obstante lo cual, no es idéntico al poder 

Si los revolucionarios triunfan, serán unos héroes; si fracasan serán unos 

criminales. Tal es el orden jurídico positivo y por consiguiente el origen de la 

organización del Estado. 

Por último podemos decir que una fuerza dominante, ya sea de la mayoría 

sobre la minoría o de ésta sobre aquélla, es la que da forma al sistema de 

Derecho, el cual al ser constituido, produce un organismo político, que recibe el 

nombre de Estado de Derecho. 

De modo que no puede existir una agrupación política humana, sin un 

régimen jurídico aunque sea rudimentario. De otra manera, reinaría el desorden, y 

los fuertes y audaces harían víctimas a los débiles o indecisos: las venganzas 

privadas no tendrían límite y la vida en común sería imposible, para evitar esto, es 

por lo que se establece un orden jurídico en el que cada individuo renuncia a una 

parte de su libertad personal; en favor del conglomerado en que vive, con el fin de 

obtener en cambio, cierta seguridad. 

3. El Derecho Positivo como fuerza social 

Una vez constituido un sistema jurídico, el individuo destinatario de la 

norma, debe cumplirla y para ello debe existir una motivación psíquica colectiva 

para el cumplimiento efectivo de la norma jurídica ya que no hay que olvidar que el 

Derecho está vigente, no en virtud de su intrínseca justicia, sino en virtud de su 

eficacia, es decir, tiene una aplicación práctica, que es reconocida, aceptada y 
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aplicada judicial o extrajudicialmente, en lugar y tiempo determinado, es el 

Derecho viviente y. efic~z; és el atributo a /as normas creadas y reconocidas por 
los órg~~o~--d~lÉ~t~d~=~~n:ºe/:p~opÓ~lt~-d~-r;~e/a-r, -ya su;,;~~pi~~~~ta-r~a~, ya el 

comportamiento d~I~~ partidutares .• 110 

Las rnotiva.cióne~·qyé. inducen al cumplimiento de la norma jurídica son 
. . 

múltiples que van desde-1a-intróyección dando como resultado un cumplimiento de 

la norma jurlctica, c()m() ccinvicción ética, hasta el miedo a la sanción, como 

consecuencia jurldica del incumplimiento de los deberes que el Derecho impone. 

El sistema normativo está basado, mantenido y condicionado por complejos 

fenómenos sociológicos, fenómenos de voluntad colectiva. El Derecho tiene como 

nota esencial su carácter de poder conformador o configurador de la realidad 

social, es decir, da seguridad al individuo, de que su persona, sus bienes y 

derechos no sean objeto de ataques, y si llegaran a producirse le serán 

aseguradas, por el ordenamiento jurídico, protección y certeza, ésta última como 

un dato subjetivo, por decirlo de alguna manera, al saber a que atenerse, la cual 

se apoya y está determinada por la seguridad jurídica. 

El Derecho no es simplemente un poder configurador de realidad social, 

sino además lleva en sí mismo una dimensión valorativa, la actuación del ser 

humano tiene como fin no únicamente valores en sentido abstracto, sino también 

bienes concretos, esto es en esencia el actuar del ser humano de una manera 

autónoma ética, lo cual permite a éste alcanzar toda vinculación de medio y fin, en 

un sentido terrenal y no meramente subjetivo. Pero también es cierto que deben 

considerarse esos valores como guías para elaborar los contenidos de las normas 

jurídicas, esto en cierto tipo de normas con especiales características, por 

ejemplo, con la nota de imposibilidad inexorable o coercitividad, refiriéndose a 

situaciones sociales, históricas y particulares. 

La norma jurídica debe tener fuerza efectiva de moldear la conducta del 

individuo y que éste reconozca y se adhiera, porque es ésta la que ya forma parte 

de la colectividad, al igual que cualquier norma social, que encierra la objetividad 

110 GARCIA MA YNEZ, Eduardo, Filosofla del Derecho, Porrúa, México, 1972, p. 269. 
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de una especial norma de existencia colectiva; se orienta esencialmente a unos 

valore~ y,~st()s_eu~E)Sl~_ri s~r Sl.Jll1Pli9os en normas jurldico positivas. 

El hecho de que conozcamos como legítima y obligada la norma jurídica por 

la mayor paA~)d~',1á:601eótiVidad, es decir, por la sociedad, es precisamente lo que 

da la efic~ci~ r~á(1a~ motivaciones que inducen al individuo al cumplimiento de la 

nórm'a j[Jrídiºa,'°también~son los intereses, la sugestión de imitación, un deber 

moral, perb pri~ordialmente es el miedo a ser sancionados, que como 

mecanismos de control configura la conducta directa e indirectamente, mediante la 

forma de discusión de la mala conducta, o mediante el reforzamiento de las reglas 

establecidas, respectivamente. Aunque es probable que la mayoría de los 

hombres se ven impedidos de violar las normas jurídicas o convencionales, por lo 

menos en parte, se debe a las posibles consecuencias, ya que hay siempre la 

posibilidad de que se violen de una forma voluntaria o por descuido o se 

arriesguen a recibir castigos cuando tratan de alcanzar sus objetivos. 

Si la creación de la norma no regula la conducta del individuo de una 

manera o modo determinado porque el creador de la norma cree que ese modo es 

mejor que otras posibles regulaciones, puede acontecer un fracaso, ya por una 

violación constante por aquellos que no quieren someterse al dictado de la Ley, o 

son burlados por otros mecanismos o por quienes deben aplicar la norma y no lo 

hacen, por lo que dicha norma queda como letra muerta, o asimismo, puede 

acontecer que al aplicarse la norma produzca efectos contrarios, es decir, al 

aplicarse produce una reacción conflictiva revelándose contra aquéllos que 

pretenden imponerla. 

La aplicación de la norma en el Derecho positivo se caracteriza por la 

posibilidad de imponer forzosamente, de modo inexorable, irresistible, la ejecución 

de la conducta debida, o de una conducta sucedánea prevista en la misma norma 

(o de evitar a todo trance el comportamiento prohibido, o de imponer como 

equivalente otra conducta). 111 

111 RECASENS SI CHES, Luis, Tratado General de Fi/osofia del Derecho, Op. cit, pp. 208 y 209. 
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Las sanciones jurídicas son necesarias debido a la persistencia de los 

deseos e inclinaciones personales, la ejecución forzada de la conducta es una 

nota esencial de la positividad del Derecho y una poderosa fuerza social, que 

moldea la conducta humana frenando los deseos y dirigiendo sus impulsos dentro 

de los cauces de existencia de la norma jurídica. 

Al hablar de la fuerza social del Derecho positivo no sólo nos referimos a la 

coercitividad del Derecho, sino~a la fuerza del poder social, a las condiciones 

éticas que encarnan -~,,, conductas y se convierten en fuerzas sociales por dos 

causas: primero porque se trata de una relación no solamente intelectual, sino 

además emotiya; .. y. segundo, la similitud de entre las convicciones de los 

miembros d~'grljpos, lo cual multiplica la fuerza, esto es a lo que From llamó 

carácter: social, hay una estructura de carácter común a la mayoría de los 

miembros de los grupos o clases dentro de una sociedad determinada. 

No siempre es posible imponer forzadamente el cumplimiento de la 

conducta debida porque resulta imposible la ejecución forzada y se sustituye o 

bien con otro comportamiento o con una indemnización, es decir, cuando por 

limitaciones de la realidad no es posible forzar a un sujeto a realizar actos 

personalísimos, que solo resultan practicables por voluntad, entonces la misma 

norma jurídica prevé la imposición de un comportamiento compensador, que 

pueda ser realizado por presión externa irresistible. 

El Derecho no toma en cuenta el albedrío, sino por el contrario trata de 

anularlo. 

Ahora bien, el hecho de que las reglas o normas que rigen la conducta 

social sean observadas por los destinatarios de la mismas, ya sea porque se 

someten a ellas voluntariamente, o bien porque les sean impuestas por el poder 

social preponderante, se da en virtud de lo que se llama Derecho positivo. La 

positividad del ordenamiento jurídico depende de la facticidad o eficacia que es 

condición de la vigencia como ya lo comentamos y además emana del poder 

social, de una autoridad política. 
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El Derecho es positivo por diversas razones, o títulos: porque es el Derecho de una sociedad; 
porque es l'ige111e repn•senta una aplicación de principios o normas de Derecho na111rc1I 
mediante la illlen•ención de la volunwd; porque es eficaz o fiíctico mas no e.\·clusivame/1/e 
por esa ra::ún; porque cuenta con medios coercitivos para imponerse a los rebeldes o 
sancionarlos, porque está impregnado de eleme/l/os sociológicos; y en suma porque de algún 
modo ha intervenido en su elaboración la voluntad, co/l/ratando o eligiendo formas e 
instituciones sociales entre posibilidades que no son contrarias a los principios y normas del 
Derecho natural y, que en tal 1•ir1ud se convierten e11j11rídica111e11/e obligatorias. 11~ 

La única fuente formal de la norma jurídica positiva vigente sea cual fuere 

su origen, consuetudinaria, jurisprudencia!, legislado, contractual, institucional, 

judicial; etc., constituirá Derecho vigente, en la medida que deba ser aplicada, 

impuesta por losórganósdeFEstadó, que son, aquéllos que el Derecho establece y 

todo ·aquelloqu~ '.re~li~~nfoeÚtrd d~ sÜ;á*bito di3cómpetencia formal y material, 

confor~ado dorT1.~ \;d1Üht~cl del g~tacJo, e~ décii", un Derecho estatal por tener su 

origen en el Estado. 

La positividad y vigencia predican, de las mismas normas: pero el primer 

término hace referencia al hecho de que han sido establecidas por órdenes 

estatales, y el segundo a la obligatoriedad que éstos les atribuyen. 113 

El Derecho positivo a nuestro modo de ver, es aquel que debiera tener 

aplicación práctica, que es reconocido, aceptado y aplicado, judicial y 

extrajudicialmente, en un lugar y tiempo determinado. Es el Derecho viviente, 

eficaz, y se hace indispensable, por lo tanto es el conjunto de normas que tienen 

certeza y precisión. Es la legislación la voluntad del Estado la que viene 

precisamente a dar certeza y estabilidad al Derecho. Mas no toda norma dictada 

por el Estado es vigente; para que lo sea, es necesario que tenga aplicación, 

observancia, cumplimiento eficaz y los destinatarios de la misma se adhieran a la 

norma jurídica, porque no· hay que olvidar que la norma jurídica aún cuando 

regularmente el desuso o la práctica en contrario no pueden abrogar ni derogar 

una Ley, ésta puede no obstante perder su vigencia si cesa de ser aplicada, 

prácticamente aún cuando no pierda su positividad. 

112 PRECIADO HERNÁNDEZ, Rafael, Lecciones de Filosofia del Derecho, Jus, México, 1973, pp. 158 y 
159. 
113 GARCIA MA YNEZ, Eduardo, Filosofia del Derecho, Op. cit., p. 269. 
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Un Derecho es positivo habiendo sido elaborado y aprobado técnicamente, 

de ac:ue;ird() C:c:>D !Od~ pr()cediniient()_Y_r~gla111entos previamente establecidos para 

ello y que no ha sido abrogado o derogado por una Ley posterior, no importa que 

alguna de las n()rmas dejen de ~ser aplicadas efectivamente; la vigencia de ese 

Derecho, continúa. 

--- Un 'Derecho que estuvo vigen!e; pero-que ya no lo·está;·essenci.ILªrnente un 

Derecho que pasa a la historia, en tant~ que un D~recho positi~o §ie'rrlPf~ ha de 

ser generado por el Estado sin que sea voluntad de éste el vigente, ~itanto uno 
. '~' " . ¡ ;.... ' -

como el otro, son aplicables, en el lugar, y tiempo determinado, su fuente es única, 

por lo que conviene unificarlos con la voluntad del Estado. 

4. Nuevas formas de control social 

Es evidente la transformación que han sufrido las sociedades por el grado 

de desarrollo económico, los cambios culturales a raíz de los descubrimientos 

científicos, las crisis en las disciplinas y en el Derecho, se hace notar la diferencia 

de esas crisis ya que es necesario renovar la legislación, la cual no puede 

permanecer ajena a dichas transformaciones de cambio y así como todo cambia, 

también han sufrido cambios las formas de control, haciéndose más completas y 

sutiles. 

No es solamente el peso de la transformación el responsable de las 

actuales aplicaciones del control del gobierno y del Derecho. Hace tiempo que se 

conoce la aplicación del castigo como técnica del control. Pero desgraciadamente 

las otras técnicas requieren un tiempo distinto de poder gubernamental y una 

mayor comprensión de la conducta humana. El control ético por parte de los 

individuos se ha distanciado muy poco de las técnicas coercitivas en las que el 

individuo se ve fórzado a comportarse de acuerdo con los intereses de los demás, 

para aceptar otras técnicas en lo que lo bueno sea más importante que lo malo. 

Dado que primordialmente se ha usado el castigo por parte de los 

gobernantes, el cambio hacia otras formas ha sido lento. 
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Una de las .nuevas formas de control social que LitiliZ:an los .gobiernos 

modernos son las,técnicas de controLeconómico,épor ejerT'lplo cuando se utiliza 
•_:_, _______ , ___ --=~-e=·-_';-/;!"~· -.-;,!--- -- :'.:..-o.:': ,-- """:...:__;_ ___ -, -~--'~---,-·_:_ __ ·_::,_-::.;...;.-:·-o:'_.c•· __ .__:>__:_:_,.:._-:_-;_._ __ . ___ .;..:~_·-'~;~-~-::_,_:-___ ~:~,:_:_: _'._._.'~ ;· '- -- . ~-

como reforzamienta, como' sería-el caso~ cie Tos -subsié:llos.y/l:ioniticaCianes, es 
• ,. • ·,', • "' r • • • - • ,_,· '· ·»"'.'. - _,. _;. . ;, - ,.'.,_ ' .'·. . ' -;. • ' - '; .. ' . • ... -··.~ ·:. ."· '·. - ,., ;- ·,-·"' 

que tenga mayor prÓducción. 
. .. .- :, . --· : - . -

Entre los Estados, las técnicas de control económico pueden ir dirigidas 

generalmente a la. producción y exportación de alimentos o materias primas, por 

ejemplo podemos mencionar el embargo atunero que hizo Estados Unidos a los 

exportadores mexicanos con el pretexto que se mataban muchos delfines en la 

pesca del atún, el caso del embargo de aguacate porque éste contenía plaga o los 

casos de bloqueo económico hecho por Estados Unidos a Cuba. 

Otra forma de control social es el uso de la psicología por parte de los 

gobernantes para obtener una permanencia favorable en el gobierno, por ejemplo: 

cuando un gobierno maximiza la justicia y el castigo es administrado como la 

aplicación de ésta, por lo que consigue un éxito en equilibrar las posturas que le 

son adversas, dando por resultado que se de un apoyo práctico a ese gobierno y 

puede que no se deba a ningún principio como éste, sino al hecho de que 

efectivamente es un gobierno justo, en comparación con otros gobiernos. 

Ahora bien, cuando un gobierno controla a los ciudadanos tomando como 

estandarte la libertad, el individuo es afectado emocionalmente e incluso se siente 

libre, aunque no por ello esté menos controlado. Sentirse libre de la inferencias del 

gobierno equivale a verse libre de posturas opuestas. Un gobierno que hace 

menor uso del castigo refuerza nuestra inclinación para apoyarlo. 

Puede utilizarse también el control educativo de la conducta legal, aunque 

en teoría es posible inducir, mediante la coacción a un soldado a pelear, 

disponiéndolo de manera que si no lucha se le castiga más severamente que si lo 

hiciera en la guerra, un gobierno moderno es más probable que prefiera generar 

una tendencia a luchar, a través de técnicas educativas se pueden preparar 
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ciertas. variablesen•los.campos de.acondicionamien. to, .la motivación y la emo. ción 
. .: ·: . - --· ; ,_ . .-·-,_· .". 

para incrementar una;dispo~ipióll él la lucha., 
~o-=-----.=·-;~"-;o--_o.- -7=-c c;-:;-'.~.o-.==;;==~~f;o'.0--0,'c -;:~7'-_c;o·-,.=--;;...-'o:;;;=-;:_"' ~~-;--='-'--=;:·,--- _.,...:;;.~ - -

Ahora. bien> de.•1a,edúc~~iÓÓt~ky)ta:la a.dquisición de una conducta y un 

mantenimiento de ·.·.la ·mi~rT1ª·'·~.iefür"1~: tji,Je:ci~I fRoh~r()lúeUgioso, gubernamental y 

económico están interes'~tdos E3f1<::8n.~eg,~ir'd.~t~rrriinados tipos de conductas que 

sean más probables;~e17 fefo.r2'.~m·i~ntp:~:~uf~ti~o intenta lograr simplemente que 

unas formas especiales de c()ndübt§ §.~ari; más probables bajo circunstancias 

especiales. Al preparar al individuo:p~ra\~iÚ.laciones que aún no se han dado, se 

coloca a las operantes discriminativas bajo el control de estímulos que 

probablemente aparecen en esa situación futura. 

Las instancias religiosas han evolucionado también muy lentamente desde 

un gran énfasis en los castigos del infierno y la ira de los dioses hasta los 

atractivos del cielo o las satisfacciones presentes que proporciona una vida 

honrada. En el control religioso determinan la conducta no solamente como buena 

y mala o Ilegal, sino como moral e inmoral o virtuosa o pecadora. 

También es posible que distintas instituciones o instancias de control entren 

en conflicto: la educación pública suele estar impugnada con la educación 

religiosa, o el control económico se encuentra casi siempre dividido en varios 

grupos que manejan su poder en manera diferente. 

Son múltiples los factores de control que influyen sobre el individuo y 

empieza a interiorizar las formas de control, desde la familia el individuo queda 

controlado aplicando técnicas de control como las ya mencionadas, hasta las de 

los grupos especiales a los que pertenece, desde con los que juega y de la banda 

callejera hasta las organizaciones sociales de adultos de las que forma parte, 

también algunas concretas, pueden ejercer control en un sentido amplio en una 

cultura, es algo sumamente complejo y extraordinariamente poderoso. Como 

ejemplo tenemos la influencia que ejerce el Papa Juan Pablo 11 con sus 

declaraciones, visitas y participación fuera del vaticano. 

Sin embargo, no es algo unitario. En cualquier grupo amplio, no existen 

contingencias de control que puedan observarse en todos los casos, a menudo 
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están en conflicto usos y .. cóstumbres distintos, .como ocurre por ejemplo, en la 

conducta del niño hijo de e.emigrantes. cuand_o los reforzamientos sociales que le 
~-·---,-_ '='-- _-.,--_ '-.- o'.Oo;.;.;oo~.=c;c=--'; ~--;__,=-='e- ---~~----,.'"'-2=!-,-=o~;-o o;...'-;--__oc-: .o-;,.-;o_~'"- - ó=_=-._'--_, co;·.-~--:c _~;,:e;.~-,'= ",.:2 .= "· 

suministra la farnili~'nc(cC?iíici.derrcon' los de¡ <!migas. y conocidos. 
:~, . :· · .. -. , :·. . . ':·::·::· ''. .. '_.'', . ·-:··· '.'.-;> 

La p~rslJasi6ri > d~I goberHante /se realiza · . mediante carnpaf)as de 

información y de 1 propaga~cla;~n donde se utilizan los modernos medios de 

comunicación-masiva¡ la'prensa 1 ~~1a~'publicidad, la· radiodifusión.el cine, la 

televisión. Se utilizan además ló~ ·~o~tratos personales y las negociaciones, los 

pliegos de petición, la iniciativa de:¡ Leyes y sobre todo la intervención directa de los 

partidos políticos en las elecciones. 

La opinión pública es algo más que el mero espíritu o sentimiento público. 

Desde el punto de vista pasivo es algo como un depósito o patrimonio de 

creencias y de formaciones culturales. El que nos interesa es el juicio activo que 

se manifiesta externamente, con exigencias de ser tomado en consideración de un 

modo eficaz. Del que hablamos aquí es el público pol!tico, es decir, es aquella 

parte del pueblo que tiene conciencia de los fenómenos políticos, se interesa en 

ellos e influye en los mismos con una convicción activa. 

La intimidación, por otra parte, es otro procedimiento que se da también 

repetidamente en los Estados contemporáneos, va desde la simple defensa de 

intereses por medio de la resistencia pasiva, del boicot, el paro de actividades, la 

negativa del pago de impuestos, la huelga, hasta la acción revolucionaria de 

grupos de enemigos del Estado que desean, justa o injustamente, un cambio 

radical en la estructura política. Como por ejemplo, protestas estudiantiles, o 

ideologías de la nueva izquierda, que va desde el Marxismo, hasta la anarquía. 

La corrupción por desgracia muy frecuente en nuestros días, se lleva a 

cabo mediante el soborno a los funcionarios políticos, administrativos y judiciales, 

o bien comprando a la persona, subvencionando a los partidos políticos o 

introduciendo alguna influencia indebida en el engranaje del gobierno. 

Deseamos hablar del medio ambiente social en el sentido más amplio 

posible no como espíritu, atmósfera o algo que no posee dimensiones físicas, sino 

como marco cultural en el que el individuo ha nacido y se compone de todas las 
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variables que le afectan y que son preparadas por otras personas. El medio 

ambiente social es, en parte, el resultado de aquéllas prácticas del grupo que 

delinean conductas éticas y de las extensiones de tales prácticas a los usos y 

costumbres. 

Un medio ambiente social dado, puede cambiar durante la vida del 

individuo"° 

Para, concluir, podemos decir que el Estado es un medio compulsivo de 

control s_ocial, antiguamente era utilizado por el gobernante para explicar su poder 

de gobernar, los derechos humanos tales como la justicia, la libertad y la 

seguridad, son recursos para explicar el contracontrol ejercido por el gobernado, el 

hombre tiene sus derechos en la sociedad, en la medida que la instancia que 

gobierna tiene unos lírnites en su poder para controlarlo y afirma estos derechos 

junto con otros ciudadanos, cuando se resiste al control. 

Ahora bien, el Derecho como factor de control social es ejercido por la 

autoridad política, en parte toma como fundamento y refuerza a otros modos 

preexistentes de control que se dan en las relaciones sociales hiperactivas. 

Hay un conjunto de modos de control social, los cuales aunque ellos aún no 

son derechos, sin embargo, influyen sobre la elaboración del Derecho y sobre la 

interpretación de éste. 

Pero el Derecho intenta constituir un control supremo, un control que se 

halla por encima de todos los demás factores de control social esto es, una 

especie de control que controla a los controles. 
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CAPÍTULO IV. 

DESORGANIZACIÓN SOCIAL 

1. Concepto de desorganización 

Antonio Gramsci dice que: la sociedad civil no es un todo inorgánico; la 

sociedad civil es un conjunto de expresiones y de organizaciones con áutonomf a e 

identidad, que si bien no siempre preceden al Estado, existen y se instituyen al 

margen de éste y sólo por excepción adquieren un estatuto público. 114 

La organización social es un sistema estable de relaciones sociales, un 

conjunto de interacciones entre personas o entre grupos. Los patrones normativos, 

los valores y creencias comunes, las habilidades técnicas de la experiencia de la 

vida social en la cual surge una manifiesta unidad y aparecen algunos resultados o 

productos que son resultado de las relaciones sociales, la cual logra una 

adaptación satisfactoria al ambiente físico en el cual se desenvuelve el individuo. 

Para que una organización social permanezca, se apoya en mecanismos de 

control que la justifiquen y que además coordinen la actividad de sus miembros, 

disponiendo de medios para subyugar las conductas antisociales de sus 

integrantes, así como para mantener el orden de la misma organización. 

El sociólogo alemán Max Weber señala que el poder consiste en la 

habilidad para inducir a los demás a la aceptación de las órdenes; cuando el 

ejercicio del poder está de acuerdo con los valores sostenidos por los sujetos, o la 

comunidad, se convierte éste en poder legítimo. 115 

Podemos decir que lo ya señalado es lo que entendemos por sociologia 

politica, sin embargo, como en todas las ciencias sociales hay que tomar en 

cuenta la dificultad que existe para delimitar su objeto de estudio, e incluso 

también puede llegar a existir confusión entre varias disciplinas, así por ejemplo, 

114 Citado por ABERECROMBIE Nicholas, et al. Dictionary of Sociology. 2°. edición, Editorial Penguin, 
England, 1988, p. 34. 
115 Citado por AZUAilA PEREZ, L. Sociológia, Porrúa, México, 1987, p. 233. 
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se habla de la estrecha relación que .existe entre Ja sociología política y la 

sociología jurídica, e incluso hay estudiosos de la sociología que sostienen que la 

sociolog ra jurídica es parte 'cie lá~ '8ocio1ó9ra J)C>lffi2a d·vi~evel"s¡;: en taTsentido 

encontramos que el so9iól9g9,p~r1cbe~.Ages,_t~qos'se¡ri.a1¡:¡]a,~ste resp~cto que: 

una de las razones de est~ cq~fÜ~i~~· ~~.· p·;;J?e' el ~st~dd pf~m~lga .1~ Ley, ésta 

configura a aqlléL en~ lg§fagg:~~f:J{Qe_[~cbQ .. ;,~l;~[c{gJ~~ªl~s;~qL/e. pÚno • "!§ po__sible 
- -- • .-- .. ---- -;- ~---;- -,._~-::- ·.·.-::.~:; - -;-.-;--;::-· ·'.:'7' -- ::X-:-0'· -::--~.<:--:.:---· --~-~ ~~ :::--,-;;-;_::-. ··:_;7---~-;""_;.~--,:-_-----,-._·-¡::-::._- --.:~.--;_,,- "'.-_~--~---·:-;:-;:----,-=:-----~e- ____ o---;oo_--~ --c-·:~o:--· ---=--

sujetar la Volunt'a,d; pó/ftiq·ª; '.óu~nclo,'. se marlifie#ir'ccYrrfotpod~r que• define.· y 

sanciona el f:)~(~chf:l ~/ D~;e·~hcJ' rnlsrno.que es ~éfi~ido y;s~hc[ón~dÓ Pº'. el 

poder. 116 · 

. Duverger en su libro sobre la sociología política nos dice que hay dos 

acepciones diferentes de la sociología política. Unos autores la consideran como 

la ciencia que estudia al Estado y una segunda concepción es la que consideró a 

la sociología política como la ciencia del poder. Duverger se adhiere a esta 

segunda postura por considerarla mucho más amplia, de esta manera se puede 

entender a la sociologfa política como la ciencia del poder, del gobierno, de la 

autoridad de mando, en todas las sociedades humanas. 117 

Para estos efectos es necesaria la: 

FUNCIÓN DE SOBERANÍA 

La Soberanía es una característica inherente del Poder del Estado, que 

consiste en ser titular de una independencia absoluta para decidir en última 

instancia sobre los conflictos que se den en el territorio del Estado. Este concepto 

de 'Soberanía del Estado Moderno' ha sido motivo de varias discusiones con 

relación al hecho de si este concepto surge en la edad moderna o simplemente se 

empieza a utilizar la palabra soberanía para designar un concepto ya existente. 

116 Citado por MUNNE, Federico, Grupos, masas y sociedades, Editorial Hispano Europea, Barcelona, p. 
409. 
117 DUVERGER, Maurice, Sociología Política, 3ª edición, Ariel, Barcelona, 1972, p. 22. 
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Kelsen por ejemplo, encuentra los orfgenes de este concepto en la llamada 

autarqufa de los griegos. 116 

El maestro Posadas señala que el concepto de soberanfa aplicado al 

ámbito interno se denomina - 'autcmcirnía' y en. el> externo se denomina 

'independencia '119
• 

También es necesaria la- función jürisaicciónal respecto de la cual 

Calamandrei señala que son dos las características de esta función: 

la primera es que su actividad es secundaria, ya que el órgano estatal que cumple con esta 
fi111ción sustituye la actividad incumplida de los sujetos que han Estado sometidos a una 
relación jurídica: y la segunda característica es que esta jimción tie11e un carácter 
declarativo ya que 110 crea el Derecho, si110 que verifica que encuadre la acfl/ación de los 
sujetos, con r~/erencia a un orden jurídico ya existente. 120 

Lo antes mencionado se lleva a cabo mediante diversas instituciones 

entendiendo por éstas lo siguiente: 

Una institución es la consolidación permanente, uniforme y sistemática de conductas, usos e 
ideas, mediante instrumentos que aseguren el control y cumplimiento de una jimción. Es un 
complejo de interacció11 de roles que, el vincularse, promueve el significado y orientan la 
finalidad de las estructuras sociales. Dicho de forma más concreta, son los límites razonables 
que el hombre ha ideado para dar forma y lugar a la convivencia y a la cooperación social. 
Por lo tal/fo estructuran los inccnti\'Os de intercambio humano, sea político, social o 
económico. Al dar reglas, reducen la incertidumbre en que vivimos respecto a la conducta de 
los terceros, e.1·1r11c111mmlo la vida diaria de cada individuo en su relación con el e/1/orno 
social. 1: 

1 

Para lo anterior se hace uso del referéndum que constituye, 

una forma de participació11 en las llamadas democracias semidirectas y es el procedimiento 
por medio del cual se somete al voto popular una medida constitucional o legislativa. Las 
Leyes son discutidas por las cámaras pero éstas no son jurídicamente perfectas y obligatorias 
sino hasta después de haber sido aceptadas por el pueblo. 122 

118 Cfr. JUSTO LÓPEZ, M. f/l/roducción a los Estudios Políticos. Vol. !, Teorla Polltica, Depalma, Buenos 
Aires, 1987, p. 349. 
119 Citado por ARNAIZ AMIGO, Aurora, Estructura del Estado, Porrúa, México, 1979, p. 176. 
120 Citado por NA TALE, Alberto A., Derecho Político, Depalma, Buenos Aires, 1979, p. 275. 
121 Documento elaborado a fines de 1996 por la Comisión de Participación Ciudadana de la Cámara de 
Diputados. 
122 LANZ DURET, M. Derecho Constitucional Mexicano, Editorial Norgis, México, 1972, p. 57. 
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La tipología del referéndum es diversa. Las clasificaciones más importantes 

son aquellas que se refieren al: 

referéndum constiluyente (si se refiere a la aprobación de una Constitución), referéndum 
comtitucional (si se re.fiere a la re1•isión de una norma constitucional), referéndum legislativo 
o mlminislrativo (.vi concierne respecfi\'(/me/l/e a leyes o actos administrativos). También el 
referéndum puede Sff facul1a1i1·0 (.\'¡' dicha illlervención puede faltar sin que tal jaita tenga 
consecuencias sohre el aclo), o bien, n;/'eréndum obligatorio (sí la pronunciación del pueblo 
es necesaria para la 1·a/ide= de/ aclo). '-'-' 

Se señala también que el término plebiscito se utiliza en primer lugar para 

indicar sucesos excepcionales, normalmente fuera de las prev1s1ones 

constitucionales (donde los textos constitucionales mencionan con más frecuencia 

al referéndum). A pesar de estas diferencias que señalan algunos autores.muchos 

otros utilizan ambos términos como sinónimos. 124 

Los anterior~s. sOnfenómenos sociales, que son aquellos acontecimientos, 

hechos o suces9s d~ i~ferés social, susceptibles de descripción y explicación 

cientffica. F'úed~n;.~~er}IÓk fenómenos mismos de un determinado problema o 

aquéJl/ps que/o condi~tonan. 125 

A pesar de la presión ejercida por los diferentes medios y factores de 

control social, sucede que nos encontramos con diferentes grados de 

desorganización social que van desde el rompimiento parcial, hasta la destrucción 

total de las relaciones sociales de la organización social. 

La desorganización social se ri;fiere al fracaso de los organismos institucionales, a la 
clesilllegración ele los 1•ín<"ulos y los controles que hacen que el grupo social de trabajo 
realice sus fimciones. La cle.rnrganización total significa la desaparición del grupo o de la 
organización como emidad. Por i;iemplo el divorcio que rompe con el matrimonio. la 
desorganización parcial mucho 111ás común como suceso real, se refiere a alguna deficiencia 
de la organización social que e/a por resultado el incumplimiento completo de su fimción. 126 

Leandro Azuara nos define que, 

la desorgani=ación como parcial, significa una suficie/l/e ruptura de las relaciones sociales, 
de tal modo que su funciona111ie1110 se encuentra lesionado y los propósitos de la 
organización ele ri;ferencia se hallan de1enidos. Por ejemplo, cuando los miembros de un 

123 808810 Norberto y Matcucci Nicola, Diccionario de Política, 4° edición, T. II, Siglo XXI, México, 
1986, p. 1394. 
124 Ibídem, p. 1209. 
125 PRATT FAAIRCl-IILD, Henry. Diccionario de Sociología, 13ª edición, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1992, p.123. 
126 ETZIONI, Amital y Etzioni Eva. Los Cambios Sociales. Fondo de Cultura Económica, México, 1979, p. 
369. 
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partido político discrepan de la ideología de sus dirigentes en un momento determinado de la 
act11ació11 de Jstos. 127 · ·- :·--;- - :: -- - ·_ -- -- -.-;- - - - - · · - --

Por desorganización soCial puéd~_.eH~!e~'gerse.9ualquierpertúrbaéión',.1ucha. 
o falta de consenso en el seno de un gr~po ~ociál o sociedad determinada, :que 

afecta los hábitos sociales dominantesi á las instituciones o a las formas de 

regulación social, al extremo de hacer imposible, sin intervenciones constantes, el 

desarrollo de una vida armoniosa. 

Por virtud del carácter dinámico de la vida y del cambio, la desorganización 

social constituye ~ie¡rnpre un concepto relativo, pues en todo momento existe 
.. ·· -· ' -

siempre cierta:dosjs de desorganización social. Por eso es común en sociología 

no aplicar E!~e·.s(Jpcf3pto, más que cuando las fuerzas desorganizadoras exceden o 

amencizc!~ efüo~-qüe;'C;ontribuyen a la estabilidad social. 
- . -. .- ~· ;·. ·;- -~ . . ... - . -

· · Ercoiíp(fJptqre~~aplicable también en los conflictos de ideas, éstas a su vez, 

pueden consi~~r~fsé: cpmo la contrapartida de otras perturbaciones culturales, 

cualquier c~rri6io ~peía/divide a la sociedad en grupos de lucha, o sobre los que 

creed la> l/apd~'{CqeJ. status quo y los que pugnan por modificar las viejas 

instÚÜciones~p~ra h.acer frente a las necesidades actuales. 126 

' ·, ·-. --.-:--·-·' ' 

· E~fadi~isiófr de CJpinión o falta de consenso es, en si hlisma úría fuerza 

desorgahizadora; así como síntoma de falta de armonía o de desorganización 

social. 

Un sistema social no puede dividirse sin que se altere su esencia pero no 

por ello sus miembros dejan de existir, o viven en un constante caos, sino se vive 

como entidades aisladas y continúan con sus actividades. Puede ser que se 

presenten determinadas dosis de desorganización, pero generalmente son 

disuadidos o inducidos a la posición que se desea. En general debe resultar 

evidente que incluso con la preponderancia del poder que tiene un gobierno sobre 

cualquier porción de la población bajo su autoridad administrativa, las privaciones 

extremas se soportan, presentándose explosiones solamente ocasionales de 

127 Citado por AZUARA PEREZ, Alejandro, Sociología, Porrúa, México, 1979, p. 57. 
128 FAIRCHILA, Diccionario de Sociología, Porrúa, México, 1980, p. 254. 
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protestaviole11ta/De hecho, una vez que se pone de manifiesto.un conflicto se 

intenta oempleé3 .la c.oacción. 
' . . . - . . 

•--~--cc---o;~-oó-c,cc.=---'-·o'"----"o-'-="".C 

De lo ante.riormente dicho' podemos deducir que el elemento característico 

de la desorganización social es la ruptura de las interacciones sociales, la 

desestabilidad social, el rompimiento de estas interacciones ya de una manera 

total o ya de una forma parcial que amenaza la estabilidad social. 

2. Formas de desorganización social 

En este apartado hablaremos de la anomía, marginación y desviación 

respectivamente, como formas de desorganización social. 

A. Anomía 

Este concepto fue utilizado por Emilio Durkheim en relación con el suicidio 

como una de las causas de éste en las sociedades moqernas, para referirse a la 

pérdida o relajamiento de las normas sociales en el individu(), aludiemdo al suicidio 

anímico como pasión propiamente individual. 129 

Podemos decir que la anomía es la desintegración o desorganización de la 

personalidad a nivel del individuo o de la vida social a nivel colectivo. 

Sociológicamente hablando podemos definirla en dos sentidos: como una 

forma negativa de comportamiento social del individuo en cuanto se desvía de las 

normas que determinan el funcionamiento de la sociedad; y como situación social 

específica, caracterizada por el predominio de las relaciones sociales carentes de 

significación y de poder punitivo, de las que no brota ninguna experiencia ni 

conciencia de solidaridad entre los miembros que desemboca en desorganización 

social. 

129 Cfr. El Suicidio, Serie Nuestros Clásicos, Editado por la Dirección General de Publicaciones, México, 
1974, p. 246. 
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La anomía se puede referir a /as siguientes cuestiones: a-la ausencia de 

normas para conseguir un fin socialmente aceptado, ocbien,a /a·ineficaciade /as 
~ - ---~;=----'\-: ·_-_o,~--~~~-;--,-,;~=F~=.-;";"~~: ~ ~ó¡;~~ - -~"°0:~;_:''•. -=-7-;;-;;''·-:º.:"'."'':'~-~-~~~--o-;_o;~~=~-~::~~~f>=:.~~-~ --~~-~-:~~ ;-~!':..>~- ":~7'-C-'- -- ---=, - --

normas, es decir, que aún estando' vig~nte <éstas, ,"tos.sújetos que aspiran a . '; - : '· .. ,. . ,., . '• ,., .. .- ':· . ''. - ·'• - ·; " .... ~ . . ' . ..·.- .. 
alcanzar un determinado objetivo acep/acJd socf alrriente, qorno.vafido, hg fas. tomen 
en cuenta o actúan abiertamente cbné~ ~//a~.·1 ~.oT ······ . .. .. . ;;L i~' . .. · ..... · .. 

__ ... :_.//:·: - -;:,_;_ ./. ·.: J; . .· -
La anemia en un sentido general·eS~J3l~fe9ba,zo o·carencia·de normas o 

valores sociales que rigen la conducta' .~e(' .. in~ivi~u(), haciendo caso omiso de 

cualquier tipo de sanción, satisfaciendo úqicarnente sus deseos momentáneos, 

rompiendo todo lazo de tradición social, quedando pocas formas efectivas de 

control social, que pudieran en un momento dado prevenir o detener la conducta 

desviada que con frecuencia da como resultado la desorganización social. 

B. Marginación 

Sabemos que existen diferentes escuelas de pensamiento respecto al 

significado de marginación en las sociedades subdesarrolladas. Hay quienes 

definen a la marginación como un fenómeno transcultural propio de una etapa de 

transición del desarrollo económico como si fuera algo natural; se puede encontrar 

de una manera social a la marginación, como aquel grupo que no se encuentra 

asimilado totalmente, el cual ha dejado gran parte de sus costumbres o su cultura 

anterior y el cual tampoco ha tenido una aceptación en la cultura cuyo seno vive. 

Las encontramos en las grandes ciudades industrializadas y en los grupos 

emigrantes, en los que se ha producido una mezcla considerable de culturas al 

extremo que las actitudes del individuo o del grupo transforman a los valores y 

normas de conducta resultante de la mezcla de culturas que no tienen 

características de éstas y cuyo proceso de asimilación del seno donde viven 

durante décadas. Ejemplo de ello lo encontramos en los latinos y orientales, los 

indígenas en las grandes ciudades, en Estados Unidos y en México 

respectivamente, en donde tales grupos pueden y desarrollan una cultura propia 

suficientemente integrada con los elementos extraídos de su propia cultura. 

130 AZUARA PEREZ, Lcandro, Sociología, Porrúa, México, 1979, p. 246. 
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La .marginalidad<• .. engloba :a ~grandes .. sectores de población sobrante, 

entendido sobrante,:. desde el;punto de;vista.económico·industrial .domiriante, •para 

la que ~I m~~rsfrl~~~pdh.[tffycy~~.:'U@~gl~~'~'aig~?~"Q~iat~~~ ~~~81o~cf~~t~~s~:c ". 
' », ~ ' '', "· " 

:;1~~i~¡~i~1~1lilif f t;.f ;i;;,~~llf iif f &t;f~fü:i;~~~ 
tenemos c()rri6 ~jeh,p19 aquellos grupos que viven en. z6~as prol~tarias, de 

escasos'servi~iosque aunque el Estado en un momento deterlllinadgc~~a normas 

jurídicas en su favor, siempre permanecen al margen. 

De esta manera los grupos marginados aparecen no solamente en las 

economías dependientes, sino en las metrópolis de economía industrial 

desarrollada. La causa de la marginación no sería pues, la dependencia 

económica en sí, sino el resultado de ese choque de culturas. 

A mayor tecnología mayor complejidad de la organización, mayor 

especialización de la estructura polftica y social, mayor concentración del poder y 

más grupos excluidos del proceso de control económico, po/itico y social. 131 

Gran parte de esta marginidad se concentra en las áreas dependientes; 

pero una mayor parte se concentra, se ubica en la periferia de las grandes 

ciudades dando origen a problemas políticos y económicos de diversa índole. 

Existen grandes grupos sociales que pueden clasificarse de marginados por 

los ingresos, origen geográfico o social, patrones de residencia urbana, por 

hipotéticos rasgos culturales, que representan y reflejan una situación estructural, 

peculiar en relación a la economía y cuya característica es la inseguridad 

económica, 132así como social, que dan lugar a la desorganización social por la 

complejidad de la cultura, por la diversidad de valores y normas de conductas 

sociales. 

131 LARRISA A. DE LOMNITZ, Como Sobreviven los Marginados, Siglo XXI, México, 1981, p. 18. 
132 Ibídem, p. 219. 
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C. Desviación 

El control social dirigeJacconformidad,Ja conducta exterior del .indlviduo.de 

acuerdo con sus normas. La desviaéión se presenta cuando no se conformán las 

personas o los . grupos, 'Yª ·Co?Jos valores sociales establecidos, o normas y 

modelos ya deterrl'ljn~doE; o. impu(3stos, es decir, se sustrae de la acción del 

La'icle~viación puede ser negativa y es considerada como reprobable en lo 

que se;cdnsl~era normal, es decir, por debajo de la conducta aceptable y, que va 

desde I~ falta de respeto hasta la conducta criminal. 

Generalmente las personas o grupos desviados negativos poseen un 

Estado social y cultural inferior, presentándose desviación física, psíquica o moral. 

Empezaremos por los desviados dependientes: son aquellas personas carentes 

de estatus social o que lo tienen tan ínfimo en relación con la estructura social que 

se convierten en una carga social como los limosneros, los huérfanos, todas 

aquellas personas que viven del trabajo de los demás. 

Los criminales y los delincuentes son los más repudiados por parte de la 

sociedad y se les tiene como desviados mentales físicos y dependientes, violando 

de una manera consciente las normas morales y jurídicas establecidas por la 

comunidad. 

No hay que olvidar mencionar las situaciones o grupos desviantes, las 

primeras son totalmente anormales, cuya principal característica es el instinto de 

supervivencia, la gente abandona los controles sociales y la conducta que 

considera normalmente aceptable. 

Los grupos desviantes generalmente son aquellos quebrantadores de la 

Ley, pudiendo ser ocasionales o temporales, los cuales son entes de 

desorganización social, pueden dar origen a motines, linchamientos de masa o 

pueden ser asociaciones permanentes; como pandillas, bandas, asociaciones 

delictuosas, etc. 
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Estos grupos a pesar de tener una organización, sus propios valores y 

normas •.• de.ej~9Ll~~r~~u!>._,s~n~~ll~l>·.9e ~j~I~~L~usrriie.Ql~Iºs~diyi'lrs~s formas de 
control, encontramos~. caracterfsticas de 10 que en SÍ es una organización, son 

factores de desorganización social, nos preguntaremos ¿por qué? La respuesta es 

sencilla, la diferencia entre los grupos desviantes y los normales radica en que en 

los primeros la mayoría de los valores, normas y sanciones, así como sus 

actividades, son diversos de los reconocidos y calificados por la sociedad como 

positivos. 

La desviación es un comportamiento no conforme, que no se ajusta a lo que 

el grupo aprueba y que va desde la falta de respeto a ciertas reglas de educación 

y de etiqueta, hasta las acciones criminales que ponen en peligro la propia 

supervivencia del grupo. 

Sin embargo, no todas las desviaciones suscitan la reacción del grupo, sino 

sólo aquellas que despiertan particular desaprobación o alarma; solam~ntefrente 

a estas últimas reacciona el grupo para prevenir o impedir el comportamiento 

desviante o para eliminar o reducir las consecuencias consideradas nocivas.133 

3. Estructura social y conducta desviada 

La estructura social es un conjunto de interrelaciones relativamente 

estables entre los individuos o grupos integrantes, una relatividad porque siempre 

hay individuos o grupos que actúan con desdén a la norma y sus patrones de 

conducta afectan la interrelación, es decir, a la estructura. 

Entendida también, de acuerdo a nuestro estudio como constitución 

especial de reglas de instituciones inclusive sus normas y sanciones, controles 

sociales tales como los que se encuentran y actúan en la sociedad, 134caracteriza 

la suma total de relaciones que los miembros del grupo social mantienen entre sí y 

con el grupo mismo como base de su orientación de acción. 

133 LUMIA GIUSEPPE, Principios de Teoría e Ideología del Derecho, Traducido por Alfonso Ruiz Miguel, 
Ariel, México, 1977, pp. 12 y 13. 
134 HUDSON HARRY, Sociología una introducción sistemática, Paidos, Buenos Aires, 1973, p. 74. 
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Algunos psicólogos determinan que el origen de la desviación se encuentra, 

en la personalidad; en las necesidades insatisfechas o de tipo emociona/, así como de /os 
impulsos biológicos, en este sentido la biología criminal estudia el origen de esta co11d11cta 
por problemas como: las disfunciones del sistema nervioso central y la conducta antisocial: 
la posibilidad de diferencias biológicas entre criminales y no crimina/es, la bioquímica y su 
injluencia en el comportamiento criminal, los estudios sobre parejas de gemelos en los q11e al 
menos uno es crimina/. 135 

No se reduce únicamente a las necesidades emocionales o de tipo 

biológico, los individuos pueden ir contra la norma o la conducta socialmente 

establecida, por el sólo vivir () como resultado de la experiencia, por una 

educación o autoridad múy rígida, o eLconflicto de la norma que actúa sobre el 
',•' ·,,· • ·.·,. ;·'. '·_-0',• : •.. _ , ... • 

individuo y sus 'valqr~~. el q~e hace que el individuo rechace o actúe contra el 

dictamen cu1tura1: E1)r~c~so de 1a socialización es donde se pierde 1a introyección 

de las normas y valoraciones, prevaleciendo las normas específicas de desviación 

que se presentan en los diferentes grupos pandillas, robos, secuestros, etc. 

Tales hechos sólo pueden explicarse haciendo referencia a variables 

sociológicas y, a veces psicosociales. 

Desde una perspectiva sociológica, las violaciones a la Ley y a las 

costumbres provienen de las características de la cultura y de la organización 

social en que ocurren. Son las relaciones entre los hombres, los papeles que 

desempeñan, sus instituciones y valores y los vfnculos entre estas variables las 

que afectan a la forma, proporción y distribución de la conducta desviada. 136 

De ahí que siempre encontraremos tendencias a la no conformidad y 

siempre un elemento de desorganización social, en donde el grado de 

conformidad varía e irrumpe en los controles sociales y determinan el grado de 

desorganización social. 

Consideramos que la conducta desviada deriva de los factores exógenos 

que son todos aquellos que se producen fuera del individuo, es decir, de un 

135 RODRIGUEZ MANZANERA, Luis, Criminología, México, 1982, Porrúa, p.63. 
136 CHINOY ELI, Society, Trad. Francisco López Cámara, Fondo de Cultura Económica, México, 1978, p. 
372. 
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proceso colectivo.yhopor factores endógenos de carácter biológico o psicológico. 

Por ejemplo, algunas teorías determinan que el criminal es un i.ndividuo normal y 
-~- .• _--o:o;=-o.__o_--:c_-o_-=---:-~-º°'"'co --,-,,--~ - - --- - -- ------ - ----

adquiere exp~rienciél d.e otros criminales, de sus errores, y so-n factores sociales 

los quejn.h}b~n él la comisión.de delitos. 

Ah¿:~a'bie~. algunas estructuras sociales ejercen una presión definida sobre 

cierta~:P~f~()_hé:l{g~;l_~.soci13ciad¡ ca~ el_~fin de-que siga ·la -conducta inconformista y 

no unªfo(J~cl~btcitrcc:l_fifÓr111iªta?p()rejemplo en una sociedad en la que se da una 
·- '.-~- ,.._,;,.,. ,¡·.> :~-:v·--: . ·.- - --- ·. - , ·-- , -; . 

importan_c18, ~xc~f;>c[Qn~li:n_~nt~.grande a objetivos especfficos sin una importancia 
- .. - .. -.---- ·,,,_, -·;'«··-·-'.•,. _-; .•. ,,. --. . 

proporcioha1'd~ 'lO.s p(ci~"edi'rriientos institucionales.137 
' - . . ' -· . . ·, . - . ,. - . - " -· ,_,. ·· ... :·~-· -

La estructurasocial 'act_úa C:omo una barrera o como una puerta abierta para 

la acción dictada por los mandatos culturales. Cuando la estructura cultural y la 

social están mal enfocadas exigiendo la primera una conducta y la segunda una 

actitud que la cultura impide, hay una tendencia al quebrantamiento de la norma 

hacia la falta de ellas, de aquí que se dé un proceso favorable al Estado de la 

anomfa. 136 

4. Evasiones institucionalizadas 

Las evasiones institucionalizadas de las normas sociales, son generadas 

principalmente por la experiencia y por las normas que prohiben o que 

obstaculizan su satisfacción. 

Las evasiones institucionalizadas podemos determinarlas cuando la gente 

está resuelta a llevar a cabo algún acto que está formalmente prohibido por la Ley 

correspondiente, o ya reprobable o sancionado por los usos o costumbres y que 

están tan arraigados que es difícil cubrirlos, y cuyo resultado tiende a ser la 

evasión, como son por ejemplo; en el Distrito Federal no se lleva a cabo el divorcio 

por mutuo consentimiento, si no se reúnen los requisitos que establece el Código 

Civil para la disolución del mismo y en la práctica jurídica ambos cónyuges se 

137 MERTON ROBERT, Teoría y Estn1ct11ras Sociales, Traducido por Florentino M. Tomer, Fondo de 
Cultura Económica, México, 1964, p. 235. 
138 Ibídem, pp. 241 y 242. 
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ponen de acuerdo para manifestar y sostener una causal para conseguir el 

divorcio. En la 13e¡pú~lica mexicana, en materia educativa, pa~~~g~~.~c~Lll"l8.110r~no 

pierda un año de educación primaria según el sistema de inscripción de la 

Secretaria de 'Educación Pública muchas veces son . registrados 1.os.·' menores 
·~ . •"' "" ·,;.: , .. •:. ·":: 

nuevamente ante el Registro Civil. 

Cierto que en· México, muchos de .1()5jye~o!)7~~t~n~;t~~~iJ1[ct~~·[orla Ley, 

sobre todo en materia del juego de azar, pero mubhos ·~er·11~~an a cabo 

clandestinamente, se dan las apuestas clandestinas en peleas de perros, 

apuestas de lotería en donde con una pequeña cantidad de dinero se espera 

obtener una gran ganancia, la determinación de la gente por la realización de 

actos ilícitos unos por evadir y otros por dejar que se cometan las evasiones trae 

como consecuencia el debilitamiento o la ineficacia del Derecho y específicamente 

del control social y por tanto actúa como fuente de desorganización social. 

Muchas evasiones institucionalizadas son a diario cometidas y algunas 

subsisten mientras no se les de una publicidad y en este sentido se pueden volver 

fraudulentas, tanto jurídicamente como moralmente, sacando provecho, violando 

las reglas vigentes, como en el caso de la venta de terrenos en zonas federales, el 

de dar determinadas cantidades de dinero para adquirir un terreno, o para evitar 

una infracción. Pero si los involucrados son exhibidos públicamente, deben y 

sufren las consecuencias. 

Si las evasiones reguladas llegan a ser suficientemente difundidas, 

las propias normas pueden ser puestas en duda y cambiar, los e.~fiier=os por reformar las 
leyes para ajustarlas a la realidad son continuos, aunque las Ji1er=as que coll/ienen las 
normas vigentes han sido bastante polentes para salisfacer la mayoría de los cambios, 
siempre van a exislir factores de desorganización social en un máximo o mínima cuantia. 
Pero el conocimienlo de que existen violaciones de cier/as leyes, exlendidas y discretamell/e 
toleradas, puede corromper su moral o su au/oridad legal. 139 

Consideramos a la Institución como una organización estatal establecida 

139 CHINOY EL Y, Sacie/y, Fondo de Cultura Económica, Op. cit., p. 386. 
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por la aplicación· y· ejecución de.1 Derecho, no es únicamente una distinción 

positivista de un ·fin 9e Derecho o~e c~ltura, sino ciertamente abarca algunos 

principios morales de Derecho, lleva. implícita actividades culturales de tipo 

económicoí educativo, ético o de otra índole. La Institucionalización como una 

forma de organización estatal por perfecta que quiera ser, sólo podrá garantizar la 

observancia de las formas jurídicas y la seguridad jurídica, pero enning(¡n caso la 

juridicidad. Quien únicamente puede asegurar siempre la justicia es la conciencia 

jurídica individual. 

5. El papel y el conflicto de valores 

En el proceso de socialización se le enseña al individuo, tanto los valores 

como las normas colectivas y éste los asimila de tal forma que dichos valores y 

normas llegan a ser parte de la personalidad desembocando en una 

interiorización, dando lugar a fuerzas efectivas que influyen en su comportamiento 

(control social). Sobre este último se puede determinar que la estructura social se 

basa en el conjunto de expectativas normativas que son las que ponen límite al 

comportamiento del individuo en la sociedad. Esta delimitación viene a ser el rol, 

papel que el individuo ocupa socialmente. 

En general se describe como la interpretación que hace la persona 

consciente o inconscientemente, de los diferentes oficios que desempeña en los 

distintos grupos de los que es miembro. 

Los papeles desempeñados por el individuo, contribuyen a su integración 

en la estructura social y en la configuración interna de su propia personalidad. Hay 

roles que ejercen influjo mayor en nuestro comportamiento; en la vida ordinaria 

nos encontramos con personas que eran muy accesibles y hasta simpáticas, 

cuando se movían en niveles normales, pero que al recibir un puesto político de 

prestigio se convierten en intolerables. 

El contendido del papel social, 

corresponde a aquello que se debe hacer en tal puesto social, y se determina con cada caso 
de acuerdo con la finalidad concreta que persigue la persona social, es la suma de todos los 
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papeles que dese111pe1ia el individuo dentro de la sociedad, y a estos papeles se les califica 
como sociales en cuanto representan uniformidades de conducta compartidas por 1111 extenso 
11/Ímero de personas. 14

" - - · , -
- o _-,__,_- ----"'" - ----

Cada persona participa en diferentes grupos y cada uno desempeña un 

papel de acuerdo al lugar que ocupa y el papel asumido es diferente, porque el 

grupo y la funcion Cfelrnísmo= son distintos, pero en todos es la misma persona. 

Por lo general entre personas con cierto nivel de responsabilidad cultural no se 

dan conflictos de comportamiento, es decir conflictos de valores que se presentan 

cuando hay contradicciones o incompatibilidad entre valores exigiendo diferentes 

tipos de conducta a una situación concreta. Es difícil determinar la acción en las 

contradicciones culturales pues es difícil elegir uno y rechazar el otro por ejemplo: 

¿será el comerciante tan honesto que su producto responderá a su propaganda y 

su ganancia será proporcional al gasto de producción? ¿debe el político ofrecer un 

sinnúmero de promesas para llegar a un alto puesto y que no ha de cumplir a 

todas? Ya sea el hombre de negocios, el político, el revolucionario que 

contraponen un interés personal a sus acciones escrupulosas, cuando existen 

tales contradicciones en los valores, el individuo siempre encontrará una 

justificante aceptable para desdeñar uno de los valores opuestos, por lo que estas 

racionalizaciones se incorporan a la cultura como normas de convivencia, para 

poder mantener la existencia de valores incompatibles a pesar de la inevitable 

necesidad de ignorar cualquiera de ellos para conseguir los fines que se han 

considerado como valiosos. 

El constante choque de valores lleva consigo el que ambas alternativas 

generen una conducta desviada. Como ejemplo el conflicto que surge entre los 

valores de la iglesia y el deber militar, la prohibición de anticonceptivos por un lado 

y por el otro una limitación en el número de integrantes en la familia, etcétera, que 

dan por resultado una conducta desviada como sería el aborto. 

La conducta desviada se da con mayor frecuencia en los hijos de 

emigrados, ya que surgen conflictos de valores, pues elegir entre los valores de 

140 Ibídem. p. 373. 
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sus padres y los valores. de la sociedad en la que ahora viven produce un choque 

de valores, de tal suerte que da como resultado un gran conflicto en la conducta 
- _,_-,,__,·~_: --o:cc 

del individuo y por ende una desviación que puede incluso llegar a la criminalidad 

y delincuencia. 

La relación que existe entre los conflictos de valores y los papeles, es que 

los primeros suel.en· ser también-derivados de los segundos, es decir, los 

diferentes papeles ql.Je desempeña el individuo tienden a contradecirse por su 

desenvolvimiento como por ejemplo: un policía descubre que su hijo es 

delincuente, en ese momento surge un conflicto de valores derivado por los 

papeles que desempeña el padre, por una parte el sentimiento paterno y por otro 

el papel como policía, del juez para con su familia, el presidente del sindicato para 

con sus agremiados, surge una exigencia, una obligación para con sus familiares, 

para con el grupo que representa, pero siempre se va a tratar de evitar situaciones 

de esa naturaleza que conllevan a un conflicto de valores. 

La existencia de dichos conflictos pueden provocar cambios en la 

estructura, cambios culturales, pueden renovar viejos valores o canalizarlos de 

una forma más congruente y generar una nueva conducta aceptable en la 

sociedad tomando dichos cambios como generados o necesarios. 

La existencia de conjlicto de papeles o de valores 110 necesitan resolverse necesariamente en 
una conducta desviada y producir cambios en las instituciones, las creencias o las relaciones 
sociales. Valores aparentemente contradictorios pueden ser situados de hecho en una 
jerarquía de prioridades, de manera que el valor dominante precederá por lo general a los 
demás. 141 

El conflicto de valores o como resultado del desempeño de los diferentes 

papeles que desarrolla el individuo, tiene que ver mucho con las fuerzas del 

control social y en especial con la norma jurídica, el Derecho, no como el único 

factor, pero sí como nuestro objeto de estudio, pues, apunta esencialmente a la 

realización de valores, no son en sí valores puros, ideas puras, sino que es obra 

del hombre mediante el cual trata de satisfacer necesidades de su vida, 

dirigiéndose por criterios de validez trascendente, por lo que depende muchas 

veces de ellos la disminución de los conflictos de valores y en el fortalecimiento de 

141 /bídem, p. 375. 
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los mismos.o que resulte una conducta desviada y un debilitamiento de los lazos 

del control social. 
-- ----:~- .o--.--~-=-~º-~--o-- --

El poner o dar mayor importancia a los valores económicos, materiales, que 

a valóresid~ales,>familiares, puede désencaclenar una conducta desviada porque 

la falta paitial del mecanismo normal de control social del que dispone una 

sociedad no funciona o no da resultado para una regulación de la conducta 

deseable, entonces aparecen diversasformas de conducta desviada. 

El conflicto de valores es fuente de desorganización social tal vez no tan 

tajantes como las ya estudiadas, pero no de menor importancia. Es la misma 

sociedad la que ha generado la motivación hacia la selección de los diferentes 

papeles sociales que necesita y a los que por lo mismo brinda mayor aprecio. 

A las figuras de comportamiento permitidas y reconocidas por la sociedad, 

se les llama derechos y corresponden a quienes desempeñan tal o cual papel; por 

ejemplo: los policías pueden y tienen derecho reconocido de llevar uniforme y 

portar armas, cuando están desempeñando su servicio. Toda cultura establece 

normas y valores socialmente aceptables y prescribe los métodos que deben 

utilizarse para sus metas, pero el conflicto de valores y normas puede llegar a ser 

inevitable y la elección para la solución puede ser dudosa pues siempre 

encontraremos una justificación, llámese normas de convivencia y en el caso de la 

norma jurídica, una norma superior y un órgano jurisdiccional superior. El grado en 

que el individuo se conforma con la conducta exigida y la permitida, y evita la 

conducta prohibida, indica el grado de corrección en que desempeña su papel 

correspondiente. 

6. La desorganización social y el cambio social 

Se habla aquí de desorganización social e invariablemente de un cambio 

social porque nos referiremos a la ruptura de un orden o de un sistema 

conformado por un grupo de individuos, estas modificaciones se manifiestan en la 

estructura o composición de la sociedad y por ende en la conducta del individuo. 
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Las diferentes formas de desorganización social que inducen a la conducta 

desviada están·•relacionadas con el proceso'decambiosocial.ylo encorítramosno 

sólo. en. los vaíores, •. insfftucio.ríes~.p~cpel~~.t~·,a~i~·ri'~é'sób¡aj;~··yJ~~hblb~l~~·;ino 
, <" .·."· . - ·. , .. . . . ,· ·e;· ,_: -; , .~ '<- .. ¡·. •,: - " .. _,' :·~ '·'··.' .. - .':. , .','': ..... :.'. •'J, • :.•. 

en las contr?diccign~s qlle.igeqera.la corn:lLfüt?;n6:9cfofqr..1"11fa>t8::.J:f~yq~Edoxt]ar::en 
cuenta que muchas· :a1t~raci~n~~ cu1iuraÍ~s; y e~tr~<::tu~ª'ª-~ rH~é·re~entan 
mecanismos de aj~ste¡. y una . forma de . eJJrnlll.ªfióD. al .JE3l'lór1'1e110 de 

. desorganiz~~ión,;bonbase en los factores que participah en el cambio ~ocia!, en 

su mayoría externos a la sociedad, en especial los que proceden de la aplicación 

de los descubrimientos científicos de las técnicas correspondientes. 

En muchas partes el cambio social es impuesto por los extranjeros y han provocado una 
desorganizació11 social e11 la cultura, debido e11 parte a la tec110/ogía y a la fi1erza política de 
los países industrializados, pero no sólo la in.fluencia externa es causa de desorganización. 
A IÍn las sociedades más tradicionales, estables y aisladas sufren en su opor/l/nidad algunas 
modificaciones, 1· en las sociedades industria/es son poderosas y persistentes las fi1erzas 
inmane/l/es que Ílem11 al cambio. 142 

Los cambios en la estructura social en sociedades dinámicas aparecen a 

menudo casi en forma imperceptible, como una característica de conformidad 

hacia las normas y valores vigentes que determinan habitualmente sucesivas 

modificaciones importantes en los modelos de vida e incluso se promueven o 

decretan por la propia Ley de acuerdo a las necesidades suscitadas por el cambio 

social y por los deseos de progreso. 

El Derecho no puede permanecer invariable, sino al contrario, debe ir cambiando al compás 
de las 1111e1·as circu11stancias y 11ecesidades sociales. claro está que el Derecho pretende ser 
estable, cierto y seguro. pero proporciona un margen de incertidumbre y de inseguridad en 
todo sistema jurídico, para que éste pueda irse adaptando a los cambios de la realidad social. 
y también para que pueda ir progresando e11 el semidu de mayor acercamie/l/o a los valores 
que i111e11ta realizar. 143 

El cambio estructural se refiere a la transformación de elementos sociales 

respecto a otros elementos sociales o composición de la sociedad, así como a las 

transformaciones de la conducta de la población, repercutiendo en cambios 

culturales. 

142 Ibídem, p. 388. 
143 RACASENS SICHES, Luis, Tratado General de Fi/osofla del Derecho Porrúa, México, 1986, p. 226. 
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Todos los problemas de cambio pueden referirse al estado de avance 

desigual entre las diferentes partes de nuestra ci.vilización. Por ejemplo: al cambiar 

las relaciones sociales entre los integ~antes de la población en donde impera un 

modo de producción agrícola, h,acia'.}Jtro,,~; de tipo capitalista industrial, las 

conductas se desarrollan con mayor vf3106icl~d que la ideológica, las convicciones 

y en general, los modelos rneDt~l~~2c:J~~C::C>llR.QXtªrniento, retrasando por lo tanto el 

cambio cultural. 

Cuando en la colectividad o eri los. grupos humanos y por consecuencia 

afectados por cambios sociales que roriipen con su rutinas tradicionales o alteran 

sus estatus o sus valores, pueden surgir esfuerzos organizados para introducir las 

reformas necesarias para solucionar los conflictos cuyo principal mecanismo es el 

Derecho positivo donde el individuo trata de asegurar los principales valores 

colectivos que considera indispensables en la vida social como por ejemplo: la 

justicia, el bien común, certeza, seguridad, etc. Respondiendo también a las 

necesidades suscitadas por el cambio social y el deseo de progreso mientras que 

por una parte el Derecho tiene una función estabilizadora de determinadas 

relaciones sociales, sin embargo, no puede sustraerse a las necesidades de 

cambio adaptándose a las nuevas circunstancias y necesidades sociales; algunas 

costumbres permanecerán intactas, otras sufrirán adaptaciones y algunas más 

cambiarán sus bases o significados aunque no las acciones, y se aceptarán 

nuevas y algunas desaparecerán totalmente. 

El resultado global del cambio no se manifestará de inmediato habrá 

adaptaciones inestables y quizás un choque violento entre sectores de la 

población o entre diferentes generaciones. Advirtiéndose, en el Derecho el 

aspecto funcional intrinseco de la resolución de conflictos de intereses por medio 

de la norma, una regulación objetiva que se imponga por igual a las partes en 

conflicto, con el fin de evitar que sea la fuerza la que decida éste, por lo que es 

importante mencionar, que en los capítulos siguientes se tratará la parte medular 

de la investigación. 
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CAPÍTULO V. 

MARCO JURÍDICO DEL SISTEMA PENITENCIARIO 

1. Antecedentes constitucionales de la educación, la capacitación y el 

trabajo dentro del sistema penitenciario mexicano. 

Indudablemente nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, es producto de una constante lucha que sostuvieron nuestros 

antepasados, para lograr ser un país independiente tal y como sucedió en el año 

de 1810, siendo este movimiento uno de los principales acontecimientos más 

próximos a la entrada en vigor de la primera Constitución que regiría nuestro país. 

Pero a pesar de haberse logrado dicha independencia, era urgente y 

necesario que se comenzaran a crear Leyes que en determinado momento 

garantizaran una mejor forma de vida, que les dieran a las personas trato de 

humanos, ya que si bien es cierto que durante la Época de la Colonia existieron 

diversas instituciones, éstas no otorgaban los mismos derechos a todos los 

habitantes. 

Las instituciones de la organización política que existieron durante la Época 

de la Colonia, son las siguientes: 

EL REAL CONSEJO DE INDIAS. Es creado por Cédula Real en el año de 

1524, quien se encargaba de establecer las relaciones entre la colonia y el 

gobierno de las colonias. Sus funciones fundamentales fueron: 

1. Judiciales. Fungía como tribunal de apelación, con respecto a 

los fallos que eran dictados por las Reales Audiencias y por la Casa de 

Contratación de Sevilla. 

2. Legislativas. Se encargaban de emitir las Leyes para el 

gobierno de las colonias. 
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3. Administrativas. Proponían ánte eliey, loscnC>mbramientos de 

los funcionarios que ocuparían los puestos dentro del gobierno de las 

colonias. 

LAS REALES AUDIENCIAS. El gobierno de las colonias se confió a las 

Reales Audiencias, que desempeñaban funciones judiciales y administrativas. 

Eran regidas por un presidente e integradas por varios oidores. 

La primera Audiencia creada en México, data del año de 1527. 

EL VIRREINATO. Fue creado en 1535. El virrey tenía atribuciones 

ejecutivas y judiciales, dentro de las cuales se encontraba la administración de 

justicia, lo concerniente a la pacificación y engrandecimiento de la colonia, la 

conversión de los indios, la salud pública, la instrucción, lo referente a la 

administración del erario, el nombramiento de alcaldes y corregidores, ayudar a la 

iglesia así como la designación de sus párrocos. 

EL GOBIERNO DE REINOS Y PROVINCIAS. El gobierno estaba a cargo 

de los funcionarios españoles, los cuales recibían el nombre de gobernadores y se 

encargaban de todo lo que concierne a los asuntos económicos y militares. 

Las provincias estaban integradas en su gran mayoría por indios y 

mestizos, quienes formaban alcaldías mayores y eran administradas por un 

alcalde mayor. La población española integraba corregimientos, los cuales eran 

administrados por corregidores, mientras que los pueblos conformados por los 

indígenas, eran gobernados por caciques, gobernadores, alcaldes, mandones y 

los mayordomos. 

LOS AYUNTAMIENTOS. Eran la base del gobierno español, presididos por 

regidores y alcaldes, que a su vez asumían las funciones de jueces en materia 
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civil y criminal;. sólo que en un principio existían únicarnente en pueblos habitados 

por españoles pero a.partir- deLaño de .1531 se expandieron hacia los pueblos 
indígeñas. ·--- - --- -

Aunque en la época de la colonia no se hablaba directamente de aspectos 

penitenciarios, materia que nos ocupa, se marcan los primeros lineamientos que 

posteriormente serían plasmados en la primera Constitución que sirvió de 

fundamento a los mexicanos para poder obtener todas aquellas garantías que 

actualmente se consagran en nuestra Carta Magna. 

Textualmente no se mencionaban las formas para readaptar a las personas 

que se encontraban privadas de la libertad, pero es importante mencionar los 

pilares que dieron origen al artículo 18 de la vigente Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, por ende, citaremos por orden cronológico, los 

principales antecedentes históricos del mencionado artículo: 

CONSTITUCIÓN DE CADIZ. Constitución Política de la Monarquía 

Española, la cual no puede ser patrimonio de ninguna persona, así como también 

se hace hincapié en lo referente a la soberanía, diciéndose que ésta reside 

esencialmente en el pueblo. 

También comenzaron a fijarse las bases en torno a los nombramientos de 

las diputaciones y el desempeño de las mismas, se crearon las primeras 

Secretarías de Estado, se incluye la instrucción pública, ordenándose que se 

deberían establecer escuelas de primeras letras en todos los pueblos de la 

monarquía española, y crear universidades, se hablaba de la libertad de escribir y 

publicar ideas políticas sólo con las restricciones establecidas por la Ley; se 

mencionaban los requisitos para reformar la Constitución entre otras cosas, pero 

lo más importante es que se fundan tribunales y se regula lo concerniente a la 

administración de justicia en al ámbito civil y criminal. 

Específicamente en el artículo 297 de la citada Constitución se establecía 

que: 
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Se. dispondr~n /as cárceles de• manera que• sirvan para asegurar y no para 

molestar a /os presos:.asle/a/ca/de tendrá a éstos en buena custodia y separados 
-'---'---~ce-' "-oS:oo-_cc-==--

/os que e/juez .mande tener sin comunicación, pero nunca en calabozos 

subterráneós·.nf.matsanos. 144 

Es indispensable mencionar, 

q1ie .~e incluye la publicación de la carta de Cádiz entre las Leyes jimdamenta/es de México, 
no sólo, por haber regido durante el periodo de los movimie/1/os preparatorios de la 
emancipación, así haya sido parcial y temporalmente, sino también por la influencia que 
ejerció en varios de nuestros instrumentos Constilllciona/es, no menos que por la importancia 
que se le reconoció en la etapa transitoria que precedió a la organización constitucional del 
nuevo Estado. " 5 

Definitivamente, para los mexicanos esto no fue tan relevante, sino lo que 

más les importaba en esos momentos era obtener su libertad y su independencia, 

es por ello que no iban a descansar hasta obtener lo deseado y en ese sentido es 

instalado en Chilpancingo, Gro. por iniciativa de José María Morelos y Pavón, el 

primer Congreso mexicano, para que se proclamara formalmente dicha 

independencia, presentando Morelos ante los Constituyentes 'Los Sentimientos de 

la Nación' en donde hace énfasis a su ideología política, así como también hace 

notar la concepción de lo que significa la soberanía. 

El acta solemne de la declaración de la independencia de la América 

Septentrional, es firmada en el Palacio de Chilpancingo el día 6 de noviembre de 

1813 y en torno a la promulgación de la independencia, el Congreso tiene la tarea 

de elaborar una nueva Constitución. 

CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN. Fue promulgada el 22 de octubre de 

1814 y es considerada como la primera Carta Magna del México republicano, a la 

cual se le denominó Decreto Constitucional para la Libertad de la Améri~ 

Mexicana. 

144 CAMARA DE DIPUTADOS, Derechos del Pueblo Mexicano; México a través de sus Constituciones. 
Antecedentes, Origen y Evolución del Articulo 18 Constitucional, Miguel Angel Porrúa, México, 1985, p. 83. 
145 TENA RAMÍREZ, Felipe, leyes Fundamentales de México, México, 1992, Pórrua, p. 59. 
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Dicha Constitución, tiene similitudes con la de Cádiz ya que ambas se 

basan en el sentlmlente>_li9er~l~~e"s~~-2poca. 
. . . . - .·.' 

Aquí se menciona que la Í~Íigión del Estado será católica, la soberanía 

reside en el pueblo, así tambÍé~j~e'.dice que la Ley es el reflejo de la expresión de 

la voluntad general y que laf~li~id~_q de los ciudadanos consiste en la igualdad, la 

seguridad, la propiedad :y lª"'IÍ~'ertad. Por otra parte, se habla de la forma de 
- --;~;:_ : ·- ·::_,,.-.',:. V:·_.;_,-~, -,_ 

gobierno, el cual es conside,,radf> republicano, centralista y que estaría dividido en 

tres poderes: 
.· ., . 

Legislativo: Se integraría por17 diputados, y ocupaba mayor jerarquía. 

Ejecutivo: Tendría tres presidentes titulares. 

Judicial: Integrado por cinco personas, que conformaban el Supremo 

Tribunal. 

En el precepto constitucional número 21, se mencionaba: 

Sólo las Leyes pueden determinar los casos en que debe ser acusado, 

preso o detenido algún ciudadano. 146 

Es sin duda, la primera Constitución que da vida jurídica a la República 

independiente. 

REGLAMENTO PROVISIONAL POLÍTICO DEL IMPERIO MEXICANO. 

Posterior a la muerte de José María Morelos y Pavón, el General Vicente 

Guerrero, se dedicó a reunir a las personas que se proclamaban por la 

independencia de México, convirtiéndose así en el líder de los rebeldes del sur, 

llegando a tomar el mando de las tropas insurgentes y propiciando derrotas a las 

fuerzas del gobierno virreinal, con lo cual se tuvo que sustituir al jefe de sus 

tropas, siendo designado como tal el coronel Agustín de lturbide, quien a pesar de 

los deseos que tenía de acabar con la gente de Vicente Guerrero es derrotado, y 

decide que ambos se entrevisten produciéndose el 1 O de febrero de 1821, el 

141
' Ibídem, p. 83. 
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famoso enéuentro de Acatempan entre Guerrero e lturbide, surgiendo así el Plan 

de Iguala o de las tres garantías. 

En este caso, Guerrero en dicho Plan encontró la posibilidad de liberar a 

México de los españoles e independizar al país, para ello se pone a las órdenes 

de lturbide. 

En marzo de 1821, lturbide da a conocer el Plan a los jefes y oficiales de 

sus tropas y les pide se adhieran a él, siendo nombrado Primer Jefe del Ejército de 

las Tres Garantías, lo cual no favoreció mucho al gobierno virreinal, por lo que el 

virrey tuvo que ser sustituido por Juan Odonojú, quien llegó al Puerto de Veracruz 

y una vez instalado, quiso conocer el Plan de Iguala, por ende se comunicó con 

Agustín de lturbide, entrevistándose en la Villa de Córdoba, Veracruz y con base a 

lo que ahí pactan, surgen los Tratados de Córdoba en donde se mencionaba lo 

relativo al nuevo gobierno, asimismo se deberían convocar a elecciones para 

integrar el congreso que redactaría la Constitución Política. 

Llevadas a cabo las elecciones, éstas favorecían a los criollos de clase 

media, y por otra parte existía el conflicto de quién sería el nuevo gobernante. En 

ese sentido se deliberó sobre el asunto y se decretó la designación de Agustín de 

lturbide como Emperador de México, con el nombre de Agustín 1, con lo cual se 

extendieron títulos de nobleza a sus familiares. 

En julio de 1822, lturbide es coronado Emperador del Imperio Mexicano y 

es cuando surge el Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano. 

En dicho reglamento, se encuentra el tercer antecedente de lo que 

actualmente es el artículo 18 de la actual Carta Magna, que en su artículo 72 

señala que ningún mexicano podrá ser preso por queja de otro, sino cuando el 

delito merezca pena corporal y conste en el mismo acto, o el quejoso se obligue a 

probarlo dentro de seis días y en su defecto satisfacer al arrestado los atrasos y 

perjuicios que le sigan de aquella providencia. 147 

147 Ídem. 
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PROYECTO DE CONSTITUCIÓN FORMULADO POR J. JOAQUÍN 

FERNÁNDEZ DE LIZARDI. C:n 1825, José Joaquín Fernández de Lizardi formula 

un proyecto de Constitución, el cual también es uno de los antecedentes básicos 

del actual precepto que se refiere a las formas de readaptación social de los 

delincuentes. 

Los artículos referentes a esa materia son los siguientes: 148 

Artículo 31. Debiendo ser /as cárceles no unos depó?itos de perdidos 

semilleros de yicios • y lugares para atormentar a la.· hl}manidad, como por 

desgracia lo sori /as ·nuestras, sino unas casas correccionales .de donde /os 

hombres salgan r71ends: l(iciosos •que lo que han entrado, se dispondrán en 
. . . . ·. . 

adelante en edificios seguf_os; pero qapéuJes, sanos y bien ventilados. 

Artículo 32. En todas ellas habrá. departamentos de oficios y artes 

mecánicas, dirigidos por profesores hábiles, no delincuentes. 

Artículo 33. Si e/preso tuviere algún oficio, como sastre, zapatero, etc., se 

pondrá con el respectivo maestro, quien lo hará trabajar diariamente, y de /().que 

gane e/ preso Se harán dos partes, U~() para e/. fofldO df] ./a r71fsmE! s~rte/ ,Y otra 

para él, para que pueda socorrer a su f~mi/ia s/la, t1l~iere. · 

Artículo 34~ Si el preso no tuviete hif1guf7 oficio; se le dejará a su elección 

que aprenda el que quisiese y puesto con ~/m~estro respectivo, no saldrá de la 

cárcel hasta no estar examinado de oficial; y esto aun cuando haya complJrgado el 

delito porque entró. 

Por ningun motivo se permitirán en las cárceles naipes, dados, licores, ni 

armas cortas; siendo de la responsabilidad de /os directores de oficio el recoger y 

guardar diariamente todos los instrumentos de éstos. 

EL VOTO PARTICULAR DE LA MINORÍA DE LA COMISIÓN 

CONSTITUYENTE. Es hasta el año de 1842, cuando vuelve a hablarse de la 

materia penitenciaria, y al respecto la fracción IX, del artículo quinto de dicho 

documento menciona que: 

1
·
1
·' Ídem. 
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/.a Co11stit11ciri11 otorg11 11 los derechos del homl1re, l11s siguientes g11ra11tía.1·: 
Seguridad. - El edificio destinado 11 111 dete11ciú11, dehe ser disli1110 del de la prisió11: 11110 y 
otro estarcí11 e11 el l11gar de 111 ffsicle11ci11 ele/ juez co111pe1e111e que h11 de juzgarlos, y 11111to el 
dete11iclo, co11111 el preso, quede11 exc/11sil'l1111e11te 11 disposiciii11 del juez que co11oce de su 
c11us11, si11 que 11i11g111111 o/ra 11utoricl11d puet/11 i111er\'e11ir e11 cos11 11lgu1111 re/11tiv11 11 s11 persona. 
sus hie11es o su j11icío, dehicndo li111it11r1·1• 11 ¡Jre.1·111r 11 la judici11I, los auxilios que le pit/11 y 
1¡11<'cl1111do i's/o.\' e11ten1111<·111e a s11s 1írcl1·nl's. 1·

1
'' 

PROYECTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS. Por otra parte, en ese mismo año, en el segundo proyecto 

de la Constitución Política de la República Mexicana, y específicamente en el 

artículo 13, fracciones XIII y XVII, es contemplado lo siguiente: 

l.11 Co11stit11cirí11 n•co11oce en tocios los l10ml1rcs los clcrec/1os 11111111·11les de /iher/l/d, igu11ld1u/, 
seguridad y propiedad, o/org1í11dolcs en co11.'1,c111•11cia, las siguh·n/<'.I' gara111ías: 
Fracciii11 XIII. Segurid11tl. /.a dete11dii11 y prisirí11 se 1'erijicaní11 1•11 ed!ficios dis1i111os; y 111111 y 
otr11 so11 11rhi1rari11s de.wle el ¡m1110 q11e excet/1111 los término.1· prcscrilos c11 111 C1mstiluciti11. Ni 
el de1e11ido 11i el ¡m•so dche11 ser cuswdi11dos fuera de 111 rcside11ci11 dd juez que 1111 de 
juzg11rlos, 11i preso "" otro edificio que el que se!Íal11re su juez, co11sen•cí11do.1·e 111/í 11 su 
11bsol11111 disposiciii11. 
Fraccití11 XVII. Ni 11 los de1e11idos, 11i 11 los presos, puede sujet11rse 11 1ra111111ie1110 alg11110 que 
importe 111111 pena. !.a Ley especifica reí los tralmjos útiles que los jueces pueden s11je111r 11 los 
formalme11lc presos para su ocup11ci1í11 y los medios cs1ric111111e111e 11ecc.rnrios p11r11 111 
seguridad de las pri.1·io11es. 1"

1 

ESTATUTO ORGÁNICO PROVISIONAL DE LA REPÚBLICA MEXICANA 

El 16 de octubre de 1855, Juan Álvarez expidió la convocatoria para formar el 

Congreso Constituyente, el cual se reunió en la Ciudad de México, el día 17 de 

febrero de 1856, dando apertura solemne a sus sesiones un día después, pero es 

hasta el 1 5 de mayo de ese mismo año cuando es creado el Estatuto Orgánico 

Provisional de la República Mexicana, en el que encontramos un antecedente más 

del artículo 18 constitucional, específicamente el artículo 49 del citado Estatuto 

señala: 

Se arreglarcín las prisiones ele tal manern que los dete11idos estén separados de los presos y 
que a ninguno se obligue " lll coi111micC1ción con los demcís presos o dete11idos,· y ni a 11110s 11i 
ll otros podrcí sujetarse " tratamiento C1fgu110 que importe 1111C1 pena. LC1s leyes Jijanín los 

14
" Íbídcm, p. 84. 

1 ~ 11 Ídem. 
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tralmjos lÍtiles a que puede 11/Jli}iarse a l11s presos y los medios estricta111e111e 1wce.w1rio.,· parn 
la se}iuridad y política de las prisio11es. 1

'
1 

PROYECTO DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA 

MEXICANA. Otro antecedente del precepto antes mencionado, lo encontramos en 

el artículo 31 del Proyecto de Constitución Política de la República Mexicana, que 

data del 16 de junio de 1856, dicho artículo establece: 

Sólo habrá Jugar a prisión por delito que merezca pena corporal. En 

cualquier estado del proceso en que aparezca que al acusadomo se/e puede 

imponer tal pena se pondrá en libertad bajo fianza. En ningún caso podrá 

prolongarse la prisión o detención por falta de pago de honorarios o de cualquier 

otra ministración de dinero. 152 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA MEXICANA. El 5 de 

febrero de 1857 fue jurada la Constitución, primero por el Congreso integrado en 

esos momentos por más de 90 representantes, después por el Presidente 

Comonfort. El 17 del mismo mes y año, la Asamblea Constituyente clausuró sus 

sesiones y el 11 de marzo se promulgó la Constitución. 

Es precisamente en esa Constitución cuando ya es establecido el artículo 

18, el cual en la actualidad marca los lineamientos de la readaptación social de los 

delincuentes. En dicho artículo se menciona lo siguiente: 

Sólo habrá lugar a prisión por delito que merezca pena corporal. En 

cualquier estado del proceso en que aparezca que al acusado no se le puede 

imponer tal pena se pondrá en libertad bajo fianza. En ningún caso podrá 

prolongarse la prisión o detención por falta de pago de honorarios, o de cualquier 

otra ministración de dinero. 153 

151 Ídem. 
152 Ídem. 
15~ Ibídem, p. 85. 
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ESTATUTO PROVISIONAL DEL IMPERIO MEXICANO. El 10 de abril de 

1864, Ma)(irnilian() de Habsburgo, aceptó la corona de México, expresando que 

aceptaba el poder Constituyente solamente para crear en México un orden regular 

a instituciones liberales, asimismo la monarquía debería quedar en manos de la 

autoridad de Leyes constitucionales. 

En cuanto a las instituciones liberales;-específic'C1mente hacia hincapié en 
- - - .. ,. .-.. - "'-

la cuestión eclesiástica y en lo referente a dej~r la monarquía bajo Leyes 

Constitucionales, Maximiliano reconocía que por el momento no se podía ni era 

conveniente hablar aún de ensayos Constitucionales y que toda fuerza de la 

autoridad se concentraría en manos del gobierno hasta que el país estuviera 

pacificado. 

En estas circunstancias, el 1 O de al:>ril de 1865, Maximiliano expide el 

Estatuto Provisional del Imperio Mexicano, el cual, era el reflejo de un proyecto de 

Constitución, E31a.borado por el Archiduqlje y los emigrados mexicanos, desde 

Miramar. 
., . 

En dicho Est;tutO; ~~st~ccin IÓs siguientes artículos: 
·. ·: :·:: ,-'. ,.,, >.:· !·'. 

Artículo 6·6. L.,a~Cátc~"es.s~ organizarán de modo que sólo sirvan para 

asegurar a los . reos, sin exacerbar innecesariamente los padecimientos de la 

prisión. 154 

Artículo 67. En las cárceles habrá siempre separación entre los 

formalmente presos y los simplemente detenidos. 155 

PUNTO 44 DEL PROGRAMA DEL PARTIDO LIBERAL MEXICANO. En 

1906, los principales dirigentes de la oposición política se encontraban en la 

ciudad de San Luis Missouri, E.E. U.U., y el día 1° de julio de ese mismo año, 

expidieron el programa y manifiesto del Partido Liberal Mexicano, en el que se 

is~ l/Jídem, p. 85. 
is~ Ihídem, p. 85. 
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plasmaron no sólo las reformas políticas sino también las primeras 

reivindicaciones en materia social. 

En materia penitenciaria, el Partido liberal Mexicano, propuso la siguiente 

reforma constitucional: 

Establecer, cuando sea posible, co/onia.s penitenciarias de regeneración, en 

lugar de las cárceles y penitenciarías en que hoy sufren el castigo los 

delincuentes. 156 

Nuestra Carta Magna, proviene de hechos históricos muy relevantes; 

motivo por el cual es menester señalar a grandes rasgos, los acontecimientos más 

próximos a su expedición, pues de esta manera podemos darnos cuenta de cuáles 

fueron las ideas que llevaron al Constituyente de 1917 a discutir y aceptar la 

Constitución. 

Posteriormente al triunfo acaudillado de Francisco l. Madero y de haber 

ocupado la Presidencia de la República, así como de su trágica muerte, llega el 

gobierno usurpador de Victoriano Huerta, estallando en su contra el movimiento 

revolucionario, convirtiéndose en el jefe del Ejército Constitucion¡:\lista, el 
. . . ·.- ·:. ·¡ ;> . 

Gobernador del Estado de Coahuila, Venustiano Carranza, quien prgplJQOába que 

se restableciera la Constitución en vigor y desapareciera el Go_bierrichd~ Huerta. 
'. . ·~ ::.·:_. '' ·,,-. ,_,. ''- : 

Así pues el movimiento revolucionario formuló elPl~n aeC3~'~d~lupe, el día 

26 de marzo de 1913, donde prevaleció el criterio de. Carranza, siendo lo más 

importante el problema de la legalidad, pero en sí lo que dicho plan contenía era lo 

siguiente: 

Desconocimiento de Victoriano Huerta como Presidente de la República, y 

asimismo, de los poderes Legislativo y Judicial, así como a los Gobernadores de 

los Estados, que aún aceptarán los poderes federales treinta días después de 

publicado el Plan. Por otra parte se designaba primer Jefe del Ejército 

Constitucionalista para organizar dicho Ejército y continuar la lucha, a Venustiano 

Carranza, quien fungiría como Presidente de la República cuando el Ejército 

1."' / hídem. p. 85. 
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llegara a ocupar la ciudad de México, con la obligación de convocar a elecciones 

de inmediato y~entreg?~ E)l.g.oc!~r§lU:~E~~J2e11~e .~lect() ... 
' ,· ·'· -. ._-, 

El 18 de abril de 1913, Carranza aceptó el Plan de Guadalupe, ofreciéndose 

a restaurar el orden CónstituCional en.la ·República, y ·a satisfacer las justas 

aspiraciones del pueblo. 
- -- -- . -- - --- ··-

El 12 de diciembre .deJ91\ Jitf>rirner ~et8 expidfo. un decreto ·para hacer 

adiciones al Plan de Guadal~pe én ,dc.md~· se rliencionaba que se pondrían en 

vigor durante la lucha, lélS L$ye§, ~isp~si~iones y medidas encaminadas a dar 

satisfacción a las necesidade~ ~do(,Órnica!¿, sociales y políticas del país, 
. - . ·! .. 

efectuando las reformas que lf;¡ oplniém exige como indispensables para ganar el 

régimen que garantice la igual~addetosmexicanos entre sí. 157 

Carranza, una vez que .ya estaba encargado del Poder Ejecutivo, expidió el 

14 de septiembre de 1916, un decreto sobre reformas al Plan de Guadalupe, así 

como también bases para que se convocara al Congreso Constituyente, con el 

afán de regularizar la ~ifuacipn legal del movimiento revolucionario para que 

tuviera un Estatuto Jurídico y pqr. otra parte consignar las aspiraciones sociales. 

Se mene.lona que e11 los considerandos de dicho decreto existen 

disposiciones qu~ tierid~n·a preparar el establecimiento de instituciones con las 

que se haga posible el Gobiernci del Pueblo por el Pueblo, y asegurar la situación 

económica de las clases proletarias. 

Por otra parte se dice que el Primer Jefe había dispuesto que se 

proyectaran las Leyes que se mencionaban en el decreto del 12 de diciembre de 

1914, fundamentalmente las referentes a las formas políticas, las cuales 

aseguraran la verdadera aplicación de la Constitución. 

Pues bien, para que se llevará a cabo lo establecido en el decreto de 1916, 

era menester convocar a un Congreso Constituyente al que una vez instalado, el 

Primer Jefe que estaba encargado del Poder Ejecutivo, le presentaría el Proyecto 

de Constitución ya reformado. 

1 ~ 7 CJ\RPIZO, Jorge. La Constit11ciá11 Mcxic111111 de 19/ 7, UNJ\M, México, l 983, p. 60. 
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MENSAJE Y PROYECTO DE CONSTITUCIÓN DE VENUSTIANO 

CARRANZA 

Encontramos otro antecedente más del artículo 18 constitucional, en el 

mensaje y Proyecto de Constitución de Venustiano Carranza, fechados el día 1º. 

de diciembre de 1916 en la ciudad de Querétaro. 

Una vez que se realizó el proceso electoral y yael~g@§s;}ós"miembros del 

Constituyente que reformarían la Constitución de 1857·; e~tas· fu~ron instalados en 

la Ciudad de Querétaro el día 21 de noviembre de 1'~16,;/~1 §Ó q~ ese mismo mes 

y año se eligió una mesa directiva, entregando el Primer Jefe el Proyecto de 

Constitución reformado el día 1°. de diciembre, en donde el artículo 18 

constitucional quedaba de la siguiente manera: 

Sálo hahl'lí lugar a prisión por cielito que merezca pc1111 corporal o al1c:maliw1 de pecuniaria 
y corpol'lll. El lugar d<' pre1·c11ci1í11 o prisirín pre1•c11til'I/ sercí distilllo y es/tll'IÍ co111ple1t1111enre 
se¡mnu/o del q11c s<' cl<'sti11are ¡mm la <'Xti11ci1í11 de las pc1111s. 
Toda I'""ª de 1111ís d<' dos wios d<' prisirí11 se harcí cfccri1·a e11 colonias pe11ales o presidios c1ue 
dcpe11dcní11 dircc1at11<'lll<' del Cohi<'l'llO Fedeml y que eslarcí11 jirera de las poblaciones, 
dehiemlo pagar los l:'stt1clos e1 la F<'de1'11ci1í11 los gastos que curresptmdan por el 111í111cro de 
reos que 1111•i<•n·11 en e/ichos <'.\'/al1lccimie11tos. 1.<.< 

Pero en la sesión número 22, que fue la celebrada el 27 de diciembre de 

1916, se leyó un dictamen sobre el artículo 18 del Proyecto de Constitución, en 

donde se establece que: 

En el Proyecto .I'<' ordena q11e el lugar donde perm1111ezct1 pre1•e111i1•t1111ente lodo inc11lp11do 
dehe ser dislilllo cid de prisirín, por el 1110/il'li muy olH•io de que, 111ie11//'lls ww sentencia no 
venga a dec/a/'llr la cul¡mhilidacl de 11n individuo, 110 es justo malllcnérse/e en común con los 
1•crdadcros deli11c11c111es. 
En el segundo prírr11j(J ele/ arríc11/o estal>lece la cenrmlizacirín del régimen penitenciario en 
todo el país. Por este medio se podría suprimir el grnn 111ímero de ccírceles inlÍtiles que hay 
11hora en /11 marorí11 de los l:'stmlos, y e.1·whil'cer 111111s cur111/a.1· penitenciarías en las que se 
podría emplear un sistema de correccirí11 modenw y desarrol/ac/o con toda amplillld, de wl 
suerte que ruin c11 los Estados de pocos elcmclllos podría disfr111ar de las ventajas de un /me11 
sistema penite11ciario, si11 mayor gasto del que han /1eclw has/a ahora. 
En /al 1•ir111d, prop011emos que se susri111ye1 el seg1111do pcírl'llfo que e.1·1111/iamos, impo11ie11do a 
los Estados la ob/igacirín de eswhlecer el régimen pe11itenciario sobre la base del trabajo 
como medio de regeneracián _1· conserv1111do original la primera parle en la forma siguie11te: 
Artículo 18. Sri/o hal1rcí lugar a prisirí11 por cielito que merezca pena corpol'lll o al1er11ativa de 
pecuniaria y corpuml. El lugar de pre1·enciá11 u prisión pre1•cntil'a sercí dis1i11to y es/arlÍ 
cumpletameme separado del que se desti11arcí pam la ex1i11cicí11 de las penas. 

1 ~~ CAMARA DE DIPUTADOS. Op. di. p. 85. 
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/.os Estados esta/Jlecertín el régimen penitenciario sobre la hase del trabajo, como medio rh• 
regeneración del delincuente, 15

'' 

Después de haberse leído dicho dictamen, sé generó un debate en torno al 

mismo, y en este sentido el comentario de los constituyentes fue el siguiente: 

El principio de la penalidad, so/Jrl' el cual de.1·cc111.mlJ11 toda la tl'oría penal, el'CI el sistema de 
la venganza; des¡més ji1e el castigo de la reparacirí11; de ahí jiie de donde 1•inierrm los 
sistemas penitenciarios, y hoy es el sistema de la readaptacirín o adaptación del individuo. 
/,a ccírcel hoy y lo.1· sistemas penales deben tener el mismo objeto que tiene la educacitin de la 
ni1iez en la escuela y en la ji1111ilia, que es el de preparnr al indil'iduo pam poderlo lanzar al 
m1111do pudiendo suhsistir o convivir tra1u1ui/a111e/lle con sus semejantes. De 111c111era que hoy 
los sistema.1· penales no son sistema.1· de 1·enganw, no son sistemas ele reparaciún sino que son 
sistemas ele aelaplllci1ín de los inelivieluus que estlÍn i11/whilitados para poder vivir en las 
cm1diciones ordinarias de la sociedad. Esta es la teoría moderna. 1"" 

En cuanto a las colonias penales, se dice que son acordes a los sistemas 

modernos, ya que las prisiones ya no se encontraban en manos de militares sino 

en manos de médicos y profesores, en donde el objeto principal es estudiar las 

condiciones de cada individuo, es decir, estudiar cada caso y de esa manera 

hacer que los hombres sean más útiles para que posteriormente puedan ser 

devueltos ala sociedad. 

Por otrE:l parte, se habló de que en dichas colonias habría un mejor trato 

para las p~[sc)pas que las habitarían para no despertar en ellos el sentimiento de 

odio en corltr~ d~ la sociedad, sino por el contrario, lograr la convivencia social 

necesariél y poder vivir con sus semejantes sin causarles ningún daño. 

Asimismo, se señala que una de las principales recomendaciones que se 

hacen en los sistemas de castigo, es la de quitar al delincuente del medio y de las 

condiciones en que ha delinquido, para que de esta forma sea más fácil combatir 

la tendencia al vicio. 

Pero básicamente, el sistema penitenciario tiene como función principal la 

regeneración del delincuente o mejor dicho su readaptación independientemente 

que se encuentre en los centros penitenciarios de los Estados o de la Federación, 

iw Ibídem, pp. 86 y 87. 
1"° DIARIO DE LOS DEBATES DEL CONGRESO CONSTITUYENTE, México, 1916-1917, p. 467. 
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pues ello no es ningún obstáculo para que haya diversidad de trabajos con lo cual 

pueden ejercitarse diversos oficios; para' qué cúar-tdo 'Otjtengan su libertad sean 
-_-o - - ' -- ----- _-.---= --- ·-=-=-,oo -=-07-~T"7-:=-: -_o.e;._.;~- -->-=c-óoo=--=--=-.-cc-= :c_-;-.;_---=---c o=~=;c-= .- _ o=-o.-=. o.c=-.o.=-o.o '=,_;o.-_ooc--o:=-- ----.==o-o 

capaces de subsistir por sí niisn)os, sin que vuelvan a delinquir., 
. . ' . 

Para el constituyJnté>e1;sj~~errik •pe'naL,s8 basaba·'en el principio de la 

conservación de la soq!ecJad ~e~ci~nahcici'que lo que más interesa a ella es retirar 

a los individuosqu!'l;h~l1 ª,~lifÍ,~:@~~p,or_considerar que constituyen un peligro,,pero .· 

una vez que s~an d·exlJettts::'~ la sOciedacJ deben convertirse en seresütiles, claro 

esto no siernp~re.~·.es'.:2'iPH~il:)le cumplirlo al cien por ciento, ya que existen 

delincuentesq~~;tjff[diíJlel1te pÓdrán ser readaptados, pero qye: de aJg.~ll~ manera 

deberíªn 'suj~t~r~~f a';.~eterminado tratamiento para qué 9.e est~ t()r~a fueran 

capaces ele 'dontivir con sus semejantes pero sin perturb~(eJ·ó~~-~r{~úblico. 

También se hablaba de introducir una mejor#, ~Üé;}~d~i~:f~nha Ley en 
' - - ' , .. ~-.. -· . ',-'. ; ·.. . ' ._,.. . . 

circunstancias de poder establecer un sistema penal qLe{no estLJviera tan viciado, 

pero sin dejar de pensar en el aspecto de la readapt~9ió_ri, y uno ªe lc>s aspectos 
--.--, . ._, 

relevantes que ya se manejaba era que el reo con lo que obtuviera por su trabajo 

pudiera mantenerse dentro de la prisión y de esatdrmá no representara una carga 

para la sociedad, pues como se advierte, los internos desde si.empre se han 

caracterizado por ser de bajos recursos económicos ysin :Sducá9ió,n. 

No cabe la menor duda que para el Constituyent~ ~e já1:~¡:fµe bastante 

difícil dejar establecidos los lineamientos del sistema peñit~h~i~~icfüen nUestra 

Carta Magna, pues como puede apreciarse el artícu.lo 1'8 dk~}~tifGcii&;11~1~11á, sido 

objeto de muchas discusiones, por lo que los dictámenes .y ldsiCletS~t~~ ~stuvieron 
. '·.:,·· . . -, ... _ ,-.·---. . 

a la orden del día, motivo por el cual en la sesión ordinariá·de31'S·~'e)'~f1~rddé 1917, 

era sometido a la aprobación de la Asamblea dicho pre8·~pt'8:46edandó de la 
', . ·, "- '--· ~~: '-~- ·. 

siguiente manera: 

Artículo 18. Sólo habrá lugar a prisión preventiva por cielito que merezca pena corporal. El 
lugar ele prevención o prisión preventiva será distinto y estar<í co111p/e1<1111e1ite separado ele/ 
que se destinare para la extinció11 ele las penas. 

los gobiernos ele la Federación y de los Estados organizarán, en su.1· respectivos territorios, 
el sistema penal -colonias penite11ciarias o presidios-, sobre la base ele/ trabajo como medio 
de rege11eración. 1

,,, 

ir.1 Ibíc/em, p. 695. 
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Lo que provocó polémica entre la comisión, pues de alguna manera se 

decía que lo que se pretendía era establecer una reforma radical, de crear un 

nuevo sistema de la extinción de la pena substrayendo al sistema penitenciario 

creado por los Constituyentes del 57. 162 

Por otra parte, el Constituye/l/e Tmc/111elo menciona que si el sistema de rege11eraciú11 se 
liará por medio del rrahajo sobre la base de la readaptación del incli1•fr/1w. el agrega y pide a 
la Comisión que aceptara que no solamente jiiem sobre el sistema de trabc¡jo, sino sobre el 
sistema de la educación. Es admitido por todos los psicólogos que la educación es la mitad 
del alma. En est1.fim11u se expresan para indicar la alta importancia que tiene la educaciú11 
e11 el cambio ele las cost11111hres y e11 el apartarse de aquellos actos que liace11 indigno a 1111 

incli1•iduo de perte11ecer a la sociedad. 161 

Pero finalmente y en medio de tantas discusiones por parte de los 

constituyentes, el texto del artículo 18 constitucional fue aprobado en la sesión 

número 64, la cual se llevó a cabo el día 27 de enero de 1917, y a la letra dice: 

Sólo por delito que merezca pena corporal liabrá lugar u prisión preventiva. El sitio ele ésta 
.1·e1'CÍ distinto del que se destinare para la exti11ció11 de las penas y estarán completame/1/e 
.1·eparaclos. 

Los gobiemos de la Federación y ele los Estados organizarán, en sus respectivos territorios el 
sistema penal-colonias, penitenciarias o presidios- sobre la base del trabajo como medio ele 
regeneración."'"' 

La primera reforma que se hizo al artículo 18 constitucional, fue publicada 

en el Diario Oficial de la Federación, el día 23 de febrero de 1965. 

El 2 de octubre de 1964, en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados 

se dio lectura a la iniciativa enviada por el Jefe del Ejecutivo Federal por medio de 

la cual se hacían adiciones al artículo 18 de nuestra Carta Magna, a la que le 

precedió un dictamen emitido por dicha Cámara que tuvo que ser retirado en virtud 

de las sugerencias presentadas por la diputación del partido acción nacional. 

De esta manera, el 3 de noviembre de 1964, se dio lectura al segundo 

dictamen, siendo que el contenido del artículo 18 constitucional incluye diversas 

garantías individuales que deberán ser estudiadas separadamente, pues en 

"
1 lbiclem, p. 696. 

163 lbíclem, p. 45. 
lf>.I lhiclem, p. 48. 
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primera instancia. se hace referenCia a que. 'sólo por .delito que merezca pena 

corporal habrá lugar a prisión pr13veotiva,' esto.~e.s .en cu.an.to a privaíde la libertad 

a las personas que han infring-ido-la Ley;y ~"i.ie~íiGni~fñ·i-·otgrgúe ciicffa s~fr1Cíón~ 

Por otra parte, en el segund6 J~rr~fo.se·hablaba de las¡peisoo~; que se 

encontraban en prisión preventiva pe.rc{que no les habían demo~trado bulpabiiidad 

y por lo tanto deberían estar separados de los sentenciados,,• pu13sc aL estar 

conviviendo con ellos, se propiciaba un contagio social pernicio\)C>, tor;,-ári~ose un 

poco complicado pues muchas entidades no contaban con, .los recursos 

económicos suficientes para poder lograrlo, aunque el mismo establecía la 

obligación de los Estados como de la Federación de establecer su propio sistema 

penal con todo lo que ello implicaba, debiendo funcionar en sus propios territorios. 

Asimismo se decía que independientemente de donde se establecieren los 

centros penitenciarios, dentro del sistema penal, 

el fin lo c011s1i111ye la regeneración del clelincuenle sobre la base ele/ /rabc¡jo, para 
reinlegrarlo a la 1•icla social como 1111 ser IÍ!il. Es decir. que la organización del .1·isle111a 
penilenciario no es un }in en sí mismo, sino el meclio para lograr la readaplació11 social de 
quienes quecle11 .rnjelo.1· a dicho sislema. La circunslancia de /errilorialiclacl aparece como 
accesoria o incide111al en es/a relación ele medio a fin. " 5 

También se hacía alusión a los problemas que se enfrentaban dentro de las 

instituciones penitenciarias, con respecto al cumplimiento de la doble obligación 

que se mencionaba en la Constitución consistente en ... 

... por 1111 lado 111a111ener cárceles prel'ellli1•as indepe1ulienle.1· y separacla.1· de los penales 
propiamenle diclws: y por el o/ro, organizar éstos de111m de un régimen propicio a la 
reeducación y reaclaptación social del delincuen1e: y si ambas obligaciones implican, 
correlatil'amente. dos derechos o garal1lias individuales que han siclo has/a ahora ineficaces, 
era necesario poner en marcha un mecanismo conslitucional que diera 1·(~e11cia positiva a 
/a/es garanlías. 1

M 

En los establecimientos penales que dependían de los Estados se 

encontraban conviviendo personas sujetas a proceso con individuos ya 

sentenciados, así los primeros estaban en un ambiente desfavorable para su 

regeneración por encontrarse dentro del inútil y odioso sistema de encierro en la 

16~ CAMARA DE DIPUTADOS, Los Derechos del Pueblo Mexicano, Op. ci1. p. 145. 
161

' Ídem. 
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ociosidad, que sólo sirve para infringir sufrimientos y quebrantar la dignidad del 

individuo. 167 

/'or ello la adici<in al artíc11/o 18 co11.vtit11cional l'ie11e a a/1rir cause.1· /f.!ga/es a 1111t1 rej(,r11111 ele 
los sistemas y regílll<'ll<'S /J< 0ni11·11ciarios <Jlll', mediante 1111 mejor a/J1'fJVec/1111niellfo <i<" los 
rec11r.1'fJ.1· técnicos y <'C011<í111icos permita el ji111C:im1t1111iento de grandes penales "" los <Jlll', ele 
man''"" eficaz, .1·<' orielll<' el trah11jo ele lo.1· rec11rso.1· <11l'11cliendo 11 s11 oficio o 1·ocaci1ín 
socialmente IÍti/, y d<" cuyo h1·n1'.ficio ¡1odrú disji'urar el dl'ii11c11entl' cuya {Jl't:llli11r co111/icitln 
exija un tnt111111ie1110 <"S/lt'l'ial i111/l'fJ<'ntiie111cme11te del lugar en que hubiere c1J111etido el delito 
y de la mlloridad 11 la cual estu1·i<"re sujeto. 

1
''' 

Por lo que debe decirse que son varios los principios que intervenían en el 

problema: 

La territorialidad. La cual ya se ha mencionado, se refiere a la soberanía de 

los Estados, en el aspecto de organizar su propio sistema penal. 

La separación •de procesados.y sentenci~do~. Qlj~:in~pllque. el'.traslado de 
. ·._ ;,~- , · ___ :_·,- ·_, ,.'.-- ·_- -. "•· ·· _ . · ... ,,:_ ·: L ,:_~~--·· ·'- '"'··- -... . .. ·· __ . __ . ~º 

los delincu~ntes. • 
> "·:.- _' : 

L,a regeneradió~ de los delincuentes; La finaJidád última: dél Derecho 

Penitenciario es la readaptación del delincuente'2p~e~efr1a·act941icl~d los fines 

esenciales de la pena son la defensa social y la rege~~rr:1.cign ~e(~enteHciado: 

Tanto el fin de defensa social como el de regen~ra_qróó, /1aji'Ur1 .. interés 

público indudable; pero en la regeneración hay, ademft~, Ílhiht~fed~1nBividuiil que 

le imprime el carácter de garantía, ya que tddo tielincUente tieñe cl/írii'chcYCI~ ser 

rehabilitado para una vida social útil. 169 

Se ponían en entredicho tanto el principio de territorialidad como el de 

regeneración, en el sentido de que si un reo exigía compurgar su pena dentro de 

un Estado donde por determinadas circunstancias se impedía su regeneración, 

pero en este caso se llegaba a la conclusión de que debería prevalecer el principio 

de regeneración puesto que esta es una garantía explícita que tutela, además de 

un bien individua/, un interés público y ambos de valor permanente. 170 

11,7 Ídem. 
11

'
8 Ibídem, p. 146. 

11,9 Ídem. 
1711 Ídem. 
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Así pues, se decía que la solución del sistema penitenciario en el país, 

antes que buscarlo. en una reforma constitucional, debía er;icontrarse mediante el . 

esfuerzo de la Federación, la cual cumpliría con tales:>obligaciiohes, .·pero· no. sólo 

en el sentido de la privación de la libertad, si.ooftá~bi~h p~ra la readaptación de 

los delincuentes. 

.. Como·. ya se ha establecido, el .· párráto seguhé:fo;~cie la Constitución 

establece.dos garantías. En primer término, se menciona elDerechoaltrél.baJ~ de 

quienes se encuentran privados de la libertad por resolución judicial. ~or otra 

parte, tenemos la organización territorial de los sistemas penales para que los 

sentenciados puedan cumplir su sanción en el territorio donde rigen las Leyes que 

fundan la aplicación de la condena dictada por el Juez. 

Pero como esas dos garantías no enmarcaban en sí todo el sistema 

penitenciario, los legisladores, también consideraron establecer una garantía que 

favoreciera a los menores de edad, a los enfermos mentales, a los toxicómanos, a 

los ciegos y a los sordomudos, con el fin de que al extinguir una pena 

permanecieran en lugares distintos de los ocupados por los procesados y 

sentenciados, debiendo ser tomada en cuenta su situación jurídica. 

También se menciona.ti§ que debería existir una garantía con el afán de que 

las personas antes mencion8.das que llegaran a vulnerar la Ley derivaran su 

situación jurídica de l1ri procedimiento judicial en donde se señale cuándo pueden 

reasumir, y en qué grado su capacidad jurídica, para que de esta manera no se 

cometan injusticias en su contra. 

Asimismo se hablaba de la garantía que debería existir en torno a las 

mujeres, en cuanto a que los establecimientos penales destinados para su 

reclusión deberían ser exclusivos del sexo femenino. 

Por otra parte, se decía que no debería imponerse la pena de relegación a 

los reos políticos, así como tampoco a los delincuentes primarios ni a las personas 

que estuvieran condenados a penas de tres años o de menor duración. 

Por lo que en torno a lo anteriormente señalado, se presentó el proyecto de 

reforma al artículo 18 constitucional, el cual quedaba de la siguiente manera: 
l lll 



;\rtíc11/o 18. Stílo por cielito q11c merezca pena corport1/ lw/Jrú lugar 11 prisión prc1•entil'CI. El 
sitio de ésta, s<'r<Í distilllo ele lus que se desti11e11 p11ra la extincitín ele las pe1111s, y es1<1r<i11 
c11111piL't11111e11te sepamc/11s. 
l.os me11ores dl' edad, los enfermos 111e11111/es, /0.1· toxicóma11os, los ciegos y los sordomudo.\", 
que cm1trm·e11g1111 pr<'ceptos ele 111111 Ley pe1111/, S<'f<Íll 111<1111e11idos e11 establecimientos distintos 
a los cl<'.1·ti11t1do.1· a ¡Jroce.rndm .1· se11tenc:i11do.1", e11 /11 sit1111citin j11rídic11 q11e les corresponda 
c1111Jorm<' 11 re.10/11ci1i11 ti<' /11 11111oric/11d judicial C'()lllpete11te. 
L11 Fed1·r111·iri11 _,. /111 l:">t11d".1 111t111t<'11dní11 cle11tr" d<' sus respectil't1s juriscliccioncs prisiones 
prt·1•e11th·a, \' t'.'•:rahkci111h·1110.' pe110/es destincu/0.1.; cxc/u.,·i\'l1111e11te u 11111jeres. 
N" S<' im¡w11drú la pen11 "" rell'gaciá11 11 los reos pnlític"s, 11 los delincuentes prim11rios, 11 los 
m1·11ol'l's di' 1'dt1d 1· a /ns .11•nt1·11ci11dos a ¡1<•1111.1· dt• tl'l'.I 111ios o el<' menor c/11r11ciá11. 
El (Johi<'l'IW de !t; Fedemci¡j11 org1111izaní l'"r zona los csta/Jlecimientos penales clesti1111dos a 
reos ele/ ji11·m ji•da11/. /.os r;ohit·nw d<' los J:'st11dos 111<11//e1u/nín en sus respectil'<J.\' territorios 
sus pro¡Jio.1· sist<'mas penales. ¡,·¡ r.·"¡,¡..,.n" Fl'dera/ y los Gohiernos de los Estados, 
pro11101·<'rlÍ11 la celehmci1ín dl' los c"nvc11i"s t•co1uí111icos 11eces11rios para la organizació11, 
mc:;"rn o m11111t•ni111i1·nto de dichos sistemas. 
'fiH/()s los 1•stahll'cimient11.1· pe1111/e.1· del p11ís -co/011ias, penite11ciarias "presidios- f1111ci011lll'tÍll 
so/1re /11 /)(/.\"<'del trahajo cm1111111edio de regenemcitin. 171 

Como puede apreciarse son varios los aspectos que de acuerdo a los 

legisladores deberían ser incluidos en nuestra Carta Magna, por eso mencionan 

que han puesto todo lo que ha estado de su parte para que el artículo 18 

constitucional sea reformado, que han abierto el camino de la Ley para que 

quienes se encarguen de ejecutarlo ... 

... po11g11n los recursos de q111.• dispo11g11n y con las posi/Ji/idades de s11 potestad puedan llevar 
mtÍs 11//1í de una simple letra impresa en un oplÍsculo que se llama Co11stit11ción, que ¡med1111 
llevar a la realidad /11 1•erdadera reforma penitenciaria que 110 sólo esttí orie111ada pam 
reformar el f1111cimw111i('11/o tic las etírceles, e11 que se co11ceda la readaptaci1í11 de quienes 
han delinquido. sino 1¡11e tamhh'11 s1· nfiere a la pre1•enciá11 del delito, a /11 recta 
11dmi11istr11ci1í11 de j11stici11, y a la solidariclad l11111/l11111 que permite a los penados que han 
compurgw/11 la !"''"'· n·adaptarse rca/111e11tc a la vida social y se1~,recihidos con frn11q11eza, 
c111111ji~cto. con o¡lfll"f1111id1ul. ¡wra t¡ue ¡med1111 dcsarrol/11r su 1•it/11.''-

Era satisfactorio para los representantes de todos los partidos políticos 

haber coincidido en los propósitos trascendentales de la iniciativa enviada por el 

Jefe del Ejecutivo, en cuanto a la reforma del artículo 18 de nuestra Carta Magna, 

haciendo a un lado pasiones partidistas, y que de esta manera todos hayan 

aportado algo de su pensamiento, demostrando con ello su devoción por nuestro 

país y a la disposición de tratar de resolver el problema de la delincuencia. 

Era muy importante lo que había producido el proyecto de reforma, no sólo 

por los resultados constitucionales que alcanzaría, sino también por el mecanismo 

que actuó y operó dentro del estudio de dicha iniciativa. 

171 Ibídem, p. 155. 
172 Ibídem, p. 165. 
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Consideraron importante y trascendental el aspecto de tratar de humanizar 

el sistema penitenciario en nuestro país, pero sobre todo el darle, eficacia a las 
·'- -- ··-.-=----- -;"'-·_,__;._o--_,;---·--~----'--~·"--"- --- -- '- --- - - ·--'---•·---- -"- - - -"- ---- - --- --- -- ---- --;;-"O-.= -;_~'.,__-=, '..-·;O~.o.c; --~-·;~-- ~=-·-o._;_=-,c-·----=·-·--·---

garantíªs .•. constitÜcionales que se' encuentran col'lsagraclas. 9-n el <efrtículo 18, 

logrando así un. gran avance:,erÚdicha', 111at~ria;Jo c;qa[: ~,eLha9f~'p~nsando en el 

bien de México, así corno también enel'.prdgr~so'.y bienestar d~ ·1~ sbciedad. 
V ' : "\,•: ";;; ; -:. ' ,'''.'.';., '; .!'• '• ,"'-, ," ;' ,'._ -:.,:.•·:, ,,,,<."• ':·'"•' ',• • ·,:. '·''.>', ,¡'"·,: '.• 

aproba:::~~~.~~~:1;f f i~!,1!~t~f ~~~~·:~ªi~~liK~f~~í~~~f;f~¿f\fti[~.~ 1~: 
emitió un nuevo decreto, mediante el cuarseáeclarabá\'réformad6·9/adicionado el 

. '· . . :·.·.· .. : ::1:,_·~- :;.::::·· !:.:',:· "//-"' ·.·!:··-· - ._.;:_'.·:'. -,,-,; ··,'-~~,, .. -·::_,,- ,. 

artículo 18 constitucional, siendo hasta entonces el.landó.ya' espeGÍficamente se 

mencionan textuªlmente además el trabajo, la educación. y 1.a capacitación como 

medios de readaptación de los delincuentes por lo que como ya se ha 

mencionado, el día 23 de febrero de 1965, fue publicado en el Diario Oficial de la 

Federación quedando de la siguiente forma: 

Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena corporal hahrá lugar a prisión prel'ellliva. El 
sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán 
completame11te separados. 
los Gohiemos de la Federación y de los Estados, organizarán el sistema penal, en sus 
respectivas jurisdicciones, sobre la hase del trabqjo, la capaciwción para el mismo y la 
educación como medios para la readaptación social del delincuente. las mujeres 
compurgarán sus penas en lugares sepamdos de los destinados a lo.1· hombres para wl efecto. 
los Gobernadores de los Estados s11jetándose a lo que establezcan las leyes locales 
respectivas. podrán celebrar con la Federación convenios de carácter general para que los 
reos sentenciado.1· por delitos del orden común extingan su condena en establccimientos 
dependiellles del t.:;ec111ivo Federal. 
la Federación y los Gobiemos de los Estados establecerán instit11cio11es e.1peciales para el 
tratamiento de menores infractores. 173 

Siendo el día 6 de septiembre de 1976, cuando el Jefe del Ejecutivo 

Federal, envía una iniciativa decreto, mediante el cual se adiciona un quinto 

párrafo, al artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en torno a la promulgación de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre 

Readaptación Social de Sentenciados y que la misma era la respuesta del 

Gobierno de la República, con lo que se pretende estructurar un proyecto 

penitenciario acorde a los postulados constitucionales de la materia, así como 

173 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, Tomo CCLXVIII, No. 44, P;_!.::..--.-------·o. 
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también de acuerdo al grado de desarrollo social y cultura que el país ha 

alcanzado. 

Por ello se 111e11cim111 que si11 omitir considerar que 111wstra legis/adri11 penal es hoy día 
instrumento adecuado para proteger los \'a/ores esenciales ele nues1ra l'ida en sociedad, la 
reforma penitenciaria 1iene un superior ohje1i1·0: recula¡nar a las personas que 111111 infringido 
las /,eyes, prc1•e11ir los cielitos y reincorporar a los reclusos al proceso ¡¡rocli1cti1•0 y a las 
tareas ele/ e.\jiwrzo colecti1•0 para el desarrollo integral de la co1111111idad. 1 ' 

En este sentido, la reforma debe fincarse de acuerdo a las necesidades 

requeridas por la gran población existente, y por qué no decirlo, de la nueva 

ideología que se torna en lo referente a la impartición de justicia, buscando 

siempre extender las garantías individuales y sociales, no sólo en beneficio de las 

personas que adecuan su conducta a las Leyes, sino también a aquellas que las 

vulneran, por ende, es menester modernizar el sistema penitenciario en beneficio 

de quienes han quebrantado las Leyes, para poder lograr la readaptación de los 

individuos. 

Por otra parte, como en la adición se habla de los reos de nacionalidad 

mexicana que se encuentran compurgando penas en países extranjeros, así como 

de extranjeros que estén recluidos en nuestro país, al respecto se menciona que si 

la readaptación social del sujeto es el objetivo superior y considerando que si la 

reincorporación social del delincuente se basa en la observancia de los valores de 

la sociedad de donde forma parte, no podrán ser readaptados los individuos que 

se encuentren en instituciones penitenciarias extranjeras en donde se tienen 

costumbre distintas. 

Lo que siempre se propugnaba por los legisladores era la readaptación de 

los delincuentes, la cual decían no sólo debería llevarse a cabo en el Distrito 

Federal, sino también en toda la República mexicana, pues generalmente quienes 

se encuentran recluidos son personas de escasos recursos económicos. 

También se procuraba buscar la readaptación de las personas de cualquier 

nacionalidad que habían delinquido en otros países, por lo tanto se debe hablar 

174 CÁMARA DE DIPUTADOS, Sistema de Información Legislativa, México, 1976, p. 4. 
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del traslado de los reos quienes deben cumplir su pena en su lugar de origen, para 

que posteriormente puedanrejr¡tegrarse a l~~o.ci€Jd.e9 dE) l~c_uei.LfC?Dl}í?_b.l'lD !)~§Irte. 
' . .., . , 

Se decía quela iniciativa y el dictamen contenían un aspecto·de ~ando muy 
- .. . 

importante el cual específicamente se refería a la rehabilitación de todos los 

individuos que delinquen, pero ésta debería llevarse a cabo dentro de su medio, 

pues deJo C:ór!trario no se conseguiría el fin perseguido, que es el de_9evolverlos a 

la sociedad. 

Fundamentalmente, la naturaleza jurídica de la rehabilitación, contenida en 

el artícUlo ·· 18 constitucional, reviste el término de. garantía individual, la cual 

debería dotarse de todos los instrumentos legalés necesafiás, pa~a. qúe pueda 

tener eficacia real y para que ésta sea llevada a cabo, es necesario que se cumpla 

a satisfacción de los titulares de tal garantía pero de alguna manera se 

preguntaban como es que iba a darse cumplimiento a la mencionada garantía, 

cuando no se ponía en práctica el proceso de rehabilitación para que las personas 

fueran reintegradas al seno de la sociedad de la cual formaban parte y a la cual 

deben volver como personas que tengan buena convivencia con sus semejantes, 

así como también deberán ser útiles a su país, a su patria, pero lo más importante 

es saber que México podrá recuperar a algunos hombres. 

Definitivamente, se consideraba que el sentido humanista del Derecho 

Penitenciario no sólo a nivel nacional sino también a nivel mundial ... 

... estcí imbuido p11rn co11side/'llr la pe11t1 110 desde el p111110 de visW del c11sti~o, 110 desde el 
p1111to de l'ista de lt1 1·e11gt111za de 111 sociedt1d e11 co11tr11 del tr1111sgresor de sus 11ormt1s 
jurídicas, sino 1'isto desde el p1111to tic 1•ista de lt1 tlesadaptacirí11 del i11di\'iduo \' lt1 11ecesidt1d 
de, 111edit111te 1111 trt1tt1mie1110 adec11t1do, Y" sea " través del siste111t1 de Írt1/mjo, de la 
ed11ct1ciá11 o inclusil·e de/ //'lllt1mie11to psiq11icítrico, reincorport1rlo, readaptt1rlo e11 1111a 
pt1lt1hra pt1ra que preci.rn111e11te la sociedt1d se beneficie como co11secue11cia de /11 
incorport1ció11 de cleme11tos 11ece.rnrios para su dest1rro/lo. 17

' 

Se reiteraba que para que los sistemas de readaptación fueran 

consecuentes y positivos, los reos de nacionalidad extranjera deberán compurgar 

su pena así como su readaptación en su medio social y cultural en donde siempre 

han vivido. 

175 Ídem. 
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Las reformas, así como la adición que se pretendía, a juicio de los 

legisladores revisten la protección de la sociedad ya que nadie más que la ... 

... sociedad y el Estado como representallles de la misma. están inleresados en que los que 
transgreden las normas penales. en que los delincuentes en ww palabra, no exc/11si1•a111e11te 
sufran una pena corporal y salgan de la prisión con el anhelo de vengan=a o con el odio y el 
1·esenti111iento producto de las amarguras de una ccircel sino que salgan prc!c1;mmeme 
1·eeducados, readaptados, para que puedan inc0171orarse válidamellle a la suciedad. 1 ·• 

Por lo que se decía que la garantía contemplada en el artículo 18 

constitucional no es un beneficio exclusivo del delincuente, sino que con ello 

también se protege a la sociedad, por lo que es necesario que tanto a nivel federal 

como en el ámbito estatal, axis.ta ljna plena evolución de los regímenes 

penitenciarios, con el objeto de que los sistemas de readaptación social 

encuentren el clima propicio para su desarrollo y para que se realicen 

eficazmente. 177 

Es con base a lo anteriormente manifestado, que en la actualidad 

encontramos el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, siendo publicado el decreto de adición en el Diario Oficial el día 4 de 

febrero de 1977. 

176 Ídem. 

Artículo 18. Sólo por delito que mere=ca pena corporal habrá lugar a prisión preventiva. El 
sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán 
completamente separados. 
los Gobiernos de la Federación y de los Estados, organizarán el sistema penal, en sus 
respectivas jurisdicciones, sobre la base del trabajo, la capacitacián para el mismo y la 
educación como medios para la readaptación social del delincuente. Las mujeres 
compurgarán sus penas en lugares separados ele los destinados a los hombres para tal efecto. 
los Gobernadores de los Estados Sl!ietándose a lo que establezcan las Leyes locales 
respecti\'(ls, podrán celebrar co11 la Fecleració11 convenios de carácter general para que los 
reos sentenciados por delitos del orden común extingan su co11dena en establecimie11tos 
dependientes del Ejecutivo Federal. 
La Federación y los Gobiernos de los Estados establecerán instituciones especiales para el 
tratamiento de 111e11ores infractores. 
los reos de nacionalid;/(I mexicana que se encue/1/ren compurgando penas en países 
extranjeros podrán ser trasladados a la República para que cumplan sus condenas con base 
en los sistemas de readaptació11 social previstos en este artículo, y los reos de nacionalidad 
extranjera sentenciados por cielitos del orden federal en toda la República, o del ji1ero común 
en el Distrito Fedeml podrán ser trasladados al país de su origen o residencia, sujetándose a 
los tratados internacionales que se hayan celebrado para ese efecto. Los Gobernadores efe 
los Estados podrán solicitar al Ejecl//ivo Federal con apoyo en las leyes locales respectivas 

177 Ibídem, p. 12. 
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la i11c/11sión de reosdelorden comlÍn en dichos tratados. El traslado de los reos sólo podrá 
efectuarse con su cons1mti111iento expreso. 17s 

El articulo 18 de nuestra actUal Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, fue severamente di~cÚtido para que una vez que estuviera plasmado 

no sólo beneficiara él las dersol1ªs que por haber infringido las Leyes d~l:>an ser 

castigados priváíldolos désu;IÍbertad, sino para que también b~neficiélra"a fa 

sociedad en general, pues al buscar la readaptación de los delincu~ht~~. estos 

podrán lograr una mejor convivencia con sus semejantes. 

Dicho artículo se encuentra en el Capítulo 1 Título Primero, llamado de las 

Garantías Individuales, mismo que concede a todas las personas que p()rdiversas 

circunstancias han vulnerado las Leyes y que por ello se encuentran recluidos en 

las instituciones penitenciarias, diversos derechos, los cuales reciben el nombre 

de garantías en materia penal. 

En ese sentido, se menciona la importancia que se tiene en el aspecto de 

que cuando una persona haya delinquido y para ella exista pena alternativa no se 

opte por la de privación de libertad, por otra parte se habla de la separación que 

debe existir entre procesados y sentenciados, pues de esta forma debe evitarse 

que se adquieran nuevos vicios, también se habla de las instituciones 

penitenciarias que deben crearse para las mujeres y los menores que requieran 

permanecer em ellas, asimismo existe la posibilidad de que los Gobernadores de 

los Estados puedan establecer convenios a fin de que las personas puedan 

cumplir sus sentencias en instituciones diversas a las que le corresponden. 

Fundamentalmente se habla del tema que nos ocupa, en su segundo 

párrafo, el cual se refiere a la organización del sistema penal y al objetivo principal 

que es el de educar y capacitar a los delincuentes para que puedan obtener un 

trabajo y que de esta forma sean readaptados socialmente y puedan ser personas 

útiles tanto para consigo como para con sus semejantes y con su patria. 

m DIARIO OFICIAL, Tomo CCCXL, No. 25, 4 de febrero de 1997, p. 2. 
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También se establece la posibilidad del traslado de los reos de nacionalidad 

mexicC!n?.ClUE! se. encuentran cumpliendo unª.~9D~~Q~ E?D Pélf ses extré!-l'lje.ro.!), as_í 

como el de los extranjeros que se encuentran en las in~Útüciones penitenc,iarias de 

nuestro páís, para que de esta forma extingan su pena en sus lugares de origen. 

oe:esta manera podemos apreciar que el antecedente inmediato del actual 

artícll16°'18'de núestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el 
~ -- . - - - -- - -, ,-- . -

precepto del número presentado en el proyecto de Constitución por Venustiano 

Carranza el cual fue inspirado sin duda alguna por las disposiciones enmarcadas 

en la Constitución de 1857, pero tendientes a mejorar las bases del sistema 

penitenciario en nuestro país, buscando siempre la readaptación de los 

delincuentes, tan es así, que en reforma publicada en el Diario Oficial del 14 de 

agosto de 2001, por la que se agrega un sexto párrafo al artículo 18 constitucional, 

se señala que /os sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la Ley, 

podrán compurgar sus penas en los centros de readaptación más cercanos a su 

domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de 

readaptación socia/179
• 

2. Concepto de la educación, la capacitación y el trabajo dentro del 

marco constitucional consagrado en el artículo 18 constitucional 

A. La educación dentro del sistema penitenciario 

La palabra educación proviene del latín Educatio que significa educar, es 

decir, dirigir, encaminar, adoctrinar, desarrollar o perfeccionar las facultades 

intelectuales y morales de las personas por medio de preceptos ejercicios y 

ejemplos. 

179 DIARIO OFICIAL de la Federación del día 14 de agosto de 2001, p. 4. 
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Para Roberto Báez Martínez la educación es la acción de desarrollar las 

facultades fisiEas!o~ intelectuales y _:morales: entonc~_s la educación es el 

complemento de Ja instrucción.. También es el resultado de esta acción. Es el 

conocimiento. delo_?. usos de la sociedad; por tanto se dice de alguien que es un 

hombre con éducación.: sinónimo de civilización y urbanidad. 180 

-Puede afirmarse que~Ja educación penitenciaria contempla la posibilidad de 

formar a una per~on~~ :;ncauiandola para que se encuentre en posibilidad de 

aprovechar inej~r ~üsaptitudes materiales frente a Ja vida, ya que Ja educación es 

el desarrollo de las facultades humanas por medio de su ejercicio a fin de 

conseguir ta felicidad. 181 

La educación es un proceso sistemático y controlado de enseñanza

aprendizaje, tendiente a establecer un sistema de enseñanza en múltiples niveles 

que animará a los internos de cualquier edad a continuar sus estudios, partiendo 

del punto cualquiera que sea, en el que se ha detenido, hasta el que sus 

capacidades puedan llevarles. 

El objetivo principal de la educación penitenciaria, debe ser la de ayudar a 

los internos a realizarse como personas, es decir, orientarlos para que tengan una 

personalidad definida y por medio de ésta lograr su integración en la sociedad de 

que forman parte. 

Debe decirse que la educación además de ser una función social, ayuda a 

encauzar a las personas para que logren encontrar su propio camino y una vez 

encontrado puedan realizarse plenamente de manera positiva para si y para con 

los demás. 

Dentro de la política criminal, la educación es una forma de prevención del 

delito y de muchas otras conductas, es un medio para el saneamiento del ámbito 

ixo Derecho Co11stit11ciona/, Cárdenas editor y kistribuidor, México, 1979, p. 100. 
IHt MALO CAMACHO, Gustavo, Manual de Derecho Penitenciario Mexicano, Secretaría de Gobernación, 
México, 1975, p. 178. 
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social y un mediopara crear actitudes y múltiples capacidades para conformar un 

ámbito social constructivo. 182 

De acuerdo a lo establecido por el segundo párrafo del artículo 18 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual se refiere a las 

formas de readaptación social de los delincuentes, la educación es un factor muy 

importante, tomando en consideración el alto índice de analfabetismo, así como 

también el bajo grado de escolaridad predominante entre las personas que se 

encuentran privadas de la libertad, ya que como sabemos, los centros 

penitenciarios en su mayoría se encuentran poblados por los sectores más 

marginados de nuestra sociedad. 

Las principales causas de criminalidad encuentran auge en los factores 

sociales y económicos, por lo general los internos provienen de familias 

numerosas y de bajos recursos económicos que no tienen un trabajo estable, por 

lo que realmente la educación pasa a un segundo término pues sin lugar a duda 

son prioritarias, si es que existen, las actividades laborales. 

Por lo tanto, Luis Marco Del Pont menciona que la educación penitenciaria 

deberá orientarse hacia los más elevados valores de la sociedad, desarrollar sus 

potencialidades y evitar frustraciones. 183 

Para ello debe contarse con la adecuada pedagogía correctiva y con 

profesores especializados, ya que este tipo de educación va encaminado a 

personas adultas que además tiene problemas de conducta, asimismo debe 

proporcionarse el material adecuado para que con ello se faciliten las labores 

escolares. 

Sobre todo debe hacerse hincapié en el sentido de que al asistir a los 

centros escolares que se han instalado en los centros penitenciarios lograrán entre 

otras cosas: 

ix
2 COLÍN SÁNCHEZ, Guillermo, Así habla la delincuencia, Porrúa, México, 1991, p. 224. 

IHJ MARCO DEL PONT Luis, Derecho Penitenciario, Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 1980, p. 512. 
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La superación personal. 

Beneficios personales y familiares. 

La libertad anticipada en cualquiera de sus formas. 

Lo anteriormente señalado, debe fomentarse de tal forma que los internos 

logren interesarse en las actividades educativas, puesto que la educación es uno 

de los factores fundamentales para poder lograr la readaptación social. 

De acuerdo a lo establecido por el artículo 11 de la Ley que Establece las 

Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados, la educación que 

se imparta en los centros penitenciarios no solamente será de carácter académico 

ya que como se ha manifestado anteriormente, las personas que ahí se 

encuentran, requieren de una educación más completa, y en ese sentido no debe 

descartarse lo mencionado en el precepto anteriormente citado. 

Por lo tanto, es importante mencionar los otros tipos de educación que se 

señalan en el artículo ya aludido, y son los siguientes: 

EDUCACIÓN CIVICA. Esta orientada a fortalecer el sentimiento del hombre 

como ciudadano y nacional de un país procurando la mejoría en sus condiciones 

personales de vida. 184 

Debe considerarse este tipo de educación, no sólo en el ámbito de las 

obligaciones que tiene el individuo para con la sociedad, sino también para con la 

nación en cuanto que es ciudadano, mismo que puede verse desde el punto de 

vista de súbdito o de gobernante, lo cual debe infundirle cierto respeto a la patria. 

Definitivamente, es indispensable que las personas que se encuentran 

privadas de la libertad sean fortalecidas en este aspecto, para que una vez que 

sean reincorporados a la sociedad sepan comportarse como buenos ciudadanos y 

de esta manera aprendan a convivir mejor con las personas que los rodean así 

como también a tener respeto por su país de origen, y una vez logrado esto, el 

184 Ibídem, p. 180. 
126 



individuo tendrá un mejor desarrollo dentro del grupo social al que pertenezca, o 

blen •.. si pertenecen a un estatlls_so~iélLl::l~n c:ionde_la delincuencia está a la orden 

del día ya se tenga un poco de conciencia y d.e esta forma se puedan prevenir los 

factores que los orillan a delinquir. 

EDUCACIÓN HIGIÉNICA. La higien~-e~7a]3arte,~de/a medicina que estudia 

el modo de conservar la salud y prevenir las efi"errne(J;;¡ci(3s.185 

Fomentar la educación higiénica; es '~Ín dJda uno de los pilares 

fundamentales, toda vez que los internos se forjaran nuevos hábitos respecto de 

su persona, y no sólo eso, sino que también físicamente serían más saludables. 

Por otra parte, el lugar en que habitan cambiaría considerablemente, ya que 

al percatarse de los inconvenientes que trae consigo la insalubridad y con ello las 

fuentes de infecciones y de otro tipo de enfermedades que en nada les beneficia, 

los reclusos se preocuparían un poco por mejorar en ese aspecto, e inclusive 

elevarían en gran parte su nivel de vida cultural y social demostrando con ello su 

buen comportamiento dentro de la sociedad. 

De esa forma cabe mencionar, mente sana en cuerpo sano. 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA. La educación artística es la formación del 

individuo, para expresar a través de alguna de las formas de expresión artística, 

una idea desarrollando por este medio su capacidad creativa, personal y social. 186 

Es indudable que bastantes personas que se encuentran privadas de la 

libertad, tienen gran capacidad creativa entre otras cosas para pintar, escribir, etc., 

es por ello que no debe pasarse por alto este tipo de habilidades, ya que en 

muchas ocasiones lo elaborado por ellos resulta ser buenas obras de arte, e 

incluso no lo hacen por simple diversión, sino que se convierte en su modus 

IKS Ibídem, p. 181. 
IKc. Ibídem, p. 182. 
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vivendi, logrando con esto ayudar un poco a sus familiares en el aspecto 

económico. 

Asimismo, es importante que los internos se mantengan siempre en 

actividad, ya que definitivamente la ociosidad es la madre de todos los vicios, y en 

ese sentido es una muy buena opción motivarlos y de alguna manera ayudarlos 

para que··en lugar d~ estar"sl.JrnidQS por la depresión en los patios del centro de 

reclusión; se concenfrell en.los talleres que ahí se han establecido o bien en sus 
. -- - -~ '. . '··- ,· : ,. -, ' 

propias celdas y.qued~ algu11a·M.anera .. encuentren en el arte un buen escape a 

los múltiples problerri:~sque generalmente siempre les agobian. 
·~.···· . 

Claro, con; ello no queremos decir que vayan a convertirse en grandes 

artistas, sino que es simplemente alejarlos. Qn ¡:>oco de malos pensamientos, o 

bien, hacer que su estancia en los centros penitenciarios sea menos escabrosa, 

tal y como lo han comentado bastantes internos, sobre todo aquellos que ya están 

sentenciados. 

Es realmente asombroso ver como las personas que definitivamente tienen 

ganas de volver a incorporarse a su núcleo familiar y en general a la sociedad y 

que han encontrado en alguna de las actividades artísticas una forma de trabajar 

para con ello obtener los beneficios que marca la Ley, al cumplir con uno de los 

principales requisitos que se establecen para poder obtener la libertad logran 

aprender de sus compañeros de prisión las manualidades que ahí se elaboran. 

Debido al gran auge que se tiene principalmente en la elaboración de 

cuadros que ellos pintan, así como también otro tipo de artesanías, bien vale la 

pena que tengan más profesores especializados que los orienten con técnicas 

para que de alguna manera perfeccionen sus productos y logren venderlos sin 

muchas dificultades, tal y como les ocurre, ya que si bien es cierto que lo que ellos 

realizan es bueno, no tiene el toque final suficiente como para que alcancen su 

justo valor. Es por eso que de alguna manera la institución debe mostrar mucho 

interés en ese tipo de educación, ya que como se ha mencionado anteriormente, 

con este tipo de trabajo pueden obtener alguna ganancia con lo cual puedan 
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ayudar un poco a sus familiares, o cuando menos sostener su estancia en el 

centro penitenciario en el que se encuentren. 

EDUCACIÓN FÍSICA. Es el conjunto de ejercicios que tienen por objeto 

hacer o conservar en su desarrollo físico a un individuo. 187 

Aunque este tipo de educación no sea tan primordial, debe forjarse a los 

reclusos, ya que el hacer ejercicio les ayuda a mantenerse relajados. 

También es una manera de distracción, puesto que aunado al ejercicio está 

el deporte, con lo cual se puede lograr una mejor convivencia entre ellos, al hacer 

que todos participen de alguna manera en las distintas actividades que se realicen 

con motivo de esta disciplina. 

EDUCACIÓN ÉTICA. Es la formación del individuo, en lo relativo a las 

normas que integran su individual conocimiento de Jo bueno y de Jo malo, 

conforme al patrón social en que viven. 188 

Por otra parte, cabe definir a la ética como aquella disciplina fundamental 

de la filosofía que tiene por objeto el estudio de Ja conducta libre y responsable del 

hombre, orientada a la realización del bien común, mediante el cumplimiento del 

deber del que derivan determinadas consecuencias. 189 

Realmente es importante que dentro de las instituciones penitenciarias se 

fomente la educación ética, pues de alguna manera, los internos deben aprender a 

vivir en sociedad, sin lesionarla. 

Debe hacerse hincapié en que debe de existir una relación o bien ciertas 

reglas de trato social que en cierta forma han sido impuestas y mantenidas por la 

propia sociedad con la finalidad de que siempre subsista la armonía. 

187 Ibídem, p. 180. 
188 Ibídem, p. 181. 
180

' GONZÁLEZ DIAZ LOMBARDO, Francisco, Ética Social, Porrúa, México, 1968, p. 20. 
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Es evidente que estamos influenciados y actuamos de acuerdo al medio 

quei nos r,gei,~~·,~Xt<?!T!~ndo como base este factor debemos decir que una gran 

mayoría de los internos provienen de un estrato social bajo, por lo que debe de 

insistirse en que independientemente de los proble¡;rias que les aquejan, se fijen 

metas, en las cuales sólo podrán alcanzar a ba~e ªe voluntad y de libertad, pues 

sin lugar a dudas, la libertad es fundamentalLpara"qué una persona pueda lograr 

los fines que se ha propuesto. 

Según Aristóteles y Santo Tomás ser libre es determinarse asimismo, pero 

esto implica que el acto del hombre debe a su vez, tender inteligentemente a un 

bien que le perfeccione. 

Debe alentarse a los internos para la vida en libertad, siempre en aras de la 

superación personal, tratando de desechar la ignorancia, así como también la 

desidia, la holgazanería, la pereza, que se anteponen ante todo, pero 

principalmente deben aprender a valorarse para que posteriormente puedan 

apreciar lo bueno y lo malo que se encuentra inmerso en el entorno social que los 

rodea, pues de alguna manera deben admitir que independientemente del lugar 

donde se encuentren, no podrán vivir aislados, ya que desde épocas muy remotas 

el hombre siempre ha requerido de las demás personas, por ende, es necesario 

aprender a convivir sin causar perjuicio alguno a los individuos que los rodean. 

Es difícil educar a personas adultas que tienen problemas de tipo delictivo, 

máxime cuando no han sido inducidas desde el seno familiar a obtener esa 

educación, sino más bien es en este núcleo donde se propician sus actividades 

ilícitas, con lo cual resulta más complicado cambiar su conducta, toda vez que la 

principal educación es .la que recibimos de nuestros padres, siendo 

complementada por las instituciones escolares, y si tomamos en cuenta que en 

muchas ocasiones la familia no es el medio más idóneo, así como tampoco se 

puede asistir a una escuela, entonces es la vida práctica la encargada de cumplir 

sus funciones, facilitándoles el camino hacia la delincuencia. 

La educación, es fundamental en el tratamiento de los internos, pues entre 

menos cultura se tenga, las personas tienden a ser más violentas, cometen más 
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errores, son presa fácil para dejarse influenciar, así también los hechos que se 

suscitan a su alrededor son interpretados de mpn~~L~~~~~Jbrosa, y como hemos 

podido apreciar, muchos internos no han terminádo'.su ill~trucció-~ primaria, lo que 

nos lleva a comprobar que definitivamente IE\;,ed~~q~,ciq[1, juega un papel muy 

importante para que pueda darse la readaptació~ social<:!~ lós delincuentes y con 

ello dar cumplimiento a lo establecido por nuestra CartaMagna, así como también 

a lo mencionado por la demás legislación penitenciaria, la cual hace alusión a la 

educación especial que deben recibir los presos, pero principalmente cumplir con 

una garantía individual, establecida en el artículo tercero de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la obligatoriedad de la 

educación, la cual rinde siempre buenos resultados como fue el ejemplo dado por 

Nikolai Lenin que estudió mientras estuvo preso para después en 1918, establecer 

la dictadura del proletariado en Rusia. 

B. La capacitación dentro del sistema penitenciario 

La palabra capacitar significa hacer a uno apto, habilitado para alguna cosa. 

De acuerdo a lo establecido por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y por la legislación penitenciaria secundaria, la capacitación de 

los delincuentes, es un factor importante para la organización del sistema penal en 

nuestro país, ya que se estima que mediante ésta, se facilita su readaptación y 

una vez que obtenga su libertad, podrán incorporarse a alguna actividad 

productiva. 

Sergio García Ramírez, menciona que la capacitación penitenciaria, no es 

otra cosa en el fondo que educación laboral, es decir, es la puesta al dfa del 

trabajador recluido, ya que se debe tener la idea de que un recluso es un obrero 

privado de la libertad. 190 

i•m legislación penitenciaria y correccional comentada, Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 1978, p. 85. 
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Es necesario que los internos sean capacitados para la vida productiva, 

pues de esta manera, al salir9e los penales no tendrán tantos problemas para 

realizar diversas faenas. 

Al respecto Patricia K. Villalobos menciona que, 

11n elevadísimo porcentaje ele las personas que ingresan en los centros penitenciarios 
pnJl'ienen ele los medios mlÍs necesitados, más l111111i/cles q11e genemlmente no poseen oficio 
alguno, por lo tanto s11 estancia penitenciaria debe aprovecharse ¡mm capacitarlos 
/abora/111c11te. Dicha capacitación comprendercí el habito del c11111plimiento ele las 
obligaciones laborales, el cipremlizaje ele 11n oficio o activiclacl q11e proporcione los medios 
necesarios para l'i1•ir fwm:swmente, aprenderlÍ para enfrentarse t1 la situación que le 
t1g11arda en el exterior. 191 

Existe personal que es contratado por las instituciones penitenciarias para 

que de alguna manera se instruya a los reclusos, tal vez no sea el suficiente, pero 

como ellos mismos comentan, es muy difícil lograr que se asista a los talleres a 

laborar, sobre todo a los que son de tipo industrial, ya que lo que más llama la 

atención son las artesanías, que en determinado momento no les reditúan 

beneficios. 

En el ramo industrial bien valdría la pena remodelar los talleres, si los 

internos con su trabajo pagaran su estancia en el penal y el ingreso que se destina 

a ellos fuera ocupado para el mejoramiento de los medios de producción que 

constituyen su readaptación, pues la maquinaria que ahí se encuentra es un poco 

obsoleta, tomando en consideración lo avanzado de la actual tecnología, lo cual 

pone en desventaja a los pocos internos que asisten, pues en este caso no podrán 

competir en el mercado con las personas del exterior. 

Por otra parte, cabe señalar que la capacitación y la formación profesional 

son factores esenciales en la educación del individuo, es decir, si se está 

capacitando a personas con determinadas características que quizá nunca han 

tenido un trabajo estable, debe ayudárseles para que puedan alcanzar alguna 

meta. Es menester que se libere al interno de todo temor o angustia que le aqueje 

debido al desconocimiento de las innovaciones que se tienen hoy en día, pero lo 

1
'
11 KURCZYN VILLALOBOS, Patricia, Revista Mexicana de Prevención y Readaptación Social, Secretaría 

de Gobernación, México, 1972, p. 26. 
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principal es que se termine poco a poco con la incapacidad y el apego a hábitos 

de trabaj9~'{icjacjos. . 

Los talleres deben actualizarse, pues dentro de los centros penitenciarios la 

gran . mayoría de los presos están en edad de trabajar, los cuales al no 

desempeñar ninguna actividad, se convierten en una carga para el Estado. 

C. El Trabajo dentro del sistema penitenciario 

La palabra trabajo significa el esfuerzo humano aplicado a la producción de 

la riqueza. Aplicarse uno con desvelo y cuidado a la ejecución de alguna cosa. 

La Ley Federal del Trabajo, en su artículo octavo, lo define como toda 

actividad humana intelectual o material, independiente del grado de preparación 

técnica requerido por cada profesión u oficio. 192 

Al respecto, debe decirse que todas las personas deben realizar un trabajo, 

claro, con excepción de aquellas que físicamente se encuentren imposibilitadas 

para poder hacerlo, pero en sí, nuestra legislación previene que 

independientemente del grado de preparación que se tenga, los individuos 

deberán llevar a cabo una actividad laboral, es por ello que se hace hincapié tanto 

en el intelecto así como también en el aspecto material y de esa manera definir 

qué función se va a desempeñar. 

Desgraciadamente, en nuestro país existe un gran número de desempleo, 

el cual en la mayoría de las ocasiones obedece a que los trabajadores han sido 

despedidos de su fuente de trabajo, no siendo éste el único factor que lo origina, 

sino también podemos decir que existen personas bastante inestables que 

realmente no saben lo que desean, contribuyendo a la pérdida de sus actividades 

laborales. 

Otro factor fundamental que generalmente caracteriza a este tipo de 

individuos es la analfabetización, que repercute indudablemente en su nivel social, 

192 LEY FEDERAL DEL TRABAJO, Porrúa, México, 1997, p. 26. 
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cultural y económico entre otras cosas .. 

Desafortunadamente, lo que .sucede con este tipo de personas, es que al no 

haber obtenido la más mínim~· edÚcación ya seá por no tener los recursos 

suficientes para adquirirla, . o bien simplemente porque no le dan la debida 

importancia y por 10.ta~tó"·5_o:·¡f~ª~~,,,Ke:'_9lrrfüi~ss-q~~~tU(j ios: pee ro. pese ª 0110 .. 110 se 
conforman con obtener cÜalquier empleo, por lo tanto, prefieren vivir en. la miseria 

o bien convertirse e~·deli~cuentes y con ello en un peligro para la socie¡~ad: 
Pues bien, y~ entrando en materia, Rafael. de Pina ~eñala qul el trabajo 

penitenciari~\es el que se realiza en los establecimientos penitericiarios por 

quienes en ellos cumplen sanciones de privación de la libertad. 193 

Tomando en cuenta esta definición, debe decirse que el trabajo 

penitenciario debe ser realizado por todas las personas que se encuentran 

privadas de la libertad, con excepción de aquellas que físicamente se encuentran 

imposibilitadas, ya que la mayoría de los internos no se preocupan en lo más 

mínimo por realizar alguna actividad laboral, puesto que de cualquier manera 

adquieren lo indispensable para subsistir. 

Es realmente sorprendente entrar a la penitenciaría de Santa Marta Acatitla 

o bien a un reclusorio preventivo y ver a los presos que en su mayoría son 

jóvenes, con muy diversos estados de ánimo, pero que en sí no hacen 

absolutamente nada por tratar de que su estancia sea menos tediosa. 

Luis Marco del Pont, señala que la falta de trabajo hace que el interno 

piense más en el proceso penal, en la sentencia, en el tiempo que le falta para el 

cumplimiento de su condena, en la situación de su familia que es crítica y de 

desamparo. Siente que no puede ayudar a los suyos y que éstos necesitan de él, 

lo cual hace que se caiga en la más profunda depresión. 194 

193 Diccionario de Derecho, Porrúa, México, 1993, p. 481. 
194 Derecho Penitenciario, Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 1980, p. 41 l. 

134 

... __________ _ 



El trabajo penitenciario, también es definido por. Patricia¡.<. \/illal.obos como 

la actividad 9~cqnjL1ntCJ_~-~~;~f!f!S ~<JU~ Jp_s ~!/jetos pri'lé!_'10s dEJ_ ~u. libc'!_rtad ejecut~1n 
dentro de los recintosáe l~s caree/es, colonias penales, peniienciarias, presidios y 

establecimientos.especiales donde deben cumplirse las penas privativas conforme 

a Jos ordenamientos legales que corresponda. 195 

Efectivamente todas las personas físicamente aptas que se encuentren 

privadas de la libertad, deberían tener una actividad laboral puesto que hayan o no 

infringido la Ley, representan un gasto fuerte para el Estado. 

Al igual que los reclusorios preventivos, también debería existir la 

obligatoriedad por el trabajo para.todas las personas que han sido sentenciadas y 

que de algún otro modo van a permanecer por un determinado tiempo dentro de la 

prisión, pues quizá con ello se logre que aprendan algún oficio y así mismo 

puedan obtener los beneficios establecidos en la Ley para poder reducir su 

condena. 

Para Gustavo Malo Garnacha, el trabajo penitenciario es el esfuerzo 

humano que representa una actividad socialmente productiva, industrial, artesanal 

o agropecuaria, desarrollada por los internos en las instituciones de reclusión, 

fundada en Ley y orientada por el Consejo Técnico, con el fin de su readaptación 

social. 196 

Aunque la mayoría de las personas no creen en la readaptación social, 

puesto que es demasiado complicado trabajar con personas adultas, las cuales 

tienen problemas delictivos y que además tienen diferentes características, 

consideramos que independientemente de la excepción ya mencionada, es 

necesario que todos los internos realicen un trabajo, ya sea dentro de los talleres 

que ahí se encuentran o bien en sus dormitorios, para que de esta forma puedan 

ser autosuficientes económicamente y asimismo puedan sufragar sus gastos tal y 

como lo establece la legislación penitenciaria. 

1115 Ibídem, p. 21. 
!% M11111111/ de Derecho Pe11ite11ci11rio Mexicano, Secretaría de Gobernación, México, 1976, p. 156. 
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Precisamente porque la gran mayoría de las personas que se encuentran 

recluidas en los centros penitenciarios siempre están de ociosas, al término de sus 
- - - :---'. ·-- -------"--"-'-';C-~O- -_'..--7';'-;c"'O_--'-"- -o:-=.-------=;=.-=Oc¡.o - '='º-'-"eº-="~=·---- - -- - - - -- =-o- -- - --------_-::- -- _-_;o_ - -

condenas se:vuelvÉm más peligrosas, pues por lo general adquieren nuevas 

habilidades delictUO§laS .. 

:~d~m~s, es importante que se dé cumplimiento a lo establecido en nuestra 

· Carta Ma'gílatasí como también en la legislación que rige la materia que nos 

ocuJJa, er1lÍ~~é~ales se hace énfasis que uno de los principales factores para que 

los internos puedan readaptarse es el trabajo indudablemente. 

E.1 hecho de que las personas privadas de la libertad tengan que desarrollar 

una actividad laboral dentro de los centros penitenciarios, no quiere decir que se 

estén vulnerando sus derechos, ni mucho menos sus garantías individuales, sino 

por el contrario, el trabajo es una labor por medio de la cual todo individuo puede 

satisfacer sus necesidades, logrando con ello su bienestar. 

No concebimos entrar a un centro de reclusión y ver a los presos 

desperdiciando un tiempo muy valioso que podría ser aprovechado si acudieran a 

los talleres para aprender alguno de los oficios que ahí se realizan, aunque si bien 

es cierto éstos no operan con la más alta tecnología y no todos funcionan, si 

pueden desarrollarse actividades laborales como hemos podido constatarlo, por lo 

tanto no es muy agradable ver que son muy pocos los internos que realizan 

faenas, máxime tratándose de los días de visita, los cuales como se sabe son dos 

días a la semana, así como también sábados y domingos y días festivos, con 

horarios que no permiten al interno realizar otras actividades después de haberse 

retirado los visitantes. Esto no significa que estemos en desacuerdo con que los 

internos tengan contacto con sus familiares o con cualquier otra persona que 

acuda a visitarlos, pero lo que si es de llamar la atención, es saber cuando van a 

trabajar o bien cuando podrán aprender un oficio, pues desde ese punto de vista, 

es demasiado el tiempo que se concede para la convivencia. 

Los familiares del recluso deberían apoyarlos en ese sentido, dejando que 

cumplan con todos los deberes y obligaciones que deben realizar mientras 

permanezcan en los centro penitenciarios, ya que también ellos resultan 
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beneficiados, puesto que al adquirir nuevos, conocimientos' educativos y lograr 

aprender un oficio, podrán ser gente útil para., ccmsigodT1jsma, ·y para con la 
-- --- •- - -- ---e--_ _:_-~ -- -=_.,_~_oc - .C.--o~ - _--=oc-'=- -o---C =c=:O _,ce.-;-~-: - _--=-"--e--. ----"-='"=:::;.'-'-~";--'---""'-·---'º- --~:O:.;c"";--o- ..o.o;;';=---='.;oo-oc=""'-"'° ,-70,~c==·-.c;=;~-"'--~:c=-"·=---'-=~'' T-'""""-'----'ó.=- o~=-z;==~=-o-;'. '-2--=---'- e--'-"" _ =--' 

sociedad a donde deberán.'ser reiritegrádós en cl.lanto se cfotármine sl.J.inocencia o 
. ' ' ' ,_, '- . ·. ' . ·:•'." .. ---. -. ·. '_:• ,,, .. , -.-- ., ··-· .,, ... -· .... :· ,_. '· . 

bien, hayan cdl~i,nado,.ia sentéQcia1qu~.sel~S••bay.él~drQpy§stQ, ~SÍ_C()mO ··también 

podrán colltribl.ii~·,a '1~ ~boílorrifa:de su farnilia. ' ... '·' s 1>' ' 
- ·.•: 1;.··. , ... - • .. ->:' ."--'.~:·: ···.-. _, - ' ',' :., "'. ,. ' ' - . .. ,·.;. -. 

• ·.== :~sJ\Tlp:brt~rfüéqÜ!3··1os•oficios·que~~~ ~n~.~·ñ~p,en·'loscentros privativos de 

libertad e~!érHr0r~cic5micioscon 1as actividªd.~s q:~~ se realizan fuera de ellos, para 

que ep e~te:s~~tidb los internos no pierdan de vista todo lo que ocurre en el 

exterior .. 

El trabajo penitenciario, de acuerdo a lo establecido por el artículo décimo 

de la LNM, tienen las siguientes características: 

El trabajo que se asigna a los internos se hará tomando en cuenta sus 

deseos, vocación, aptitudes y capacitación laboral. 

El trabajo debe realizarse de acuerdo a las posibilidades del r~clusorio. 

El trabajo se desarrollará tomando en cuenta lí:ls características de la 

economía local, así como también las del mercado oficiaL 

El trabajo debe encaminarse a la autosuficiencia económica del 

establecimiento penitenciario. 

Lo anteriormente mencionado son las principales características que deben 

tomarse en consideración para que puedan llevarse a cabo las actividades 

laborales que se desarrollan dentro de los centros penitenciarios, ahora bien, lo 

que nos inquieta, es lo referente a que el trabajo penitenciario debe ser asignado 

tomando en cuenta el deseo, la vocación, sus aptitudes y su capacitación laboral, 

y en este sentido debemos mencionar que jamás han tenido un empleo, por ende 

nunca van a querer realizarlo, mucho menos reunirán los requisitos que se 

mencionan. 

Por otra parte, existen muchos internos que en libertad tenían una actividad 

laboral, la cual giraba en torno al comercio, lo cual también es cuestionable por no 

adecuarse a lo anteriormente citado para poder desempeñar una labor. 
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El trabajo en prisión debe ser realizado por todos los internos 

independientemente de .su estrato social, profesión u oficio, porque d_e alguna 

man~ra ~; ~u; cii~í~i1 ~u~ t~dos sigan desempeñando la acti~ld~cF~J~ habían 

desarrollado· anteriormente, pues como ya se ha expresado, E)l trabél.jo debe 

adecuarse a las circunstancias de los centros penitenciarios. 
. . . 

Seguimos insistiendo en~ que "~1- trabajo-que realicen los; presos-· sea de 

utilidad en lo cotidiano, pues6~rnóhJll1os podido apreciar, lo!ftall~res que están 

un poco más concurridos Scm¿·ªo(i:dE)·se realizan las artesanías y el de pintura, 
'-•-'- ·, '"-.,, .. ,. ·-· 

pero como ellos mismos ,§ofb.~rita.n, sus productos son un poco difíciles de 

colocarse en el mercado,{1?9r10 tanto no consideramos que estas actividades sean 

las más idóneas para obtener ingresos económicos, más bien pueden servir de 

pasatiempo, dado que son elaborados sin control de calidad. 

Al respecto, Marco del Pont señala que por lo general, los internos hacen 

trabajos manuales que en nada ayudan a su superación personal, ni mucho 

menos a aliviar su situación económica, o la de su familia, por lo general 

desamparada. 197 

No se menosprecian las actividades artesanales que realizan los presos, 

pero se debe estar consciente de que estos artículos no son tan indispensables, 

por ende, resulta difícil obtener ingresos; asimismo debe hacerse notar que en 

esos tipos de trabajo no se adquiere ninguna disciplina, ya que no es necesario 

que se permanezca en un lugar fijo, no se tienen horarios establecidos, no están 

subordinados a nadie, prácticamente cada quien delimita su ritmo de trabajo, por 

lo tanto no puede decirse que estas labores sean las más apropiadas para que se 

logre la readaptación de los delincuentes. 

Más bien, las faenas que realicen los internos deberían ser aquellas que se 

adecuen a las circunstancias del exterior, pues es muy lamentable encontrarnos 

en prisión a personas reincidentes y multireincidentes, las cuales al ser declarados 

inocentes o bien al haber extinguido la pena que les fue impuesta, salen a las 

calles sin tener ningún oficio, así como tampoco cuentan con recursos económicos 

t•n Derecho Penitenciario, C<Ín!cnas Editor y Distribuidor, México, 1980, p. 410. 
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para poder satisfacer sus más mínimas necesidades y lógicamente al encontrase 

en tal situación, vuelven a delinquir, ya que a pesar de queun.~ cárcel.es unlugar 

indescriptibl.e ~cay~3ie~;s~di~;~·:~nb~nt;arse de alguna m~~;:~·;b·i~~· ;hí~-p~;st~ 
que en. muchas ocasiori.esE)ori.tat;>cindonados por sus .farriilI¡;ir~~; 6,f'.~rJ~~. P\')rsonas 

cercanas a ellos que~findq~e;;9brnpl~tamente solos, i lo úrii&o qué tienen es a· sus 

compañeros d.e ;.pri~ióh' .. ~en~.donde :.muchas. veces adquie~en .cierta popularidad, 

poder y sobre{ tÓd~ ·qlJe;sin' realhi~r ninguna actividad tienen techo, comida y 

vestido. 

En tales circunstancias y aunque parezca increíble no les interesa en lo 

más mínimo su readaptación, pues es tal su soledad y su amargura entre otras 

cosas lo que les impide regenerarse, pero no nos cabe la menor duda de que la 

ociosidad, siendo la madre de todos los vicios, acentúa la forma de pensar de este 

tipo de personas. 

Por lo tanto, es necesario dar cumplimiento a lo establecido por el articulo 

18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual marca los 

lineamientos para readaptar a los delincuentes, resultando un poco complicado 

pero no imposible llevarlo a la práctica, pues a la mayoría de los internos nos les 

interesa realizar faena alguna porque saben que obtienen las cosas sin que 

realicen ningún esfuerzo, puesto que el Estado les costea todos sus gastos. 

Consideramos que lo más visible es que el trabajo sea impuesto de manera 

obligatoria a todos los internos físicamente aptos para realizarlo, y de esta forma 

también se de cumplimiento a lo establecido en el artículo décimo de la LNM, la 

cual establece que los reos pagarán su sostenimiento en el reclusorio con cargo a 

la percepción que en este tengan como resultado del trabajo que desempeñen, 

dejando de ser una carga para la sociedad. 

Si los delincuentes no cumplen con uno de los requisitos primordiales que 

es el trabajo ¿cómo podemos hablar de readaptación? ¿de qué manera se pueden 

integrar a la sociedad sin que vuelvan a cometer ilícitos? 

En este sentido, coincidimos con Sergio García Ramírez cuando afirma que 

si el tratamiento penitenciario en su conjunto tiende a preparar al recluso para Ja 
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vida libre, el trabajo debe ser consecuente con los requerimientos.laporales de la 

vida libre. y_ no des_arrol/arse en concliciones · té~nicas ·superadas o para objetos 

estériles, ha~iendo delp~~ad~ ~~ Óbr;,;~;;c;~~~-r;¡;-~ó~/~~~a.~9¡;,;;[1. 198 --· .. · -

Los centros penitenciarios ·~~.~! é.~taríag ·t~n i·~o~ÍE3R9bladgs si los reos 

realizaran actividades laborales; las \~L:JEl.les d.~ <~cJ'erdo ·~ nuestra legislación 

penitenciaria les reditúa bastantes~'beri~ficiosEya-~ue~.ooen conjunto con otros 

requisitos pueden obtener su lib~rt~a tal ~ ·d6rri•ó 'lo. señaló la Secretaría de 

Gobernación a través de su revista Readaptación, en donde manifiesta que: 

La actual filosofía del Sistema Nacional Penitenciario tiene como f111ula111ento cambiar 
trabajo por a1ios de ccírcel, mzún por la cual, ha sido posi/Jle la otorgación de miles de 
/iheracirmes anticipadas en todos los Eswdos de la Reptíhlica Mexicana. Así se evita que los 
centros de readaptaciún social se convier1<111 en cst'llL'Ía para la ddincuencia, pues lo.\' 
intentos son clasificados segtín su grndo de peligrosidad, previniéndose así la cont11111inación 
parn cumplir con el objetil•o para el c11al f11ero11 creados: reintegrar a 111 sociedad de numera 
sc11w y productiFa 11 cu¡udlos q11e '111n cometido algtin delito. 1

.,., 

Sin lugar a dudas, lo anteriormente señalado es de vital importancia, por 

ende no sólo debe permanecer en teoría, tal y como suele suceder en múltiples 

ocasiones, ya que como hemos mencionado, en la actualidad son muy pocas las 

personas que desean ser reintegradas a la sociedad y volver al camino del bien. 

También se menciona que se avanza decididamente hacia el cumplimiento 

del artículo 18 constitucional, que concibe a la prisión no como un castigo o un fin 

en sí mismo, sino como un medio para lograr la readaptación de los internos y su 

reincorporación al lugar donde la Nación los requiere: en la vida libre, digna y 

productiva. 200 

Ante tan ardua labor, es necesario que tanto las autoridades como las 

personas que se encuentran privadas de la libertad realicen las actividades 

pertinentes para que de esta manera se pueda lograr el principal objetivo que 

1
''

8 El 11rtíc11lo 18 cm1stit11cim111l; Prisión Preventiva Sistema Penitenciario, Menores lnfr11ctores, UNAM, 
México, 1967, p. 72. 
1
''
9 SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, Readaptación, Nrímero 16, México, 1994, p. 10. 

w" SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, Readaptación, NIÍmero 17, México, 1994, p. 6. 
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deben cumplir las instituciones penitenciarias, 'la readaptación de los 

delincuentes'. 

D. La Readaptación Social en el Ámbito Constitucional 

/.a Constilllción 1\lexica11a puede considerarse como la estruetura porllldora del sistema 
penitenciario. Ella contiene sobre todo principios f111ula111entales de cartÍcter penal y en 
segundo lugar por la forma en que esttí 11rtic11lada -gara11tías individuales, orga11i::ació11 del 
E.mulo y de sus poderes-, necesariame/lfe se refleja en las 11or111as de c111·1ícter pe11ite11ciario 
en cuanto que estas por su 11at11mle::11 limitan la e.1/era de libertad del ci11dad11110 y por 
consecuencia la Constit11ció11 represe/l/a el partimctro de l'lilidez. 2fll 

Malo Garnacha define a la readaptación social señalando que son la acción 

y el efecto tendiente a lograr que un individuo vuelva a ser una persona bien 

adaptada o adecuada al grupo social al cual habrá de ser integrado físicamente. 202 

Por otra parte, Sergio García Ramírez señala que la readaptación social es 

la reinserción del individuo en una comunidad determinada, con capacidad para 

observar los valores medios que en ésta rigen para ajustar su conducta al sistema 

jurídico vigente. 203 

Constitucionalmente hablando, el artículo 18 de nuestra Carta Magna, 

encuentra su primer antecedente en la Constitución de Cádiz que data de 1812, y 

aunque en primera instancia no se refiere en específico a los tres factores básicos 

que actualmente dan pauta a la readaptación social de las personas que se 

encuentran privadas de la libertad, se perfila al trato que se les debería otorgar a 

los presos, siendo hasta el año de 1825 cuando ya se comienza a hablar de casas 

correccionales, así como también del aspecto laboral. 

Por lo que es hasta 1917, cuando ya se menciona el trabajo como medio de 

regeneración, pero básicamente hasta 1965 es cuando ya se establece que los 

Gobiernos de la Federación y de los Estados organizarán el sistema penal, en sus 

201 OJEDA VELAZQUEZ, Jorge, Derecho de Ejecución de Penas, Porrúa, México, 1985, p. 13. 
2112 M111111al de Derecho Penitenciario Me:dc11110, Secretaría de Gobernación, México, 1976, p. 71. 
20~ M111111al de Prisiones, México, 1980, Porrúa, p. 85. 
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respectivas jurisdicciones, sobre la base del trabajo, la capacitación para el mis.mo 

y la educ:ªcióncorno medios para la readaptación social del'deli.ncuente. 
- • • -. - -·--· - - _-;o,-. o=-;-.:_·_ c-_;•:-....=-;_-;·_-.,,,~;,---='-;"':~----·=o=-7-=--!~·~o:- ---·'::=':'~~i.-.,,;.-= _ _,.;¿--,_'.0~~'7'----C';;-~_~.----_-;,'.;-=-'-c-~_;_~---' --.,,-~- :_ ·-'- ~~--- 7';. 

Esta disposición es la tjue rige en nu~~tro~ clÍas, la cual también se 

encuentr~ ·contenida en l~legislaciÓnpenitenciaria. é 

Definitivamente, el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexica~os, es el que marca los lineamientos dél regiriien~penitenciario en 

nuestro país, por ende, debe ser considerado como la base principal de la materia 

que ocupa nuestra atención, sobre todo en lo referente a la readaptación de los 

delincuentes. 

Al respecto, Juventino Castro menciona que en el precepto ya citado de la 

Ley Suprema, lo esencial radica en la educación, la capacitación y el trabajo para 

que pueda darse cumplimiento al objetivo primordial que es el de devolver gente 

útil y sobre todo con una idiosincrasia que les permita una buena convivencia 

dentro de la sociedad, por lo tanto es necesario que los tres elementos en su 

conjunto sean llevados a la práctica por los internos. 

Al existir legislación expresa para que las personas privadas de la libertad 

puedan realizar actividades laborales y escolares dentro de los penales, por ende 

debería darse cumplimiento a las mismas, ya que como hemos mencionado en 

varias ocasiones, la mayoría de la población es gente sana, que quizá al 

permanecer inactivos decaiga física y psicológicamente, así como también sus 

problemas se agudicen y se conviertan en personas conflictivas si es que no lo 

son y que probablemente cometan otra serie de delitos, e incluso lleguen a caer 

en la adicción, en muchos casos llegando al extremo de perder a sus familiares, lo 

que sin duda es algo que puede apreciarse cuando nos encontramos en el interior 

de un penal. 

Por lo tanto, si el no realizar actividades productivas genera disturbios, lo 

más recomendable es que los internos lleven a cabo faenas que de alguna forma 

sean de utilidad. 
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De acuerdo a lo que se establece como readaptación social, ésta debe, 

Procumr al i11divid110 auxilio en su mejor i111egmcirí11 social f11111m, de mwzera que fa etapa 
de i111er11ación en 1111 reclusorio y c11ín en llls posteriores de prelibemción y postlibemcicin, le 
sean de 11tilidlld plim j(Jrtlllecer s11s posibilidades de éxito en .\'11 refllción socilll, evitllndo 
co11sec11e11temente su reincide11cia en las co11d11c/Cls deli11c11e11cillles y pllra-delincuenciales. 21

" 

Hemos apreciado que en muchas ocasiones, los reclusos se vuelven 

reincidentes porque han estado tanto tiempo 'encerrados' y obviamente no saben 

desarrollar ninguna actividad laboral, que al encontrarse en libertad sin nada con 

qué cubrir sus mínimas necesidades, así como tampoco lograron conservar a sus 

familiares ni amistades, lo primero que hacen es cometer un nuevo ilícito para que 

puedan ser devueltos a la prisión, en donde sin tener ninguna otra responsabilidad 

que su delito, mal que bien tienen una casa, les dan de comer, también les 

proporcionan ropa y por qué no, volverse temidos por la población, cosas que al 

encontrarse en el exterior del penal no pueden obtener gratis, por ende, no es la 

mejor opción que los reos estén desocupados durante su estancia en la prisión, 

pues como ellos mismos manifiestan, al salir no tienen ni en que caerse muertos, 

pero francamente en ningún momento se ve que tengan intenciones de tener un 

mejor futuro, simplemente dejan pasar el tiempo sin que tengan aspiraciones para 

cambiar de vida, para ser útiles a la sociedad a la que algún día volverán a 

integrarse. 

García Ramírez, manifiesta que, 

Esllí en fa e11tr111ia del Eswdo la preservación completa de 1111 sistema de vida, de un régimen 
total de objetil'Os, métodos y fuerzas. El respeto a la vida, u la salud, ll la propiedlld (en 
cualquiera de sus formas), a la libertad, a llls reglas básicas de la economía, es el envolve/1/e 
fimdllmental del sistema para preservar llq11el/os en que se establece lu readaptación: no 
excluir de la sociedad e inclusive del 1111111do al discrepante, al desviado, al anormal, sino 
inducirlo a toda costa, previamente modificado, puesto de alg1111a forma en el marco de esos 
objetivos, métodos y fuerzas. Es ésta, pues una alternativa química, no física, del castigo, 
porque no pretende la desaparición del hombre 11i de su estirpe, 11i la supresión definitiva de 

2114 MALO CAMACHO, Gustavo, Ma1111al de Derecho Pe11itenciario Mexicano, Secretaría de Gobernación, 
México, 1976, p. 70. 
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sus derecho.1-, si110 que se com•ierta y viva, o por lo menos que viva como cm11•erso. l'odrci 
discrepar, pero e11 lo sucesivo lo lwrtí i11s1i111cio1111/111e111e.205 

Si dentro de los centros penitenciarios, todos los internos físicamente aptos, 

realizaran labores que les fueran de utilidad para cuando se encuentren fuera de 

ellos, les S(;3~~~~T':l9ho más fácil incorporarse él la .vida productilJél• P;~ce~~C:~ ello 

obtendrían ingresos, lo cual no sólo es benéfico para las p'ersona~~ gúeX~al~n de 

prisión, sino para la sociedad en general, ya q~.e ·de· esta' 11lár1eri:1 habría 

disminuciónen.la comisión de delitos. 
·"' 

En la prisión, los individuos adquierem L.J.na, mayor habilidad para cometer 

actos delictivos, lo que en ningún mo~erito Óoinclde con lo establee.ido en el 

artículo 18 de nuestra Carta Magna, ni con la cf~más legislación pen'iteociaria, en 

donde se encuentra perfectamente establecido que el objetivo principcildebe ser la 

readaptación social de los individuos que se encuentran privados dé la, li~értad. 

Uno de los principales argumentos a que hacen alusión J~, mayoría de las 

personas que salen de la prisión es el de la etiquetación en t<;i(:jd~ sus aspectos, 

pero si bien es cierto que existe distanciamiento con este tipo de gente, es porque 

de alguna manera su comportamiento deja mucho que desear, tal parece que al 

encontrarse en los centros penitenciarios, su conducta lejos de mejorarla, adquiere 

aspectos más negativos, lo cual sin lugar a duda perjudica y cambia totalmente su 

personalidad, poniendo en entredicho la labor de las instituciones penitenciarias. 

Carlos Madraza, indica que, la educación es un elemento indispensable en 

la readaptación del delincuente al tener aquella el carácter de remodelador de 

conductas, de lo cual se desprende que su carácter real la ubica como la 

herramienta única y necesaria en la remodelación de la conducta para transformar 

y reintegrar a sujetos antes antisociales, e individuos con posibilidades reales de 

readaptación al conjunto social. 206 

211~ Citado por MALO CAMACHO, Gustavo. ,.,,fa1111al ele Derecho Penitenciario Mexicano, Secretaría de 
Gobernación, México, 1976, p. 171. 
21

"' Educación, Derecho y Reculaptación Social, C11uc/ernos ele/ /11sti11110 Nacional ele Ciencias Penales, 
México, 1985, p. 166. 
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En nuestro país, la educación y .el trabajo son dos factores preocupantes, 

ya que laJaltél d? ~.§t().s, "LQfLLJY~i;i ~D~l~c9Dd~~S!~Ld~lictuosa de los individuos, los 

cuales deben ser considerados a· la Rªr!·. pues siempre se encuentran 

relacionados; por ende no debe'restárseile irnpqrtancia a ninguno de los dos, ya 

que ambos se ~ncuentran plasmado~· l3n·l~·;Cgnstitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en el capítulo relativo a núestras garantías individuales. . . . . . . . . 

Para empezar el articulo 3 de nuestra carta mag~a. ~n· si.J parrafo primero, 

que señala que todo individuo tien~ derecho a recibir educa9ió~. yque el Estado

Federación, Estados y Municipios impartirán educació11 preescolar, primaria y 

secundaria siendo la educación primaria y la secundaria obligatorias. 

Asimismo, el Articulo 5, párrafo primero, del documento antes mencionado, 

prescribe que a ninguna persona se le podrá impedir que se dedique a la 

profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos y que el 

ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se 

ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los 

términos que marque la Ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. 

Asimismo, nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución 

judicial. 

Finalmente el Articulo 123, primer párrafo del mismo documento, indica que 

toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil y que al efecto se 

promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, 

conforme a la Ley. 

Como puede apreciarse, tanto la educación como el trabajo son un 

derecho, luego entonces, si los internos siempre se pasan luchando por sus 

derechos ¿Por qué no aprovechar los que la institución penitenciaria les brinda? 

Tal vez crean que ya no están en edad para aprender, pero ello es 

totalmente falso, pues nunca es tarde para que se obtenga una superación 

personal, sobre todo que la mayoría de la población es gente joven, y que mejor 

que al salir de prisión en lugar de haber desperdiciado el tiempo, hayan logrado lo 
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que quizá muchas personas desearon, pero que por diversas circunstancias jamás 
' . . . . . . . - . ' ' 

pudierc:m obt~ner, como es la capaci!aclónp~ra~I tr_~baj°:~ 

Por supuesto, con que se ayude aio~ internos en su readaptación social, no 

queremos decir que se esté dando fin a IEFdelin(:uéfld8:1 l'li que absolutamente 

todos van a cambiar, pero de lo que si 'pod~nibs ~~t~r seguros, es que si se les 

obliga a realizar actividades educativas, dé cápa:cit~ciÓny:de.trabajo, puede existir 
-·-· ,.,._.:~ ·~_'...". :.r',,_ .:~··-··~,- :·.·.::·_ -~ 

una mayor posibilidad de que las pEl_rsona~·qqe>s~~;el1cuentren privadas de la 

libertad, sean reincorporadas a l¡:i ~ód~da,~~~ rÍlª~~ra:~QtÜ. 
.. ,-.· .. ''.\::/_·.//~:".~e-

Por otra parte, si se perjljdi~a;;se.1ésioq~{~;1?~,6~iedad, consideramos que 

es un pOco injusto ,que, SE:la ésta 111isrria '!a ¡gu~/c,8.b c~us impuestos pague la 

estancia.de; las personaSFque 'se éncuenfran retlÚidás', :dlaro, aunque una prisión 

comoh~~g~r~2cii'do,~p~~6i~r .~~ Verd~d~ra~~8i~fi'in:~~~sionante, ello no significa 

que con. el simple hecho de be;rl,;r,e6,er~n,16s lug~r~~ privativos de la libertad, se 

van a regenerar. 

Asimismo, es de mal aspecto llegar a prisión y ver a los internos perdiendo 

el tiempo y haciendo cualquier cosa con tal de obtener dinero, pero de una manera 

muy fácil, de tal forma que insistentemente decimos que no es la mejor opción 

tenerlos encerrados pero descansando pues de esta forma adquieren más malas 

costumbres de las que ya se tienen. 

Juventino Castro, al respecto menciona que ~13 p~iva de la libertad física a 

una persona como sanción por l_a conducta antisocial que ha observado, con el 

objeto de readaptarla socialmente, utilizándose como instrumentos: el trabajo y la 

educación. 

Por lo cual debe decirse que la pena privativa de la libertad es la forma de 

intentar el mejoramiento del individuo que transgredió las normas esenciales de la 

convivencia pacífica y respetuosa, pretendiendo rescatar al infractor de la posición 

en que se ha colocado, para devolverlo integrado al medio social al cual 

pertenece. 207 

2117 Las G1m111tí11s Individua/es, Porrúa, México, 1985, p. 65. 
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Por lo tanto, es menester considerar a la educación, a la capacitación y al 

trabajo como los medios más .id.óneo~ P~E§l9LJ!319:~~¡::>~~~?~.~f)=9u~~~~ e~cu~ntran. 
privadas de la libertad se autoestimen y con ello logren Una mayor superación 

tanto individual como socialmente, ya que al,obtener cierta educaciónyal s¡:¡ntirse . - . . ·-

capacitados para obtener un empleo, las perspectivas para buscar una mejor vida 

y convivencia dentro del entorno social que les rodea, les hará sentirse personas 

de bien con lo cual pueden volver a reintegrarse a la sociedad, y con ello se habrá 

logrado su readaptación social. 

3. Legislación Secundaria del Sistema Penitenciario consagrado en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

A. Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación 

Social de Sentenciados 

Antes de que la Ley que establece las Normas Mínimas sobre 

Readaptación Social de Sentenciados (LNM) apareciera en nuestro medio jurídico, 

se hacía necesario que desde las mismas raíces de la Constitución el problema 

quedara resuelto jurídicamente. Al efecto recordamos las reformas de 1964-1965 

que se le hicieron al artículo 18 de la Constitución y las que condujeron a la 

redacción vigente del precepto. 

La historia de dicho precepto es por demás interesante. Tal y como está 

hoy en día salva el obstáculo legal que impedía que los Gobiernos de los Estados 

tuvieron acuerdos con la Federación para enviar a sus reos a la colonia penal de 

Islas Marías. En virtud de la solución de los convenios de carácter general queda 

incólume la soberanía de los Estados; y la Federación puede organizar y dirigir 

una conveniente política penitenciaria. 

No todos los especialistas han aplaudido la vigente redacción del artículo 2º 

de la LNM: El sistema penal se organizará sobre la base del trabajo, la 
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capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación 

social del delincuente. 

Algunos especialistas han manifestado su desacuerdo con el texto de la 

Ley, al declarar que sería conveniente pensar en la necesidad de incluir el 

tratamiento médico como medio para readaptar al delincuente, y no únicamente 

estimar el trabajo o la capacitación para el mismo y la educación, como los medios 

adecuados para lograr su readaptación social. A mayor abundamiento, arguyen 

los impugnadores que la Ley se refiere, en el párrafo segundo de su artículo 3°, a 

los sujetos alineados que hayan incurrido en conductas antisociales, respecto de 

los cuales -dicen- lo fund?mental no es el trabajo ni la educación, sino la curación. 
. . 

El trabajo y la educación son rn.edios de igual capacidad Pélra)ograr Ja 

readaptación social del delincuente. ·E~. la educación habrá que insistir p·~rque 
ninguna política penitenciaria puede prescindir de ella. En virtud dE!: qµe suele 

darse preferencia al trabajo. 

Por lo que toca a la supuesta necesidad de incluir el tréJ,ti:¡{niento médico 

como medio para readaptar al delincuente junto al trabajo y a lk'educación, no se 

olvide que cuando la LNM se refiere en su artículo 3° a los sujetos alineados, esto 

constituye una excepción. Es decir al precepto 2º ya listado; en tanto que el 

párrafo 2 del artículo 3° previene lo relativo a la creación y manejo de instituciones 

penales, de toda índole (por ejemplo para alineados que hayan incurrido en 

conductas antisociales) lo que evidentemente escapa al espíritu del artículo 2° 

puesto que tales alineados no son comunes y corrientes, ni tampoco lo son los 

menores infractores, constituyendo ambas especies una verdadera excepción. Lo 

que implica que el referido artículo, con su base del trabajo, la capacitación para el 

mismo y la educación comprende exclusivamente a los adultos delincuentes (regla 

general). 

Desde el año de 1933, los penalistas mexicanos han subrayado la 

necesidad de atender preferente y urgentemente al problema de la prevención de 

la delincuencia y al de la organización penitenciaria y todas estas inquietudes se 

han plasmado en la LNM. 
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Los más avanzados sistemas penitenciarios se caracterizan porque la 

privaci~nd§lclalibeE!§ldpretende por medio de la readaptación del delincuent_e, que 

cuando éste iDgr~se a la sociedad no solamente quiera llevar una vida norm;:¡I bien 

adaptadayprovEler:a,sus propias necesidades.como miembro útil deJaspciedad, 

sino tambiérf,qJ~s~a b'~paz de hacerlo sin compulsión . ... .. ·· •.. ;.,,, .. - . .:-·.""'"•"' - ·.'.·.. . .. 

-A1 +etect~,:+~.1. ~:frégim~np-ipenitenciario debe emplear;~~·'cohforme' a··· las 

::~:·~t;,~~;~l~l~f ú~~~:?i~:~~ m~,:~:~· :::~:u~~: .. m::0~r~~~~~~i: p~u·:: 
cualqÜier~Y~ffél:(pdfüe. · ··· . 

• --f~; 

Porótrél ~arf~ e6 el trato de los reclusos no debe ser recalcado el hecho de 
" ~·. - • ·._ ••• -" - ,:, • • •• • r • -

su exqlµ~i~~\de·1él:Sociedad sino, por el contrario, el de que continúen formando 

parte d.e ~na~ 

. En cuanto a los servicios médicos de los establecimientos penitenciarios, 

dentro de ellos han de procurarse eliminar las deficiencias físicas o mentales que 

constituyan obstáculos para la readaptación del penado. 

El deber de la sociedad, desde luego no cesa con la liberación del recluso, 

sino que debe disponerse de un sistema de ayuda post-penitenciaria, eficaz y 

debidamente organizada, que permita al liberado conducirse como un buen 

ciudadano en la comunidad. 

La LNM es únicamente un trazo general de normas que abarcan, todos los 

aspectos esenciales del tratamiento técnico penitenciario, a saber: finalidades 

personales, tratamiento preliberacional y asistencia a liberados, remisión parcial 

de la pena y normas instrumentales. Con base en nuestra Constitución la LNM 

extiende sus garantías no sólo a quienes ajustan su conducta a las Leyes, sino 

también aquellos que las infringen. 

Para el tratamiento penitenciario la Ley adopta el llamado sistema 

progresivo, individualizado, que toma en cuenta las circunstancias personales del 

reo; se clasifica a los sentenciados, para destinarlos a las instituciones 

especializadas que mejor convengan. Por otra parte, el sistema progresivo 

comprende los capítulos de estudio, tratamientos y pruebas. 
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En concordancia con el artículo '1 B de la Constitución, la LNM establece que 

el sistema. IJenal se .• organizará sobr~: la;base del'.trél~ajo, 1a~capacitación para el 

mismo y I~ ~d~~~~·iÓ~ ~6~6~~ir,;dci();~'~·r;l~il~ci:;~1~6i~ft6bia1 del delincuente. 

En lacLNM se' adopta el sistema individualiz~c:lo;"qd~. toma en cuenta las 

Artículo 6°. El tratamiento será 

',·'·i:':>:;~r:·;,··: , 

individualizácfü:·~9~~~~Jfªrt~§i6fi de las 

circunstancias personales del reo. 

diversas ciencias y disciplinas pertinentes para la reincorpora9i~8 ~odal del sujeto, 
.-.. ~_. '.·O< ,_ .·· .~ . 

consideradas sus circunstancias personales. 

La individualización del tratamiento guarda uria estrecha relación con el 

arbitrio judicial para fijar las penas (artículo 51 C.P.) y con los datos individuales y 

sociales del sujeto, y circunstancias del hecho, reguladoras del arbitrio judicial (art. 

52 C.P.) 

Para la mejor individualización o tratamiento y tomando en cuenta las 

condiciones de cada medio y las posibilidades presupuestales, se clasificará a los 

reos en instituciones especializadas. 

El sitio en que se desarrolle la prisión preventiva será distinto del que se 

destine para la extinción de las penas y estarán completamente separados. Las 

mujeres quedan recluidas en lugares separados de los destinados a los hombres. 

Ahora bien, la amplitud con que la LNM ve el tratamiento preliberacional es 

por demás estimulante. Las cinco fases de dicho tratamiento dan una clara idea de 

su importancia. El recluso desde luego no debe perder los vínculos con su familia; 

lo contrario sería aniquilar a la familia por la culpa del recluso. Y sobre todo si 

consideramos que la familia es la célula primigenia de la organización social. 

Ha sido tradicional, en la dramática historia penitenciaria del mundo, el 

recurso de los trabajos forzados para quebrantar la voluntad del preso; siendo el 

trabajo inhumano una forma -vergonzante- de la venganza pública del Estado. Por 

eso suena a renovación humanitaria de los más altos quilates la primera parte del 

artículo 1 O de la Ley, que a la letra dice: 
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Artículo 1 O;· La· asignación de los internos al trabajo se hará tomando en 

cuenta los deseos, la vocación, las aptitudes, la capacitación laboral para el 

trabaj~ e~~l~~~ad ;cel .tr~t~mi~nto .. de aquéllos, así c~r"Jl~~~I;~ p~~ibilid~cles del 

reclusorio; · 

Ejtrabajo es uno de los medios más importantes para la readaptación social 

del delincuente; es de suma importancia que el recluso trabaje en aquello que 
. - - -. .-- - --- -

obedezca a sus deseos, a su vocación, a sus aptitudes. Lo óo11trario no es trabajo, 

ni mucho menos trabajo para la readaptación social. 

Un elemento importante es el señalamiento de que los reos pagarán su 

sostenimiento en el reclusorio, con cargo a la percepción que en éste tengan como 

resultado cjel tra~ajg Clll~: de,i.~emP~.ñ~ri; ademtis el producto del trabajo se 

destinará también'·~1;~aªÓ dé I~ re~ar~CÍÓh .del daño. 

Por lo q~e,:~t~~~·&a'.'.ti:;d~Ca~i:ó~, se amplia el concepto de. la misma en 
beneficio del re.clu$o; .. ::<;: . ·x:. ,·' "' •. .· 

Artículo 11;- l.?t <e.~u9119ióri,1 qW(3 Je 'imp?rtél a. los· interno¡) n9 t~11drá sólo 

carácter académico s.inc{t~fübi~n:;brJ[6o,_higiénicó; artístico, físico y ético. Será en 

todo caso orientadél pbr léistéBhid~s de la pedagogía correctiva y quedará a cargo, 

preferentemente de maestros especializados. 

La segunda parte del artículo 12 establece lo siguiente: 

Artículo 12.- La visita íntima, que tiene por finalidad principal el 

mantenimiento de las relaciones maritales del interno en forma sana y moral, no 

se concederá discrecionalmente, sino previos estudios social y médico, a través 

de los cuales se descarta la existencia de situaciones que hagan desaconsejable 

el contacto íntimo. 

Cierta clase de favoritismos tienen arraigo, por desgracia dentro de nuestro 

sistema penitenciario. Es obvio señalar que la podredumbre en las cárceles 

perjudica al recluso y a la sociedad entera. La Ley prohibe la existencia de los 

llamados pabellones o sectores de distinción, a los que se destine a los internos 

en función de su capacidad económica, mediante el pago de cierta cuota o 
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pensión. El afán moralizador de nuestra Ley equilibra las posibilidades de 

readaptélció!1 social para todos los reclus°"s. 

Por lo que toca a la denominación de la Ley, Ley que establece las Normas 

Mínimas sobYe Readaptación Social de Sentenciados, a mayor abundamiento, la 

misma. deno~inación. de la Ley acleira el sentido de la palabra 'sentenciados' 

(jurídicamente· h~blª11~0)~ Iª qlje~§e:refiere a los sentenciados condenatoriamente. 

Es decirs~nten~iad()~se:Lcórid~ha~.o;~ si.la Ley alude a la readaptación social de 

los sentenciado~ e~ evident~ qu~ n~da más se dirige a una clase de sentenciados. 

Con motivo de la i~id~tiv~ de LNM; de los conceptos vertidos destaca que 

la LNM es la respuesta del dotilernO dB la >R~pública, es la impostergable 
. . . . . . . ... 

necesidad de estructur8,r un. sJ§ternª,, . ~~nitenbi~r\o acorde con nuestros 

mandamientos constitucionales y cob el g:f~d~·de desárrollo alcanzado por el país, 

que sin dejar de ser efica~.in.strufl1entó p~ra proteger a la sociedad, alcance otros 

objetivos: readaptar. a los delinsuerites; favorecer la prevención de los delitos, la 

reforma y la educación dé los reclusos y la necesaria reincorporación social del 

excarcelado. 

El sistema de aplicación de las penas ha seguido un largo proceso histórico 

de creciente humanización, al que no es en forma alguna ajeno el Estado 

mexicano. La iniciativa de Ley recoge las corrientes más avanzadas en la materia 

y toma en consideración, en lo conducente, las recomendaciones adoptadas en el 

primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 

Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955. 

La Ley proporcionará el apoyo jurídico necesario para cumplir cabalmente 

con la responsabilidad que la Constitución asigna a la Federación en la esfera de 

su competencia, para planear, organizar, y ejecutar la política penitenciaria, 

aspecto esencial de la impartición de justicia. 

La exposición de motivos de la iniciativa de LNM que sometió el Presidente 

Echeverría al Congreso de la Unión, presenta los siguientes aspectos 

sobresalientes: la obra que el Estado realiza en materia de Política Criminal 
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quedaría incompleta y no alcanzaría sus r:nejores resultados si se olvidan la 

prevención del delito y el tratamie_r:ito de}~~e~S~~~.em~~: 

En la Ley se han acogido lo más fnbdernos criterios sobre readaptación 

social. En cuanto al sistema que se funda-ery"laJndividualización apoyada en el 

estudio de la personalidad de cada sujet~yienla adecuada clasificación, se ha 

creído conveniente acoger el régimen progresivo técnico, que además de aparejar 

la necesaria creación de organismos técnicos criminológicos en los reclusorios, 

culmina con tratamiento preliberacional. 

B. Ley Federal del Trabajo 

El trabajo, que es considerado por el Constituyente del 17 como una 

garantía, es uno de los factores fundamentales para que pueda darse la 

readaptación de los delincuentes, de acuerdo a lo establecido por el articulo 18 de 

nuestra Carta Magna, así como por la demás legislación penitenciaria. 

Así también en la Ley Federal del Trabajo (LFT), se establece de acuerdo al 

Artículo 3, primer párrafo, que el trabajo es un derecho y un deber sociales. No es 

artículo de comercio, exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo 

presta y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel 

económico decoroso para el trabajador y su familia. 

Asimismo, el artículo 8° de la misma Ley en su segundo párrafo, señala que 

se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, 

independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada 

profesión u oficio. 

El trabajo, es primordial no sólo en beneficio de las personas en el aspecto 

individual sino también en el ámbito social y a nivel país, de tal manera que el 

legislador lo manifiesta al plasmarse la LFT, dejando establecido que el trabajo es 

un derecho y un haber sociales señalando al respecto que desde el punto de vista 

nacional, como desde el punto de vista de la persona, es necesario proclamar la 

dignidad del Derecho y de la obligación del trabajo. El Estado y la comunidad 
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entera, deben garantizar el libre ejercicio de este dérecho y hacer fecundo el 

cumplimiento de esta obligación. 208 

Por lo tanto, si el trabajo es un derecho y un deber, debe realizarse por 

todas las personas que se encuentren en aptitud de hacerlo. 

C. Código Penal Federal 

El Derecho penal tiene una función correctiva, al castigar las conductas 

delictivas cometidas, pero a la vez una función preventiva, al inhibir la comisión de 

futuros delitos. 

La eficacia preventiva del Derecho penal no puede obtenerse sin que exista 

una conciencia ciudadana, que advierta con claridad que al cometerse 

determinados delitos de especial gravedad, el Estado debe reaccionar aplicando 

penas más elevadas de tal manera que los delincuentes queden excluidos de la 

vida social por lapsos prolongados. La conciencia ciudadana en este sentido debe 

tener la capacidad de configurar nuevas costumbres sociales que alejen a la 

juventud de la actividad delictiva e inhiba a los adultos que pretendan delinquir. 210 

wx CAMARA DE DIPUTADOS. Sistema de lnfor111aciú11 legislative1, México. 1969. p. 4. 
2trJ J /Jídem, p. 7. 
2111 CÁMARA DE DIPUTADOS. Sistema de l11for111ació11 Legislativa, México, 1994, p. 989. 
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La armonía social y el respeto al derecho del individuo se corresponden 

mutuarnE3rite y Rºr cella las alt(3rn§.ti\l~~~~~-la~U!~~rtEl~~s i_r:i~lv_i,d~_~l=,~,~~C> de,bef1 
entenderse al grado extremo de que püedan llegar a pr'Óducir efectos que se 

reviertan en contra de la natural· esencia de las conductas libres~ d~ los demás; ya 
- -._.' .. ~ ¡·,-.-.e .. -.- ' 

que en el momento que se rebase el punto de equilibrio entre el ejeff~iÓi() de una 
. , ' - -~ ), 

persona en contra de las posibilidades que recíprocamente le correspop~te_q,a,qtra 
. ···'. '·;;\·'·'· 

personas o al interés social, se cae en la anarquía, en el libertinaje fata!isfa:() en el 

estoicismo. Las libertades humanas no deben traducirse en imposic/Ó»~i de la 

voluntad que sacrifiquen la autonomía de sus semejantes ni en riesgos potenciales 

que a la vez dañen otros bienes de igual o superior jerarquía, como la vida y la 

salud humanas, la integridad y el bienestar de la familia o de la colectividad, se 

ataque el interés general, o se atente contra la seguridad pública. 211 

El Código penal federal no sólo tipifica los delitos y establece las penas y 

medidas de seguridad para las personas que deban ser privadas de la libertad 

sino que también habla de la readaptación de los delincuentes, y al respecto 

señala en su artículo 27, párrafo primero, que el tratamiento en libertad de 

imputables consiste en la aplicación de medidas laborales, educativas y curativas, 

en su caso, autorizadas por la Ley y conducentes a la readaptación social del 

sentenci§l:do¡ bajo la orientación y el cuidado de la autoridad ejecutora. Su 

duración ria podrá exceder a la de la pena de prisión sustituida. 

Asimismo, señalaba en su artículo 78 que en la ejecución de las sentencias 

y medidas preventivas, dentro de los términos que en éstas se señalan y atentas 

las condiciones materiales existentes, el Ejecutivo aplicará al delincuente los 

procedimientos que se estimen conducentes para la corrección, educación y 

adaptación social de éste, tomando como base de tales procedimientos la 

orientación del tratamiento en vista de la mejor readaptación del delincuente y de 

la posibilidad, para que éste, logre subvenir con su trabajo a sus necesidades. 

En su artículo 84 habla de que se concederá la libertad preparatoria al 

condenado, previo el informe a que se refiere el Código de Procedimientos 

211 Ídem. 
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Penales que hubiere cumplido las tres quintas partes de su condena, si se trata de 

delitos intencionales, () la !f1it~?=~~ ~1]i=s.111_~¿_~=n:-'~a~9~~~~~!~~~ imprudenciales, 
siempre y cuando haya observaqo 'buer1a.cC>ndúcta :dufante la ejecución ·de su 

condena,. que del examencde·su~p~rsollalidad:se presúrna que.• e.stél···socialmente 

readaptado y en condicione~ ci~ rj():vb1~~r ~ d·e1inquir. aslcamaqGe hay~ reparado 

o se comprometa a.repararceel.da,ño causéldo=,sujetándps~·.a~laJornia,cemedida .Y 

términos que le fijen parádictíoÓbjeto, si no puedecubrirlo'tje~~eluego.· 

Satisfecho lo anterior, la autoridad competente ppd;¿ doriceder la libertad 

sujeta al cumplimiento de las condiciones consistente~ en re~idiro, en su caso, no 

residir en lugar determinado, e informar a la autoridad de los cambios en su 

domicilio. La designación del lugar de residencia se hará conciliando la 

circunstancia de que el reo pueda proporcionarse trabajo en el lugar que se fije, 

con el hecho de que su permanencia en él no sea un obstáculo para su enmienda, 

así como la relativa a desempeñar en el plazo que la resolución determine, oficio, 

arte, industria o profesión lícitos, si no tuviera medios propios de subsistencia. 

Por último el artículo 90 menciona que el otorgamiento y disfrute de los 

beneficios de la condena condicional estará sujeto a desempeñar en el plazo que 

la resolución determine, oficio, arte, industria o profesión lícitos. 

D. Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. 

En dicho Código se establecen las atribuciones de la institución que se 

encarga de la política criminal en el Distrito Federal siendo, conforme a su artículo 

674, la Dirección General de Servicios Coordinados de Prevención y 

Readaptación Social la instancia competente para dirigir y ordenar la prevención 

social de la delincuencia en el Distrito Federal, proponiendo a las autoridades 

competentes las medidas que juzgue necesarias. 

Asimismo, también investiga las situaciones en que queden los familiares y 

dependientes económicos de quienes fueron sometidos a procesos o cumplieren 

sentencias y, en su caso, gestiona las medidas preventivas y asistenciales que 

procedieren. 
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En tal sentido, celebra convenios con instituciones de asistencia pública o 

privada para coadyuvar a la protección de familiares y dependientes económicos 

de quÍenes hayan ~ldo~ ~"~~~;~~a();º de.· la sociedad como sentenciad~~ o 

procesados o como sujetos d~m~did~sde seguridad. 

También yigilª lª·~j~cJci8n ~e las sanciones impuestas por las autoridades 

judiciales. y det:~rnil~afcpi~v'¡a clasificación de los sentenciados, el lugar en· que 

deben ser recibidos.~ 

Qr~a, · OrQ'~qJ~a· y man,ejéj m.IJseos criminológicos, laborator{os;~;;JÚgares de 

segregaci911·; 6616niE\s; i:: granjas y campamentos penales, ..•. refórlTlatorios, 

establecimienfo's · ílíédicos y ciernas Jnstitllciones para delincuentes sanos y 

anormales; así 6omo museo~ dª1 ~i~{~:~~ g~ selección y formación del personal 
. ' ·"·-. ;--,1::·;:':;º'/;-···-.·-•, 

que preste sus servicios en las:lris~hqciohEls·de readaptación social, además de 
;-._ .. "//"' ,,., .. " .. 

una o más sociedades que funjan pára libérados, o agencias de las mismas o les 

procura corresponsales, sea por diversos partidos judiciales, sea por 

delegaciones, sea por municipios, así como una Federación de dichas sociedades. 

También concede y revoca la libertad preparatoria, y aplica la disminución 

de pena privativa de la libertad. oJfa retención, en uno y en otro caso, en los 

términos previstos por el Código Penal. 

Resuelve, en los casos del artículo 75 del Código Penal, sobre la 

modificación de las modalidades de ejecución de la sanción impuesta, cuando 

haya incompatibilidad entre esas modalidades y la edad, sexo, salud o 

constitución física del reo, y sobre la distribución y aplicación de los objetos e 

instrumentos del delito, disponiendo la destrucción de los de uso prohibido y la 

venta de aquellos que no sean aprovechables en instituciones oficiales o de 

beneficencia, utilizando el producto en beneficio de las funciones de la propia 

Dirección. 

Forma listas de jurados para el Distrito Federal y elabora los reglamentos 

interiores de la Dirección y de los establecimientos a que se refiere la fracción VI 

del artículo 674 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y 

los somete al Secretario de Seguridad Pública, para su aprobación. 
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E. Reglamento de Reclusorios y Centros de Readaptación Social para 

el Distrito Federal 

El vigente Reglamento de Reclusorios y Centros de Readaptación Social ha 

sido reformado tomando en consideración los principios jurídicos, humanitarios, 

técnicos y sobre todo la readaptación social, la cual se funda en lo establecido por 

el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Dicho Reglamento .en su articulado, considera al individupprivado de su 

libertad como una persona que la sociedad aísla, no con el afán de ejercer en él 

venganza, sino qúe tiene por finalidad evitar que esa persona continúe lesionando 

los intereses sociales, y que el tiempo de reclusión le permita corregir su conducta 

y reintegrarse a la comunidad libre. 212 

De esta manera, determinados artículos del citado Reglan:iento establecen 

que en el Sistema de Reclusorios y Centros de R~adaptación Social, se 

establecerán programas técnicos interdisciplinarios sobre la base del trabajo, la 

capacitación, la educación y la recreación que faciliten al interno sentenciado, su 

readaptación a la vida en libertad y socialmente productiva y eviten la 

desadaptación de indiciados y procesados (Artículo 4). Asimismo se establecerán 

los sistemas para la realización de las actividades laborales de capacitación para 

el trabajo, médicas, asistenciales, educativas, culturales, recreativas, deportivas, 

sociales y para la comunicación con el exterior y la recepción de los visitantes 

(Artículo 6, párrafo segundo). 

En este orden de ideas, señala que el tratamiento a los internos tiene como 

finalidad su readaptación a la comunidad libre y socialmente productiva (Artículo 7, 

párrafo segundo), y que el Departamento del Distrito Federal, a través de la 

Dirección General de Reclusorios y Centro de Readaptación Social, organizará un 

sistema de estímulos e incentivos en beneficio de los internos, estudiará y aplicará 

en los Reclusorios, programas que permitan valorar las conductas y evaluar 

212 REGLAMENTO DE RECLUSORIOS Y CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL DEL DISTRITO 
FEDERAL, Sº piírrafo de la exposición de motivos, Asamblea de Representantes del Distrito Federal, 
México, I 990. 
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esfuerzo; calidad y productividad en el trabajo y cooperación en las actividades 

educativas, c:;ultljr¡:\le~;d§!¡:>()[tjy§!_s)':~~r~H~r~~~i~!1qLJe realicen los recluS()S. 

Tales estímulos e incentivos serán otorgados a los internos con apego a 

criterios genef~les óbjetivos'"d~' ~~1Óf~8iÓl1-,~~--e1 cumplimiento d,~ la~' nor~as de 
- .. . '·-·- - . ' 

conducta del reclusorio; registráncj{;se·l~s;foJsrDoS,,~n l3je~pedi~ntepeisonal de 

·. cada il1terrfü·(.t\rtícülo~?~).{? -2-{·h-±,\:B~:-6--;~o=c;oe~~-:2-·;::c-:7t·~:~~; =-·•·e·~ ·. 
~-v-•" ,- .• ".:.:_,.,,J[i.1 ~:_'Ó• "'.~ 

Por ·.lo.·que.serefi~rea la :aplJ<?~qi~gfü~:.l~rff~rrmíléració~ q4e ob~~ngan. los 

internos por· sú trabajo· en lntern~mient~~§.Dª ;pfr~cciém ·. (3eneral de fie,C:JlJ:l5()rios .·y 

Centros de Readaptación Social; vigilélf~·:el c~mplimiento de lo dispues!o en el 

artículo 1 O de la LNM. 

Las obras literarias, pictóricas, escultóricas y las artesanías, podrán ser 

comercializadas de manera directa por sus autores (Artículo 28). 

Durante la prisión preventiva como medida restrictiva de la libertad corporal, 

aplicable en los casos previstos por la Ley se deberá evitar, mediante el 

tratamiento que corresponda, la desadaptación social del interno y propiciar 

cuando proceda su readaptación, utilizando para este fin el trabajo, la 

capacitación, para el mismo y la educación (Artículo 34, Frac 111). 

Lá Óirecc_ión General de Reclusorios y Centro de Readaptación Social, 

propiciárá el funcionamiento de instituciones culturales, educativas, sociales y 

asistenciales de carácter voluntario, existentes o que se establezcan en el futuro, 

que coádyuven a las tareas de readaptación de los internos (Artículo 62). 

En la sección segunda de dicho Reglamento se hace alusión al trabajo, 

plasmándose aspectos como el de que la Dirección General de Reclusorios y 

Centro de Readaptación Social, tomará las medidas necesarias para que todo 

interno que no esté incapacitado realice un trabajo remunerativo, social y 

personalmente útil y adecuado a sus aptitudes, personalidad y preparación 

(Artículo 63). 

El trabajo de los internos en los Reclusorios, en los términos del artículo 16 

de la LNM, será indispensable para el efecto de la remisión parcial de la pena y 

159 



para el otorgamiento de los incentivos y estímulos a que se refiere el artículo 23 

del ·Reglamento en cita;(Artículo.61f}; 
-- - - -- - -=-=>----,·==;--e:- :Ó--=, 0';'-=-0=:;~~--,-{=·i;:=-- ~-c;:_-,;_-,,_'-.---;=-0;0~-.-':._ •. -¿-_, -

El trabajO'eiH los Reclusorios es un elemento del tratamiento para la 

readaptaciórfso
1

~ia1'de1.interno y no podrá imponerse como corrección disciplinaria 

ni ser opjeto ~e ~~~·t~atación por otros internos (Artículo 65). . 

El trabajo da los internos en los Reclusorios, . será fegulaaó paf los 

siguientes lineamientos: 

La capacitación y adiestramiento de los internos tendrá una secuencia 

ordenada para el desarrollo de sus aptitudes y habilidades propias. 

Tanto la realización del trabajo, cuanto en su caso, la capacitación para el 

mismo, serán retribuidos al interno. 

Se tomará en cuenta la aptitud física y mental del individuo, su vocación, 

sus intereses y deseos, experiencias y antecedentes laborales. 

En ningún caso el trabajo que desarrollen los internos será denigrante, 

vejatorio o aflictivo. 

La organización y métodos de trabajo se asemejarán lo más posible a los 

del trabajo en libertad. 

La participación de los internos en el proceso de producción no será 

obstáculo para que realicen actividades educativas, artísticas, culturales, 

deportivas, cívicas, sociales y de recreación. 

Se prohíbe la labor de trabajadores libres en las instalaciones de los 

Reclusorios, destinados a actividades de producción excepción hecha de los 

maestros e instructores. 

La Dirección General de Reclusorios podrá contratar a los internos para que 

realicen labores relativas a la limpieza de la institución, mediante el pago 

respectivo que nunca será menor al salario mínimo diario general vigente para el 

Distrito Federal. 
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La Dirección General de Reclusorios deberá cubrir a los internos por 

labores con1rat~das distintas a las que se refiere la fracción anterior, u11 salario 

mínimo diario general vigente para el Distrito Federal, por jornada laborada 

(Artículo 67); 

En las actividades laborales se observarán las disposiciones legales 

relatiyas a)1fgieme y seguridad del trabajo y a protección de la maternidad: Para 

los fines de,Ltr~tamiento que sea aplicable y del computo de días laborados, se 

considerarán como trabajo, las actividades que los internos desarrollen en las 

unid.ades de producción, de servicios generales, de mantenimiento, de enseñanza 

y, cualesquiera otras de carácter intelectual, artístico o material que, a juicio del 

Consejo Técnico lnterdisciplinario y con la aprobación de éste, sean 

desempeñadas en forma programada y sistemática por el inteq10. Se excluyen de 

lo dispuesto en el párrafo anterior, la asistencia como alumno á los cursos 

regulares de las instituciones edL1cativa:s. 

Queda prohibida la. práctica de la fajina, debiendo realizarse los trabajos de 

limpieza de las áreas comunes por los internos, de manera voluntaria, en horarios 

diurnos y se tomarán en cuenta para el efecto del cómputo de días laborados. 

Mediante el pago respectivo en los términos del artículo 67 del citado Reglamento. 

Asimismo, queda prohibido realizar estas actividades de las 20:00 a 6:00 horas 

(Artículos 68 Y 69). 

Para los efectos del artículo 16 de la LNM y 23 fracción 1 del multicitado 

Reglamento, se entiende por días de trabajo la jornada de ocho horas si es diurna, 

de siete horas si es mixta y de seis horas si es nocturna, en cualesquiera de las 

actividades a que se refiere el artículo anterior (Artículo 70). 

Las horas extraordinarias de trabajo que se autoricen al tenor del artículo 23 

fracción 1 del ordenamiento mencionado, se retribuirán con un ciento por ciento 

más de la remuneración que corresponda a las horas de la jornada, asimismo, se 

computarán al doble para efecto de la remisión parcial de la pena (Artículo 71 ). 
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Por cada cinco· días de trabajo, disfrutará el interno de dos días de 

descaris21 SEJITlP~t~Jl9()~~- éi:;t9~ q()J'llº laborados, para efectos tanto de la 

remuneración, cuaqtode la remisión parcial de la pena. 

El i~t~rri;C¡J~ delib~radamente no cumpla con sus obligaciones laborales, 

quedará suj9.t~ik l~~i·correcdones disciplinarias contenidas en la fracción 11 del 

artículo r4a ;CÍS.1 Re~1arrieoto antes me¡icionado (Artículo 73). 
- , • •-.:,;: •> ~ • - --~ • - - • • -

Lasrn~cJr~s i~tern~s que trabajen tendrán derecho a que se computen para 

efectos cj~ la rerl1isión de Ja pena, los periodos pre y postnatales. El Reglamento 

de Reclusorios y Centros de Readaptación Social también contempla lo 

relacionado con la educación de los internos, de la siguiente manera (Artículo 74). 

La educación que se imparta en los Reclusorios se ajustará a las formas de 

pedagogía aplicables a los adultos privados de la libertad. En cualquier caso, la de 

carácter oficial estará a cargo de personal docente autorizado. Se impartirá 

obligatoriamente educación primaria a los internos que no la hayan concluido. 

Asimismo, se establecerán las condiciones para que en la medida de lo posible, 

los internos que lo requieran completen sus estudios, desde educación media 

básica hasta superior, artes y oficios (Artículo 75). 

La educación obligatoria en los centros de reclusión se impartirá conforme a 

los planes y programas que autorice la Secretaría de Educación Pública para este 

tipo de establecimientos. 

La Dirección General de Reclusorios y Centros de Readaptación Social 

podrá convenir con la propia Secretaría de Educación, o con otras instituciones 

educativas públicas, los arreglos que procedan para que los internos puedan 

realizar o continuar diversos estudios en el periodo de reclusión (Artículo 76). 

La documentación de cualquier tipo, que expidan los centros escolares de 

los Reclusorios, no contendrán referencia o alusión alguna a estos últimos. Cada 

Reclusorios contará con una biblioteca cuando menos (Artículos 77 Y 78). 

Como puede apreciarse, lo que se pretende en dicho Reglamento, es que 

los penales se conviertan en centros de readaptación social, de acuerdo a los 
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lineamientos anteriormente citados, por ende, es necesario que se de 

cumplimiento a lo que se establece. en la Cgnstitugióri ¡::>olí~ica así como en la 

demás legislación penitenciaria. 
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CAPÍTULO VI. 

LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD 

1. Estudio de la pena 

Respecto de la pena, abordarla requiere del conjunto de disciplinas que 

tengan por objeto su estudio, así como el de su. finalidad y ejecución, y que 

conformaria lé(penología. 

Una rama de ésta es la ciencia penitenpiaria que es!udia la pena de prisión, 

su aplicación, fines y consecuencias. 

2. Concepto de la pena 

En virtud de que esbozar una definición de pena, dada la multiplicidad de 

elementos relativos a ésta, sería atrevido, como propuesta de concepto de la 

misma mencionamos que es el castigo que impone el Estado en uso de su 

soberanía al delincuente, para salvaguardar el orden jurídico eficaz. 

Como lo señala .carios o·#a Gómez, la palabra 'pena' procede del latín 

poena, su significado está piena}nente identificado con la idea de castigo y de 

sufrimiento. 213 

Diversas conceptualizaciones de la pena: 

Ulpiano214 Castigo impuesto por autoridad 

legítima al que ha cometido un delito o 

falta. 

La pena es la venganza de un 

delito. 

m Citado por PLASCENCIA VILLANUEVA, Raúl, Teoría General del Delito, Cárdenas Editor y 
Distribuidor, México, 1998, p. 40 l. 
214.ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, Tomo XXI, Driskill, Buenos Aires, 1982, p. 966. 
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Franz Von Liszt215
• 

Enrique Pessina216
. 

3. Fundamento 

El mal que el juez inflige al 

delincuente. 

El acto de la sociedad que en 

nombre .delderecho violado, somete al 

delincuente a un sufrimiento como 

medio "c-~indispensable 

reafirm~tÍón del Derecho. 

para la 

L(i. pena debe contraponer la 

fuerza . del Estado a la fuerza del 

individuo, reprimiendo aquella actividad 

individual, de la que el hombre abusó y 

así el hombre que fue sujeto activo del 

delito pasa a ser sujeto pasivo de la 

pena; la pena es un hecho derivado del 

Derecho y no de la venganza de un 

individuo o sociedad y debe tender a 

redimir al delincuente. 

El fundamento del orden jurídico, es el reconocimiento de su necesidad, y 

para la justificación de la pena se han elaborado diversas doctrinas que pueden 

reducirse a las teorías absoluta, relativa y mixta217
. 

La norma penal tiene como premisa la descripción de determinada 

conducta y una consecuencia que es la pena, la ejecución de la conducta es la 

condición para la aplicación de la pena cuando: 

• Producido o cometido un delito se realiza enseguida un daño específico, 

integrado por la lesión o por el peligro del bien jurídico protegido por la ley. 

215 ldcm., p. 967. 
21

" Cfr. PESSINA, Enrique. Elementos de Derecho Penal, Rcus, España, 1935, pp. 603-604. 
217Cfr. CASTELLANOS, Fernando, Op. cit .. p. 318. 
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• Si el gobernado ha violentado la norma, la ley debe someterlo para que 

se conserye l¡¡i t[élllqtJiltQélSL~~()9ial, por esto se dice, que '=ª=P~l"l~ót!e!1~~':-ll1~=l:;~!1tido 

retributario y que ella restablece un derecho violado. 

• Sin embargo se irnpone, no por venganza, ni para remé8iar lcfs d~fectos 
dañinos del delito, si'llo para que la ley violentadaí surja de nuevo co~ t~do poder y 

demuestre qüefnó ~~léÓ.Jtr~'d:eiviDlar;restableciéndose a.sí=E)I eq~ilibriojurídjco; 

Esta idea cfo r~tÍj~ubión nos lleva a concluir: 

• Delito: ¡:o>eri~ :, 

La ideei d~ r~trlpución constituye la esencia última de la pena, realiza el 

ideal de !ajusticia: 

• ·Al mal del delito debe seguir la imposición de la pena para restauración 

del orden jurídico alterado. 

La Escuela Positiva reaccionó contra la idea de retribución. 

• Proclamó como fin de la pena: La Defensa Social contra el delito. 

• Con la pena puede subsistir la tesis de que ésta constituya una 

retribución moral objetiva. 

• Retribución: Castigo. 

• Tratamiento del delincuente basado en el estudio de su personalidad; por 

el tratamiento obtener un cambio positivo. 

• Lograr su readaptación o su segregación en caso de irreformables. 

• Reforma del interno y su reinserción social. 

4. Clasificación de la pena 

Para clasificar a la pena la doctrina y las legislaciones adoptan diferentes 

criterios. 

Desde un punto de vista doctrinario: 
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• Tomando en cuenta el bien jurídico del cual privan al delincuente. 

Se pueden dividir en: 

a) Privativas de la vida 

b) Privativas de la libertad 

c) Restrictivas de la libertad 

d) Privativas de otros derechos 

e) Pecuniarias 

• Considerando la autonomía: 

a) Principales 

b) Accesorias 

• Según se teme o no a la pena como un mal jurídico de: 

a) Aflicción 

b) No aflicción 

• Penas infamantes: 

a) Corporales 

b) No corporales 

• Entre las corporales: 

a) Prisión 

b) Trabajo en favor de la comunidad o semilibertad 

c) Tratamiento en libertad 

d) Confinamiento 

e) Prohibición de ir a lugar determinado 

• Las no corporales: 

a) Sanción pecuniaria 
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b) Decomiso de instrumentos, objetos y productos del delito 

c) Amonestación · 

d) Apercibimiento • 
" ·.· . ,, . 

e) Suspensión o privación de derechos 

f) lnhabilitacióntd_e,~titl.Jción o. suspensión de funciones o empleos 

g) Publicación ésb~ci~I dé sent~ncla : 
·,. 

h) Vigilancia de-al.JfofÜfacF 

i) Decomiso de bienes correspondientes al enriquecimiento ilícito 

j) Pago de costos y costas procesales 

5. Teorías absolutas o de la retribución 

Señalan que la pena carece de una finalidad práctica, que se aplica por 

exigencia de una justicia absoluta, por lo que se clasifican en reparatorias y 

retribucionista. 

Las teorías absolutas o de la retribución están representadas por 

Emmanuel Kant y Federico Hegel principalmente. 

Se les reconoce como teorías absolutas porque consideran a la culpabilidad 

el fundamento de la pena, a ésta como un fin en sí misma y que al imponer una 

pena no se buscan fines prácticos, sino realizar la justicia. Ellas responden a la 

pregunta ¿bajo qué condiciones es legítima la aplicación de la pena? dando como 

respuesta que la pena será legítima siempre y cuando la retribución de una lesión 

sea cometida culpablemente. El fundamento de la pena conforme a estas teorías 

sólo será la justicia o la necesidad moral. 218 

Contra las teorías absolutas o de la retribución se argumenta que: 

21
H FERNÁNDEZ MÚÑOZ, Dolores E., la Pena de Prisión, Propuestas para Sustituirla o Abolirla, Instituto 

de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 1993, p. 47. 
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a) Carecen de un fundamento empírico, y b) que la supresión del. mal 

causado por el delito mediante /a aplicación_ de una peQa e§ purame.nt~. ficticia 

porque en realidad, el mal de la pena se suma al mal del de/ito.219 

De acuerdo a Carlos Daza Gómez, estas teorías ·sobre·'1a:'peniúbuscan, 
.· . " ,·.- :,,-, ·. _' ·v,>: . ·-

COmO condición de la responsabilidad, elementos que permftani~nd~n1~ntar una 

responsabilidad ético-jurídica del autor.220 

Kant fundamenta el castigo, argumentando. la, igualCÍad como balanza de la 

justicia. Por lo tanto, cualquier daño inmerecido que se ocasione a otra persona, 

se lo ocasiona el mismo autor.221 

6. Teorías relativas 

Consideran a la pena como un medio de asegurar la vida en sociedad, lo 

que es su finalidad y fundamento. 

Al contrario de las teorías absolutas y con un concepto dif~r€lnte,sürgen las 

teorías relativas, las que tienen como fin primordial pre11e~ff ·1,~~. chnductas 

delictivas,222 a estas teorías no importa tanto, com()'.. lél~; ~frt:~bq_J'és, lo que el 

hombre hizo; le importa más bien lo que puede hacer en el futuro. 

Estas teorías por lo que sustentan podrían ser un instrumento para la 

modificación de las penas, incluso llegar a la más severa como es la pena de 

muerte, considerando ésta como una manera de intimidar al presunto transgresor 

de la norma jurídica, considerando que la pena de muerte puede ser útil para 

prevenir la delincuencia pero no en la justicia, esto en razón de que aún nos falte 

mucho para una adecuada administración de justicia. 

Las teorías relativas procuran legitimar la pena mediante la obtención de un 

219 13ACIGALUPO, Enrique, Principios de Derecho Penal, Akal, España, 1990, p. 19. 
2211 Citado pnr PLASCENClA VILLANUEVA, Raúl, Teoría General del Delito, Cárdenas Editor y 
Distribuidor, México, 1998, Op. cit. p. 403. 
221 Cfr. Íbid., p. 404. 
222 Cfr. DE LA BARREDA SOLÓRZANO, Luis, Derechos Humanos y Derecho Penal, Nexos, julio, México, 
1994, p. 16. 

169 



determinado fin, o la tendencia a obtenerlo; Su criterio legítimamente es la utilidad 

de la pena.º Sf~~t~ nnccmsiste en laJn~timldación de la generalidad, es decir, en 

inhibir los impulsos delictivos de autores potenciales indeterminados, se tratará de 

una teOría preventiva-general de la pena. Si, por el contrario, el fin consiste en 

obrar sobre el autor del delito cometido para que no reitere su hecho, estaremos 

ante una teoría preventiva-especial o individual de la pena.223 

La pena en consecuencia afirma Bacigalupo es: 

Prevención mediante represión, y debía servir para: a) la corrección del 

delincuente capaz de corregirse y necesitado de corrección; b) intimidación del 

delincuente que no requiere corrección; y c) inocuización del delincuente que 

carece de capacidad de corrección. Por delincuentes que carecen de capacidad 

correccional, entendió Van Liszt a los habituales. Los delincuentes que requieren 

corrección y que son susceptibles de ellas, son los principiantes de la carrera 

delictiva. 224 

En esta teoría la pena es considerada: 

• Justo medio para prevenir los delitos. 

• Asegurar la vida en sociedad. 

• Es la vía para contener a los delincuentes. 

• Reeducar y defenderse de los delincuentes. 

Surgiendo: 

• La Prevención General 

• La Prevención Especial 

2
2.

1 Cfr. BACIGALUPO, Enrique, Principios de Derecho Penal, Op. cit. p. 19. 
224 Ídem. 
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7. Prevención general 
- ~ ~ -

Esta teoría es conocida también como la 'Doctrina '.Relativa o Utilitaria por 

fundamentar la pena en su utilidad, siend.6 su pr13rriis~ I~ pr13vención'>de futuros 

delitos. 

Diversas formas de privación de la. libe~ad nos die~' I~ historia en general 
e-_ -=-=--·--';- -=~.,-.~ ~~-=±"-'~--·.;l;S='--=~_d.'.=-,,¿o-¡;o- ~~1.'=- - ""-,Oó_--= - ~ • • '__- .=-'--,-, o_·· - e e·_-_--,_ -='cOo_-'c . _ --c-0. 

siempre caracterizada por su finalidad espeóítica,'de'Causar aflicción al individuo,. y . .. - . . ·. 

es como ya se ha citado a partir del siglo XVI donde es posible observar el inicial 

desarrollo de las prisiones organizadas, con las primeras ideas orientadas hacia 

alguna corrección de los delincuentes. En su inicio se programaron únicamente 

para la reclusión y corrección de vagabundos y personas de vida ociosa y disoluta, 

mendigos y prostitutas. Entre las más antiguas se recuerda la House of Correction 

de Bridewell, en Londres, creada en 1552. En estas cárceles se procuraba la 

corrección mediante el trabajo, el castigo corporal, la instrucción y la asistencia 

religiosa, el fin de la pena era únicamente castigar al delincuente. 

En la prevención general la pena funciona como una amenaza, intimidación 

dirigida a la sociedad para evitar la comisión delictiva. 

• La pena cualquiera que sea la postura que se sustente para establecer 

su esencia y fines, desempeña un papel de primer orden en la prevención de los 

delitos. 

• En hombres propensos a delinquir, porque son de moral débil, se crean 

motivos de inhibición que los apartan del delito y los mantienen en la obediencia a 

las leyes. 

• La pena, actúa directamente sobre la colectividad 

• La sanción penal debe ser justificada por la intimidación. 

• La pena busca hacer entender al público que el Estado y la sociedad no 

permiten la violación de las reglas básicas de convivencia. 
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• La pena actúa sobre el delincuente porque hace nacer en él mm; .'OS de 

temor a la penaníisma y~elló h?c~qlJe se ªp~ai:te~cieJª 991Tl_i§ión d~ 111,.Jevos ::elitos 
' . . .. ·' . . 

(intimidación) .. 

• Ene1.·ca~Oae'süJ~fo~Vet~rrriables'tie~de:áJL r~fór~ay readaptac~n a la 

vida social '(~dl're'c6iób). .. . . 
---·-- --'----- . -

•' Si:el ~eo~oi~1 ·~kn~db: ncúesponde a Ja inti,mldacióll ·por; ser. In ser sible a 

ella o no es posible su reforma, la pena debe tender a separarlo de la com~nidad, 

(eliminación). 

B. Prevención especial 

De conformidad con Carlos Daza, la prevención especial está íntimamente 

ligada al fin preventivo con el infractor de la ley, pretendiendo que el delincuente 

no vuelva a reincidir, proponiendo penas largas o procurar la readaptación;225 

utilizan elementos que permiten fundamentar un diagnóstico sobre la conducta 

antisocial del autor. 

En este sentido tenemos que: 

• La pena actúa directamente sobre el delincuente. 

• La pena actúa también sensiblemente sobre la sociedad en general, 

sobre la colectividad. 

Objeto que se hace de vital importancia, si se admite que la tendencia a 

realizar actos criminales no se circunscribe a una sola clase de hombres con 

determinadas características, sino que existe en todos los hombres, en quienes se 

esconde una criminalidad latente. Así tenemos que la pena, a quienes cumplen la 

ley, les enseña las funestas consecuencias de la rebelión contra las mismas, y de 

esta manera se refuerza en ellas su respeto a la ley y se les hace ver las ventajas 

de su observancia estricta. 

zz.~ Cfr. PLASCENCIA VILLANUEVA, Raúl, Op. cit., p. 407. 
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La prevención especial ha .sido sostenida en diferentes .. momentos de la 

historia del derecho penal. Su fu(idame_nto es· siempre el mismo':ja_:QQll}isión,de:un 

delito contiene la amenaza de futuras lesiones del orden jurídl~(), parlo tanto, la 

pena debe servir para evitar esos futuros delitos, ya qUe S"I qLe,~,s~cC::qlTletió no 

puede desaparecer del mundo.226 

Es importante señalar que la prevención gehe"f~l;:-59'~_"-oriérifa nacia la 

sociedad y la prevención especial se relaciona con la aplicación de la pena a la 

persona que transgredió la norma jurídica. 

9. La pena en la nueva defensa social 

Uno de los puntos principales de la Defensa Social es el estudio de 

personalidad del delincuente en todos sus aspectos: biológica, psicológica, social, 

etc. Movimiento científico que surge después de la Segunda Guerra Mundial en 

Génova en 1945 y su fundador fue Fillipo Gramática. Este movimiento tiene la 

concepción de la defensa social y sostiene: 

a) Que el derecho penal de carácter represivo debe ser sustituido por 

sistemas preventivos. 

b) Postula una medida para cada persona en lugar de una pena para cada 

delito. 

c) Reemplaza la pena por sistemas preventivos. 

d) En este sentido la pena como mal infligido al interno debe ser sustituida 

por la resocialización de los sujetos antisociales, los cuales tienen pleno derecho a 

ser socializados. 

• Preponderancia de la prevención especial sobre la general. 

• Readaptación de los delincuentes a la vida social. 

• Completo tratamiento de los internos, sin rasgos de represión. 

• Plasma un profundo respeto por la persona humana. 

22
'' Cfr. 13ACIGALUl'O, Enrique. Ma111111/ de Derec/¡r¡j'e1111/, Thcmis, Colombia, 1994, p. 14. 
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• Propugna para los penados un sentido curativo y asistencia. 

Para esta teoría los fines de la pena pueden resumirse en: prevención, 

protección y reintegración. 

10.Teorías mixtas o de la unión 

Son eclécticas con relación a las dos posturas antes mencionadas, la de 

Rossi es la más difundida, toma como base el ius naturalismo y el orden social, 

correspondiendo a cada uno la justicia absoluta y relativa respectivamente, por lo 

que impera una justicia absoluta eficaz a través del poder social, de tal manera 

que la pena tiene fines de utilidad social, principalmente de prevención del delito, 

pero no puede renunciar a la realización de la justicia cuya base es la retribución, 

y que es un fin socialmente útil, que justifica la pena. 

La mezcla de las dos teorías anteriores dio origen a nuevos conceptos. 

Schmidhaüser y Roxin dicen que: 

Su postura combina de una forma peculiar los puntos de vista de las 

distintas teorías sobre la pena; asignándoles funciones diversas en los distintos 

momentos en que opera. Se pretende con ello superar el planteamiento dominante 

de la teoría de la unión, consistente a menudo en una mera yuxtaposición de los 

diferentes fines de la pena.227 

Estas teorías procuran justificar la pena en su capacidad para reprimir 

(retribución) y prevenir (protección) al mismo tiempo. La pena será legítima en la 

medida en que sea a la vez justa y útil. Los valores justicia y utilidad, que en las 

teorías absolutas resultan excluyentes, y que en las relativas son contemplados 

sólo a través de la preponderancia de la utilidad, resultan unidos en esta teoría. 

Admiten que el fin represivo y el preventivo de la pena pueden no coincidir e 

inclusive ser antinómicos. La pena justa con respecto al hecho cometido puede ser 

227 Cfr. MIR PUIG, Santiago, lntrod11cció11 a las Bases del Derecho Penal, Concepto y Métotlo, Bosch, 
España, 1976,p. 75. 
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insuficiente para el autor del delito y sus necesidades. El conflicto debe resolverse 

optando por uno de ellos, el que sea preponderante.228 

11. La Pena Privativa de Libertad 

Con relación a la pena, Oiga Islas González229 explica que pertenece al 

mundo fáctico ya que es particular y concreta. Su origen es el ejercicio del ius 

puniendi ejecutivo. 

El ejercicio del ius punie~di ejecutivo debe estar sujeto a los pr.inc:ipips de 

iegalidad y legitimación! ¡:1 pfinCipio de legalidad postula que para que· haya peria 

debe existir previamente una sentencia penal condenatoria donde esté 

especificada la punición. De acuerdo con el principio de legitimación, sólo hay 

pena cuando exista necesidad social surgida de la subsistencia del delito 

plenamente probado. De aquí se sigue que cuando surjan pruebas posteriores a la 

sentencia condenatoria, que desvanezcan los contenidos de ésta, en lugar de la 

pena deberá tener cabida el reconocimiento de la inocencia del sentenciado, por lo 

que serían convenientes para nuestro sistema penitenciario, que el Juez de 

Sentencia estuviera obligado al seguimiento de la evolución del condenado, para 

de ser el caso, estar en condiciones de otorgarle el Perdón Judicial. 

La pena es la real privación o restricción de bienes del autor del delito, que 

lleva a cabo el órgano para la prevención especial, y determinada en su máximo 

por la culpabilidad y en su mínimo por la repersonalización. 

De lo anterior puede inferirse que: 

+ La pena es un hecho particular y concreto. 

+ La pena es real privación o restricción de bienes del autor del delito. 

+ Su instancia jurídica es la ejecutiva. 

2211 Cfr. FERNÁNDEZ MUÑOZ, Dolores, Op. cit. p. 53. 
229 Cfr. Ancílisis Lógico de los Delitos contra la Vida, 4°. edición, Trillas, México, 1998, p. 82. 
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+ La legitimación de la pena emerge de la subsistencia del delito 

plenamente probado. 

+ La pena es, taQ sólo, para sujetos imputables. 

+ La función de la pena es la prevención especial. 
,.·- .'.,' 

+ La :'ca~Údád de pena está determinada en su máximo por la 

culpabilidad yen ,~u hiínimo por la repersonalización. 

+ No hay pena sin punición. 

El Código penal federal señala en su artículo 70 que la prisión podrá ser 

sustituida a juicio del juez, conforme a lo establecido en el artículo 51 y 52 

tomando en cuenta las circunstancias exteriores de la ejecución del delito y las 

peculiaridades del delincuente, conforme a la magnitud del daño causado al bien 

jurídico protegido, la naturaleza de la acción, es decir deberá analizar las 

circunstancias de modo tiempo, lugar y ocasión del hecho y algunos otros 

aspectos específicos que se exige tomar en cuenta para la procedencia de los 

sustitutivos penales. 

Frente a la crisis que enfrentan actualmente las prisiones de nuestro país 

consideramos importante tomar en cuenta los sustitutivos penales como 

alternativa, dándoles un sentido más práctico y adecuado a la realidad, pensar en 

la sanción pecuniaria sin afectar el patrimonio familiar, o en prisión los fines de 

semana, vacaciones, en trabajo socialmente útil en áreas como servicios públicos 

en transportes, limpieza, correos, hospitales, deportivos, teatros, parques, etc., 

consideramos que de acuerdo al caso en particular se podría encontrar una 

solución mejor como sanción que el encierro. 

Por lo anterior en el presente trabajo procuramos adentrarnos al tema de 

los sustitutivos penales comenzando con aspectos generales de la pena en torno 

a la privación de la libertad, después planteamos la revalorización de los 

sustitutivos penales, la desconstrucción de la política penitenciaria y legislativa 

frente a los sustitutivos penales como alternativa y las corrientes doctrinarias 
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entorno a los sustitutivos penales como la minlmallsta, el proyecto alternativo 

alemÉl.n, ~Lpo~iti~isf!1g. los abolicionistas y el perfil de los derechos humanos entre 

otras. 

Sabemos'.cju~ el reto no es fácil y que no pretendemos agotar el tema en 

este trªbaj9 pC>r' lo que esto nos alienta a realizar futuras investigaciones a fin de 

contribuir a generar ideas que beneficien al sistema penitenciario en México. 

La pena establecida es en términos generales la consecuencia que recae a 

una conducta antijurídica como resll.ltado de la aplicación a su vez de la 

punibilidad correspondiente a cad~ delito en concreto. Esta es impuesta por el 

Estado mediante su facultad de cas~igar a quién ha infringido la Ley. 

Siendo la pena legítima consecuencia de la punibilidad como elemento del 

delito e impuesta por el P6d€lr del Estado al delincuente, su noción está 

relacionada con el jus puniendi y con las condiciones que requiere la 

imputabilidad, pues si ésta se basa en el albedrío la pena será la retribución del 

mal por mal, expiación y castigo; si por el contrario se basa en la peligrosidad 

social acreditada por el infractor entonces la pena será medida adecuada de 

defensa y aplicable a los sujetos según sus condiciones individuales. 230 

La pena es un mal necesario que tiene que ser aplicada a quien sea el 

responsable del delito que se le impute, su fin es la tutela jurídica de los bienes 

jurídicos protegidos, esta debe ser eficaz, cierta, y de acuerdo al delito cometido y 

a lo que señalan las Leyes penales, esta es indivisible y no excesiva entre otras 

características. 

La pena es de todas suertes un mal que se le inflige al delincuente; es un 

castigo; atiende a la moralidad del acto; al igual que el delito, la pena es el 

resultado de dos fuerzas: la física y la moral, ambas subjetivas y objetivas; su fin 

es la tutela jurídica de los bienes y su fundamento la justicia; para que sea 

consecuente con su fin la pena ha de ser eficaz, aflictiva, ejemplar, cierta, pronta, 

pública y de tal naturaleza que no pervierta al reo; y para que esté limitada por la 

2-'° CARRANCÁ Y RIVAS, Raúl y Raúl Carrancá y Trujillo, Derecho Pe11a/ Mexica110, Parle General, 18". 
edición, Porrúa, México, 1995, p. 711. 

177 



justicia ha de ser legal, no equivocada, no excesiva; igual, indivisible y 

reparable. 231 
. 

Tiene como fin la defensa social y es un tratamiento que el Estado impone. 
' . . 

La pena no es otra cosa que un tratamiento, que el Estado impone al sujeto 

que ha . cometidO Liha acción antisocial o que representa una peligrosidad, 

pudienCio~seº(o.IJCise~Un~~mal {Jarael'stijeto ~Tfi~leB7í~pc/rtic 1a détensa social. 232 

Junto eón la pena se perfilan pareja mente las medidas de, seguridad. 233 

Para el estudio doctrinario las penas se han cla~ifi:6ado de diferentes 

formas. 

Garrara clasificó las penas en capitales, aflictivas, directas, indirectas, 

infamantes y pecuniarias, reconociendo subdivisiones en algunas otras especies. 

Otra clasificación distingue entre penas intimidantes, correccionales e 

intimidatorias (Cuello Calón). Otra entre penas principales (que se imponen 

independientemente de otras) y accesorias (que se asocian a las primeras); éstas 

pueden ser también simultáneas o subsiguientes (Liszt). Atendiendo a su 

naturaleza podemos dividir las sanciones en: corporales, contra la libertad, 

pecuniarias, cohtr'ifcierlos derechos; y aparte las medidas de seguridad. 234 

Como se ha mencionado, para luchar contra el delincuente se establecieron 

las penas y las medidas de seguridad, las primeras para delincuentes normales y 

las segundas para los anormales. 

Las penas no bastan por sí solas eficazmente para luchar contra el 

delincuente y asegurar la defensa social, a su lado van siendo colocadas las 

medidas de seguridad que las complementan y acompañan mediante un sistema 

intermedio. Déjase así para las penas, la aflicción consecuente al delito y aplicable 

sólo a los delincuentes normales; para las medidas de seguridad la prevención 

231 Ídem. 
232 Ibídem, p. 112. 
233 Ídem. 
2.

14 Ibídem, p. 713. 
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consecuente con los estados peligrosos, aplicable a los delincuentes anormales o 

a los normales señalados peligrosos.235 

En este punto tenemos que hacer énfasis en el estado peligroso de los 

delincuentes, por ello, la escuela clásica se ocupa de tomar medidas concretas 

incluso con sujetos que aún habiendo sido absueltos fueran peligrosos. 

Si la Escuela Clásica había sentado radicalmente que ante la anormalidad 

cesa toda imputabilidad y, por tanto, la intervención del poder de castigar, ella 

misma fue admitiendo excepciones relativas a los menores, pero no así a los 

locos, los que siguieron quedando confinados en un campo del todo ajeno a la 

jurisdicción penal, aunque pudiera recluírseles en manicomios criminales como 

medio asegurativo contra posibles daños. Pero posteriormente hubo de 

reconocerse la necesidad de adoptar medidas contra ciertas especies de 

delincuentes, como los habituales, además de las propias penas que les 

correspondieran, o contra los sujetos que habiendo sido absueltos, revelaran 

estados peligrosos. 236 

La pena es compensación y las medidas de seguridad son tratamientos de 

naturaleza preventiva, las penas son aplicadas por la autoridad administrativa. 

La pena es compensación y por ello represión y se halla destinada al fin de 

compensación; las medidas de seguridad, por el contrario, son tratamientos de 

naturaleza preventiva y responden al fin de seguridad (Birkmeyer); en 

consecuencia éstas se encuentran fuera del campo penal y corresponden a la 

autoridad administrativa. 237 

El Estado provee a una doble tutela: represiva y preventiva; a la primera 

corresponden las penas, que tienen un fin de retribución; a la segunda las 

medidas de seguridad, que tienen un fin de seguridad. 238 

21' • ·· ldcm. 
2
·
1

<> Ídem. 
2
·
17 Ibídem, p. 714. 

2
JK Ibídem, p. 712. 
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El Código penal vigente· emplea indistintamente los vocablos 'pena' y 

'sanción' p()r;~n~9n!~~(l()S• in()¡JeEElnte~s ~iD(? .!raducen una real sitU¡:\<?i<)ll Y.Por ser 

usual el prim~fo:en•nu~stro léxico. En cuanto a las medidas de seguridad enumera 

las correspof1di~ntes definiciones legales, pues su distinción corresponde a la 

Doctrina: l~s penas y medidas de seguridad son: 

1. Prisión. 
2. Trntamiento en liben ad, semilibertacl y trabajo en favor de la comunidad. 
3. lnternamiento o trntamiento en libertad de i11imp11tables y de quienes tengan el luíbito de 
consumir cst11pcfacie111es o psicotrópicos. 
4. Co11fin11mie1110. 
5. Prohibición de ir a determinado lug11r. 
6. S1111ció11 pec1111i11ri11. 
7. (Derogad11). 
8. Decomiso de imtrnme11tos, objetos y productos del delito. 
9. Amo11est11ció11. 
1 O. Apercihi111ie1110. 
l l.C1111ción de 110 ofender. 
12. S11spcn.1·i<j11 o priw1ci<ín de derechos. 
13. /11/wbilit11ción, destitución o suspensión de fi111ciones o empleos. 
14. l'11blic11ció11 especi11l de sentencia. 
15. Vigi/11nci11 de 111 autoridad. 
16. S11spensió11 o disol11ció11 de sociedades. 
17. Medid11s 1111e/11res para menores. 
18. Decomiso de hic11es correspo11die111es 111 e11riq11ecimie1110 i/(cito. 
Y las demiÍs que fijen 111s Leycs.2w 

Según Raúl Carrancá y Trujillo y Raúl Carrancá y Rivas, son sanciones 

principales las siguientes: 

Dada la enumeración se entiende que procede considerar como sanciones 

principales las siguientes: prisión, relegación (derogada), reclusión de locos, 

sordomudos, degenerados y toxicómanos; confinamiento, prohibición de ir a 

determinado lugar, sanción pecuniaria consistente en multa, privación de 

derechos, destitución, suspensión de funciones o empleos, publicación especial de 

sentencia, suspensión o disolución de sociedades y las medidas tutelares para 

menores. En consecuencia son accesorias las restantes: sanción pecuniaria 

consistente en reparación del daño, pérdida de los instrumentos del delito, 

confiscación o destrucción de cosas peligrosas o nocivas, suspensión de 

2
J

9 Ibídem, p. 716. 
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derechos, amonestación, apercibimiento, caución de no ofender y vigilancia de la 

. policí§. 24
c

0 

El papel del Estado es importante en la vía administrativa, ya que está en 

manos de él, ·1a readaptación del delincuente de acuerdo a la Constitución, con 

base altrabajo', la capacitación para el mismo y la educación. 
---,--------·--- - ----- - - --

Abun.dando en estas mismas ideas, queremos agregar que la defensa 

social exige, ciertI:i.mente, muy complejas medidas, tanto políticas como sociales, 

las que no está .~n posibilidad de recoger la sola Ley penal sino que más bien 

corresponden a la'sOciedad toda y a la administración del Estado. Pertenece a la 

actividad administrativa todo lo que es prevención del delito ampliamente 

entendida, esto es, tanto la que atiende a las fuentes de la producción del mismo 

como a la reeducación y readaptación del delincuente mientras cumple su 

condena o después de cumplida.241 

Raúl Carrancá y Trujillo y Raúl Carranca y Rivas opinan que debe existir 

una reorganización en el ámbito penitenciario, un gran avance para ello lo fue la 

LNM. 

Han existido otros intentos por mejorar el sistema penitenciario, se han 

fortalecido programas especiales de atención a la delincuencia juvenil o infantil. 

En la Convención contra la delincuencia, 

se acordó dedicar l'.\pecial ate11ció11 a la lucha contra la delincuencia i11fa11til o juvenil, por 
medio de la for111ulació11 de un Código de Preve11ció11 Social (acuerdo de jul. 28 de 1936); 
que la .rn11cicí11 como medio el mcís importante de la lucha co/l/m la crimina/idcul es 
absolutcmre11te i11suficie11te, siendo indispensable un \!listo conjunto de medios preventivos, de 
orden político, económico, fllmiliar, educlltivo, administrativo, etc. (fecha ut suprci); que debe 
reformarse el articulo 73 /C1cultc111do C1/ Congreso pllra la defensa y prevención sociales 
contra la delinrnencia (jul. 30 ele 1936); y que debe organizarse 1111 Departamento de Defensa 
y Prevención Sociales dependiente directllmente del Preside11tc de la Rep1íblica, sin 
i11tcrve11cicí11de11i11gu11C1 Secrewríll de Eswdo (fecha ut supra).241 

2411 Ibídem, p. 718. 
241 J/Jídcm, p. 719. 
242 Ibídem, p. 720. 
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Las teorías sobre la ciencia del Derecho penal son muchas y muy variadas, 

por ej~rnplc> Oiga Js_las González, explica que lo fundamem~al :__en .ella son cuatro 
- -- --- --,,---- ----- - ,- - - -- ---- - ·.--·- - --.--- -~------ .--

áreas, la que corresponde a las Leyes generales y abstractas; lo relativo a delitos, 

lo relativo a püniciones y finalmente el tema que nos ocupa, lo re}ativo a las penas. 

La ciencia del Derecho penal se integra de las teorías ~~~ÚcélUvas de las 

cuatráma.tefias qué constituyen el Derecho penal, es gecif:1~,Jt~~r{~·~~n(3t?iJ,d~~lªs· · 
· -., -·· ·- •'.·· · . ,·t~.c •· i'·- ~·.- , •,- ... ¡ _ t'c -._ · · 

normaspenales generales y abstractas, Ja de Jos.delitos, ~áf{e'ia.s?{J~f:ldiopesy la · 
de las penas. 243 . .· .. · 

.· - ,. 

Las normas penales para·· in imputable~ contienen Jn • tipó< y. una medida de 

seguridad, en lo cuantitativo dependen del valór del bien jurídico, del dolo, de la 

lesión, o puesta en peligro. 

Las normas penales generales y abstractas para inimputables (adultos o 

menores) se componen no de un tipo y una punibilidad, sino un tipo y una 

descripción legal de medidas de seguridad cualitativamente idóneas para la 

protección de los bienes jurídicos, y cuantitativamente, proporcionales a la 

específica clase de antisocialidad descrita del tipo. Esto quiere decir que en lo 

cuantitativo, las medidas de seguridad legisladas dependen del valor del bien que 

se pretende proteger, del dolo y de la lesión (consumación) o puesta en peligro 

(tentativa) del bien jurídico. 244 

Nos estamos encaminando al significado y contenido de la pena máxima 

frente a una conducta antisocial que aunque en algunos regímenes es la pena de 

muerte, en nuestro país es la prisión, es decir, la privación de la libertad en 

reclusión, hemos señalado ya también lo relativo a las medidas de seguridad, 

estas pretenden dar seguridad a los bienes jurídicos y a la sociedad misma. 

De las penas contra la libertad la más importante es la prisión o sea la 

privación de la libertad mediante reclusión en un establecimiento especial y con un 

régimen especial también. La finalidad que se persigue con la descripción legal de 

243 Análisis lógico de los Delitos contra la Vida, 4ª. cdici6n, Trillas, México, 1998, p. 15. 
m Ibídem, p. 20. 
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las medidas de seguridad es, únicamente dar seguridad a los bienes jurídicos y a 

la sociedad misma. 245 

La medida de seguridad nunca podrá ser superior al máximo de la 

punibilidad que corresponda al delito cometido por el presunto responsable. 

El Juzgador determinará en su sentencia la punición, la particular y concreta 
-- ·--o"-' ,-,-=_ce_- ·--=;=·---~-

medida de seguridad aplicada. aL imputable, con base en la peligrosidad 

manifestada por la concret¡;t realización de la acción típica, injustificada y 

peligrosa. En su quantum, /afmedida de seguridad nunca podrá ser superior al 

máximo de punibilidad que correspondería al delito cometido por el sujeto activo 

imputable246
• 

La ejecución de las medidas de seguridad efectivamente sustituye a la pena 

y solo pretende la disminución del estado peligroso del inimputable. 

La ejecución de las particulares y concretas medidas de seguridad sustituye 

a las penas y la finalidad de esa ejecución es, solamente, la supresión o, al 

menos, la disminución del estado peligroso del inimputable. 247 

Debe quedar claro que lo que al Derecho Penal le interesa ubicar son las 

acciones u omisiones realizadas por los seres humanos en su ámbito antisocial 

cuando se ataca bienes individuales o colectivos de índole social objetiva. 

En el marco del Derecho penal lo único que interesa son las actividades e 

inactividades humanas que intencionalmente o por descuido perjudican a los seres 

humanos. Cuando trascienden al ámbito social, cuando son antisociales, atacan 

sin necesidad bienes individuales o colectivos de índole social objetiva. 248 

Las conductas antisociales deben conocerse e identificarse de manera clara 

y precisa. 

24~ Ídem. 
24<• Ídem. 
247 Ídem. 
24

H Ibídem, p. 22. 
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Ante lapresencia de conductas antisociales, la primera medida que se debe 

desplegar. es ('efCJ[l_QC€Jilf.!S~ e, iq(3_nfifiqarlas..P9! gla§.e, ppr su gravedad y por su 
trascende.ncia en la vid~ s~~i~/>49 . . ..... . . • . .... . ... ...... . •. 

ES·inlpórtahi~d~sfa'óa(.también qLu3·eS'•necesario iñvestigar a los individuos 
-· . , .. _ .. '.'.:1 . ._·. --. ·- ,, .. ··,'•" : . -- . . .- ' 

que las cometen'. ' 
; ., •' . ''¿ 1 ·¿,:; ~. 

-. -- -o:C-_-= -~-,;_-co=--~'-o_~~~~'.c-=.'.....,,;.-_,_ __ o";_.:.~\o'o.' 
•, 

En s~Qt.Jfi.~();)Él[JninO .será necesario investigar los individuos que las 

cometen o cdhdfbiÓhah 'su realización. 25º 
Las' m·~~i~§l~'de prevención frente a la delincuencia deben incluir dos clases 

fundamental(3s:.las medidas de prevención no penal y las medidas de prevención 

penal, tal y como lo señala la Doctora Oiga Islas. 

Conocida la antisocialidad y los factores, habrá de instrumentarse una 

política de prevención de dicha antisocialidad, debe incluir dos clases de medidas. 

a) Medidas de prevención no penal, y 

b) Medidas de prevención penal.251 

Oiga Islas señala lo siguiente: 

Dentro de las primeras, encuadran todas las normas jurídicas no penales: 

civiles, administrativas, laborales, mercantiles, etcétera.252 

Las medidas de prevención penal, que son las normas penales abstractas, 

por ser de índole represiva, deben ser el último recurso en la prevención general. 

Dentro de este contexto las normas generales y abstractas constituyen el 

ius puniendi legislativo, ejercicio que debe de estar regido por los principios de 

legitimación, racionalidad, ponderación y legalidad, para impedir la arbitrariedad y 

la irracionalidad. 

24
'' Ídem. 

2511 Ídem. 
fü Cfr. Ídem. 
m Ibídem, p. 23. 
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La pena privativa de la libertad sigue siendo como señala Muñoz Conde la 

pena por excelencia, se considera que es la que tiene n::iax2r~_s efectos 

intimidatorios. 

La detención y la prisión preventivas constituyen priv~ci~n~s de'Ubertad 
', •• ~ ! .',- . .,. ~-.. .- ;·", .. ,, .. . - _..,;. - . ' 

necesarias dentro de los límites constitugionªI y .1~g~!f,,~~t~\é~table.~idos .para 

~:~::~4~:i.1~~"it~~:cc 1:~,1~~,~?JI~Jtti1i~Y:f ;~:Mf ri~~,~k~~2~d!~~; 
J
·u 1·c10 - ' '. -· -.- , _ -, • •-+ '. -' -_:_; __ >- .-.,,._ 

~ . .-··.:_: __ <:~_;· -·.•_-_-_-_._-------:--·'.,-_-_-:.: --<.__ --- - - - . ;·_._·,~ T:-]-· - ¡;--.: ·i<: :;:·--:·- - '-
la pena privativa de libertad, siguª :s(er\ció:'1a'·, ~~na_ por e~celencia, al 

menos, si se tiene en cuenta que es la quei· m~yo'res efectos intimidatorios 

despliega. Desde el punto de vista de su naturaleza, es la pena más grave de las 

previstas, en la medida que contiene la privación del derecho a la libertad. 253 

Actualmente debemos reconocer que el término resocialización del 

delincuente ha entrado en una profunda crisis, tal y como se señaló durante el 

curso de Derecho penitenciario, en donde la vida en reclusión se está saliendo 

dentro de los estándares aceptables y se esta convirtiendo en una verdadera 

arbitrariedad, es por ello necesario que se analice esta problemática a efecto de 

resolver de fondo, la problemática, es en este sentido que consideramos que la 

privación de la libertad no ha transformado en lo más mínimo el alto índice 

delictivo ni mucho menos ha incidido en la vida de los internos, por lo que, el mito 

de la resocialización se ha venido abajo. 

La idea de la rehabilitación del delincuente mediante la aplicación de la 

pena de prisión y lo que en términos modernos se conoce como resocialización, 

ha entrado en una profunda crisis que coincide con la de la propia pena privativa 

de libertad. 254 

La medida de la privación de la libertad como pena, hoy resulta que más 

que ser una solución crea una profunda problemática, efectivamente la prisión es 

un mal necesario, sin embargo, podemos buscar algunas otras alternativas con la 

25
.l MUÑOZ CONDE, Francisco y otra, Capít11/o X F1111dame11tos del Derecho Penal, C) La Política Criminal, 

Tiran! lo 131anch, España, p. 443. 
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intención de que incidan de una manera más objetiva en la vida de los 

respof"lsatile~=·ª .~fE'.l~t'?.~.d(3 _ (3\Jitélf 9l1t3:-lél~=~~n9~~tt:ls. antisociales se vuelvan a 

presentar, y de alguna manera se' invite~a I~ póblación a desenvolverse en un 

ambiente de armonía y tranquilidad por el bien de todos, por lo que a continuación 

consideramos necesario profundizar sobre la revalorización de los sustitutivos 

penales. 

12.- Revaloración de los Sustitutivos Penales 

La pena es una función preventiva, el funcionalismo la adjudica en torno a 

su funcionalización de intereses preventivo especiales. 

La pena cumple en sí misma (como realidad normativa) una función 

preventiva, las teorías de la unión (y muy especialmente la 'Teoría dialéctica de la 

unión' propugnada por ROXIN) permiten inducir en las fases sucesivas de la 

'funcionalización' de la pena intereses de otro tipo y singularmente intereses 

preventivo-especia/es. 255 

Nicolás García Rivas señala que en España las medidas de sustitución son 

de mayor interés que las medidas preventivo generales, y puntualiza que se 

insiste en fortalecer la resocialización del reo. 

Las posibilidades que el sistema diseñado abre a los jueces en la fase de la 

imposición de la pena se hallan debidamente justificadas constitucionalmente en el 

art. 25.2 de la C.E., que sitúa la idoneidad preventivo-especial de la pena (o de su 

sustitución) como criterio de mayor valor frente a los intereses preventivo

generales. Los intereses preventivo-especiales se hallan por debajo de los 

intereses preventivo-generales en cuanto a la necesaria protección de los bienes 

jurídicos expresada en la Ley. Por el contrario, en la fase de la imposición de la 

pena, los intereses preventivo-especiales cobran mayor valor, en el marco de la 

2.>
4 Ibídem, p. 444. 

2.>
5 El Poder 1'1111itivo en el Estado Democrdtico, p. 65. 
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Ley, no sólo permitiendo sino incluso· exigiendo de los jueces que dentro del 

estrictq mf_lrcolegattaygr~~czenf~ r~socialización del reo. 256 

En términos generales considera que debe fortalecerse una política criminal 

tendiente a potenciar las medidas sustitutivas de prisión y por consiguiente, la 

actual orientación político-criminal hacia la potenciación de medidas sustitutivas a 

la prisión, ya sean las clásicas de la suspensión del fallo o de la puesta a prueba 

del reo o cualesquiera otras que, respetando los derechos fundamentales del 

condenado, le permitan recorrer una vía menos aflictiva o más conveniente para 

su resocia/ización. 257 

Nicolás García, toma a beneplácito la opinión del Tribunal Supremo de 

España, que recoge la idea de aplicar las medidas sustitutorias de internamiento y 

tratamiento. Agrega que los programas de tratamiento o resocializadores en 

sentido propio, no es lo único que se exige sino que se obliga a atender la 

resocialización en un sentido penitenciario, por lo que se trata de evitar la 

estigmación y la desocialización propios de toda condena penal. 

Una muestra de las posibilidades que se le abren al reo cuando los jueces 

introducen decididamente la finalidad resocializadora en la fase de imposición de 

la pena es la doctrina acogida por el Tribunal Supremo. 

Queda así abierta la posibilidad de que en los casos de la atenuante 

analógica, los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional penal apliquen, si lo 

estiman procedente, las medidas sustitutorias de internamiento y tratamiento 

adecuado, prevista para los supuestos de enajenación mental completa o 

incompleta. 

Por lo que se refiere a la fase de ejecución, consideró que las finalidades 

preventivo-generales son innecesarias. 

L11 dec/11ració11 co11stit11cion11I (y legislatim), al propo11er 11 111 reeduc11ció11 y rci11sercirí11 
soci11I como orien111ciones primordi11les de las pen11s pri1•c11i1•11s de /iber111d y de las 111edid11.1· 
de segurid11d, no es/<Í exigiendo 111n sólo que en prisión se organicen programas de 
tr11ta111ie11to o resocia/izadores en se111ido propio, sino que se obliga ta111/Jié11 11 entender 111 

z.ir. Ibídem, p. 66. 
z.i7 Ídem. 
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resocia/ización en 1111 'sentido penite11ciario ', como pri11cipio i11formador del régime11 de vida 
en prisión (110 sólo de l11s 11ctividades de trnfllmiento) y especialmente dirigido 11 la 
Administración penite11ciaria que debe estructurar 11q11él de modo,&11e no 11ce11t1Íe los efectos 
estig11111tiz11ntes y desoci111iZ11dores propios de tod11 conde1111 pe11111:·' 

Es importante destacar que este sentido de resocialización pretende hacer 

semejante la pena privativa de libertad o la medida de seguridad al modo de vida 

de una sociedad libre a saber:_ 

En el ámbito estrictamente penitenciario al que el autor, circunscribe el 

alcance del ad. ;2sJ2 de la e.E~ considera que dicho precepto constituye un 

mandato inel_udible dirigido a todos los que participan en la ejecución de la pena 

privativa dela libertad y de la medida de seguridad para que éstas se asemejen en 

su desarrollo al modo de vida de una sociedad libre.259 

Raúl Zaffaroni señala en cuanto a las medidas de reclusión no penales la 

importancia que presupone la peligrosidad del individuo en los siguientes términos: 

Todas las medidas de reclusión no penales que hay previstas en el C.P. 

presuponen peligrosidad en la persona del sometido a ellas, pero este concepto 

de peligrosidad no debe ser confundido con el que se emplea en la 

individualización de la pena como correctivo. Aquí se requiere que el sujeto sea 

peligroso en el sentido común y corriente de la expresión, es decir, capaz de 

causar cualquier daño a sí o a terceros. 260 

Señala que en nuestro C.P. hay dos clases de medidas de reclusión no 

penales: a) reclusión manicomial; y b) reclusión de establecimiento. 261 

En este sentido precisa que en Argentina el Código Penal incluye el poder 

de depositar al inimputable en un manicomio de la siguiente manera: 

Reclusión manicomial: Está establecida en el párrafo 2º del inciso primero 

del artículo 34 del C.P. al señalar que en caso de enajenación, el tribunal podrá 

2
-'K Ibídem, p. 68. 

25
'' Ídem. 

2r.o Legislación Penal, Ciencias del Derecho Pe1111I y Polític11 Criminal o Criminología, Tíllllo //, Líneas 
Político-crimi1111les e111111ciadas e11 los países celllrales, Manual de Derecho Penal, Parte General, Cárdenas 
Editor y Distrihuidor, México, p. 791. 
21

'
1 Ídem. 
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ordenar la reclusión del agente en un manicomio, del que no saldrá sino por 

resolución judicial, con audiencia del ministerio .público y previo dictamen de 
' __ - --·e;_-~ ·ce - - __ ;- -'---- -=-- c;o·_ "-'-=---=---;=--:_.·o-=-·=:-.·- ---=-=c:o·-~ c~c~-=--< .-~- '-'---,-- _,_.,-,_ - - ----- ,.co .. -:o=- - -~_-.,- _; -=·-.=;._-_ __ '. _. ---- --=--- --- -----' _ -; -- _- - ---=--o~-=-, _o-e--,= o-.c·~· -=- --

peritos que declaren desaparecido el peligro de que el enfermo se dañe a sí 

mismo o a los deméÍ.s}62 

Por ~trg Iª~º• en el caso de que el inimputable vaya poco a poco 

adquirielldo,·rn~joHa-se •le ··podrá··deposit8.r. E)n ·u~ establecimiento. adecuado· a las 

condicior1es~úe lo hicieren·· peligroso. ·- -- .". 

Réclusión en establecimiento ªd€JcJ8.d_(): 'Está pre,'{isto en el párrafo 3° 
,-.·:::: 

1 nciso primero del artículo. 34 d~J g. p;f=d}!()~i q~.IT1~~ .s~s..és. :~n:,C¡ue se absolviere a 

un procesado por las causa/es'''d~f;·:p[~s~ntti idcisó,<e1 Tribu~;;¡/ .ordenará la 

;~~::;e:~;~~:: c::;:i:~:tif ~11f ij!f &li~~~!L~?J~ S2 domProbase la 
,:'~; . . ' -- ~~'; ·_J' 

Dicho Código introdujo· Luri~ foe~tdilLc:L!ratLvél. :p8:l'a: eiL c~so, de , personas 

toxicofrenéticas consistente' en ·G·ri ·tf~t~miérit~ .~le ',6_e~int6xi.~áqiph adecuado y 

cuidados terapéuticos. . . 
'. 

El artículo 9° introdujo uha medida. Burativ~~·cfJ~:$e::iÍJipoh~·óé>Íli~nt8.méhte 
. . '. -__ · ·--.·. ~- f', :~'.'~:'.· :~:/ .. :·_>;;> .. ;'~~<.':·~:{;~T:, ... ~·::.,:::.·:-f~·:( .<:;~~/.<>.-···,·- ;·i.-·'.' 

con la pena en cualquier caso en que un sujetó' hayaü'.:Ométido:ün<délito~em estado 
- - ,- . :· ~.: ~-. -,-, .. _ -. -.. ·,:''·:--:<:·-- c:t~' .:·· ·4· .: :;-:· •• • •:-•'·'- ·1- _ •• ·:,_-· , ;- ,.. -- . ':' ' 

de imputabilidad y, sin embargo, sea un toxicofreriétic'Ü: Dicha ªisp~sigJóiidice: 
"~ ' •• ">· - • -· 

Cuando el condenado por cualquier delito depe~die'r~ física o 
psíquicamente de estupefaciente, el juez impondrá, además de la pena, una 

medida curativa que consistirá en tratamiento de desintoxicación adecuado y Jos 

cuidados terapéuticos que requiera su rehabilitación. 264 

Se ha señalado en innumerables ocasiones y suele ser lo controvertido 

dentro del marco de las medidas de seguridad, ya que se menciona que éstas 

pudieran ser indeterminadas pues muchas de ellas argumentan, que el sujeto 

deberá estar en tratamiento hasta su recuperación cuando en muchas ocasiones 

ya no existe remedio alguno. 

2
"

2 Cfr. Ídem. 
2''J Ibídem, p. 794. 
21

'
4 l/Jídem, p. 796. 
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No puede ignorarse que las medidas pese a no ser penales, son una 

consecl{er¡_c¡ac~cle i¿n~ IE!_sió())urídica que por lo menos es ~bjet~~él11J_e']~e ~enal y 

que restringe muy considerablemente la libertad del sujeto. 265 

Zaffaron.i · agre'ga al respecto que la medida de seguridad puede ser peor o 

más represiva qué lápropla pena. Por esta razón, la medida de seguridad aunque 

no es penal.'.dista~múcho de la intención real y de fondo de una medida sustitutiva 
- '- - ·:: ,-,_. ~ ,--._ - - -. .-·- - - . -- . -

penal.· 

En f?I perech() cont~rnporáneo se sabe perfectamente que la psiquiatría 

tambien•es ün medio de control social y que la internación manicomiéll es la. . . .. 

introducció~ eh ull establecimiento 'total', que representa grandes analqgías con la 

cárcel y que en muchos aspectos puede ser peor o más reRresivq qu~ ésta.266 
· 

. :.- .:'·.· - - -

Alfonso Reyes Echandia establece tres medid.Els ~~riitiv¡;i,~ ft.mdamentales: 
. . . 

La represión punitiva se manifiesta en tres grandes formas: una extintiva de 

la vida del condenado, otra privativa o restrictiva de sÍJ libertad y una tercera de 

carácter pecuniario.267 

En este sentido debemos señalar que podemos encontrar otras alternativas 

incluso a éstas o quizá, perfeccionando las señaladas que nos pudieran ir 

allegando a formas más certeras de aplicación de la pena que realmente incidan 

tanto en la vida cotidiana del delincuente como en la seguridad de la vida en 

sociedad. 

La represión penal y la prevención del delito deben de estar fijadas de 

acuerdo a la evolución sociocultural de la colectividad. La sociedad evoluciona y 

con ella también evoluciona la criminalidad, los criminales cada vez más sofistican 

su modus operandi, es por ello importante que la política social de un Estado se 

vincule con la política criminal, con la finalidad de procurar una justicia social más 

equitativa. 

2
''' Ídem. 

"'"'Ibídem, p. 797. 
2
''

7 REYES ECHAN DÍA, Alfonso, !'arte Tercera, Reacción Social, Capítulo 1, Ge11era/id11des, Precisiones 
Terminolágicas, l. l'olític11 criminal, Criminología, 8° cdicilin, Thcmis, Bogotá, Colombia, p. 300. 
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Luis Fernández Doblado: menciona que Lás fronteras de la represión penal 

deben. ser fijadas·· enJu~ción .dela·. evolución soci~-cu.ltÜral de ,la colecti~idad.;., . La 
co~pleffdad d; Ja~ e¡t;J~~r~ ;~~(;lh~ ,'TJ~dfflc;¡¡;¡;~;~M~~t~ ~~/ ~;til;~c;i~f~~/~268-- ... 

Tareas primordiales que.deb¿·cJid~r.1~.~IJd1Jtk~·~~ffriíiha¡l•!es-la·libertad de las 
J, ' ... :., _'.,¡ : ·- ·' :. . • '···-·. ' •. -;.--. ·,·· •' ·-··· :-·.·- ·-- i-<-- ,,-,_-_ .-.· '; 

personas •..•. la ju'sticiél iqdividL1a1•··.y .sogiªli'•y ~ri: tje§arfoli(). c)ptiiTI()<de•_··toda_s. las 

personás.:Es pcr-euo·que el árnbito;~e>cia1:~st~t~~t~~9hél~~ht~.vinculado con ella;· 

La• tard.anza ·en • 'ª. r.esoluci~n-;ª¿:Vio~"j~i:id~; PíºY~c~)u'.6~ i~~e~tatjiiid~d •·-·tanto 

social como in.dividua! ··~n·.1~s;_RE3r~BO~~J·.zO:Vi~~-~.tci.~'. .. ~.u'.~i?- •. ~H.~~~--·~'cer···?ºs.ible··que 
gente esté· detenida variosaríps~y cJE3SPIJ~~ ~E3 detE3rmipe su inocencia; ¿quién le 

recupera el tiempo queiestuv6·rJ61uidaj' . . 

La equivocada política 1edi.~lativa ~e inflación penal· reperc~fae ~eriaQiente en 

lo judicial, ya que recarga ei irab~)d de los tribunales, Jo que ·es grave 

principalmente en Jos casos en que el acusado está detenido en prisión 

preventiva. 269 

13. Desconstrucción de la Política Penitenciaria y Legislativa Frente a 

Los Sustitutivos Penales como Alternativa 

La aplicación de la pena dentro de la planeación de una adecuada política 

criminal debe ser el último recurso de represión, existe una relación estrecha con 

la política judicial y la penitenciaria porque dependen de tiempos específicos. La 

tardanza en la resolución de un caso implica que la pena se alargue, por ello es 

necesario buscar otro tipo de soluciones diferentes a la privación de la libertad. 

La Ley debe estar instrumentada; es por ello que la Política Penitenciaria 

representa uno de los problemas claves, y es donde se han encontrado mayor 

número de fracasos y frustraciones, aunque también en algunos casos 

excepcionales éxitos. 

268 RODRÍGUEZ, Op. cit., pp. 120-121. 
wi J/Jfdem, p. 125. 
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La Política Penitenciaria no puede· funcionar adecuadamente por la lentitud 

del Poder .judj9iaj, . ql1(3 :/lf3ga. _él élJa.rgéJrj()s~eL()'?~~fl.spgr más de un año, con la 

consiguiente agl~~e~~;iÓn·y~~p;rp;;blaÓfóner1 la pri~ión preventiva. 270 

Es necesa-rio ;- n-~ sólo tfan51()fo1ár_; l~s '~'Prisiones en instituciones de 

tratamiento, sino pu¡;;car el ma:yor n~mS.ro' ª~2:sl.i§tit~tivos de la penci ge prisión, 

que ya ha demost~ado·cqn~-la rnayorafoplit48f¿lJif113ticacia. . - -
-., .. "-"--"-e- ·;o_,o-- .·---... -· ._ .... _, __ .- •• :-:-. ;-:_,.,,. __ ,_ ,,_,. ___ .. - ' 

La pena de'pÍÍsiÓn detJ~, ~er-~1-qltimo y desesperado recurso de defensa 

social; la Penologl~ ci'ebe s~r ¡'~ b~s~ aJ'.1a 'Política Penitenciaria, el principio por el 
.- . ... ¡ ~--«, - :.": . ; ·., .- : '. - ;- • ,. ~,·. - -·~ :· ... •' • , :; ' . ' . - -

que debe regir~e't(Jda la PÓlítiC:a:Pe.nitenciaria es el principio de necesidad, pues 

sólo deben ejecutarse las penas estrictamente indispensables para los fines de 

prevención. 271
-

El boom penitenciario, basado en la esperanza readaptadora, que ocupó 

nuestra atención en la todavía no lejana década de los setenta, es hoy un rotundo 

fracaso, evidenciado por el hacinamiento, la promiscuidad y la corrupción, en lo 

que resulta más agobiante por el abuso de la prisión de parte de nuestro sistema 

judicial y por el carácter exclusivamente represivo de esta medida punitiva. 272 

El Derecho penal imputa al individuo la responsabilidad de sus actos, es por 

eso que el Derecho penal debe estar elaborado con estricto apego con la realidad, 

se ha identificado al Derecho como instrumento de control social, sin embargo, 

debiera considerársela instrumento de paz social que proporciona a la política 

criminal, elementos para una mejor toma de decisiones. 

Pretende además, vincular al legislador en sus decisiones sobre cuáles son 

las conductas merecedoras de pena. Este es un problema que adopta 

características propias. Son varios, sin embargo, los factores que ayudan al 

legislador a tomar una decisión sobre el merecimiento de pena de una conducta. 

Unos son factores normativos o de Justicia: y otros factores empíricos o de 

utilidad. Le interesan al Derecho penal, su imputación a un individuo a efectos de 

2711 Ídem. 
271 RODRÍGUEZ, Op. cit., p. 126. 
m GONZÁLEZ DE LA VEGA Rcnc, /'o/ítica Criminológica Mexicana, Porrúa, México, 1993, p. 2. 
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hacerlo responsable conforme a un esquema o estructura de responsabilidad 

cuyos presupuestos,cest~bfec€!_/a_~Leypenal positiva. 273 

El Derecho Penal es un límite para la facultad punitiva del Estado. 
. . . 

La legislación penal debe. tomar en cuenta que la pena es el,últ.imo recurso 

para reprimir la conducta delictiva y ésta debe determinarse rnás a prevenir el 
- ----- -- ;--o--=-- - __ .:_ - ·"~-"=--~""'"'º ' -

delito. 

La _.legislación punitiva debe fundarse, sólidamente en el preciso 

conocimiento ele los fenómenos de cuya regulación se ocupa, deduciéndose 

llJUChas veces de tal conocimiento, que la represión por sí sola no es el remedio 

que más conviene socialmente, de donde se debe concluir que una buena política 

criminal no necesariamente se limita al ámbito de la legislación punitiva, sino que 

también se vincula con instituciones de distinta naturaleza, pero cuyo fin indirecto 

es la prevención de la delincuencia. 274 

14.- Corrientes Doctrinarias en Torno a los Sustitutivos Penales 

A. Minimalistas: Contracción del Sistema Penal hacia su Abolición 

Respecto la intervención mínima, mencionaremos que ésta plantea una 

tendencia hacia la abolición del Derecho penal con base a una transformación 

radical de la sociedad a través del desarrollo de la democracia. 

También se plantea la contracción del sistema penal por medio de acciones 

públicas que comprendan a toda la sociedad y fuerzas democráticas, buscar 

alternativas como la libertad condicional, suspensión condicional, arresto de fin de 

semana, etc., se rechaza el mito de la resocialización y tratamiento. 

273 MUÑOZ CONDE, Op. cit. pp. 183-184. 
274 PAVÓN VASCONCELOS, Francisco, Ma1111a/ De Derecho Penal Mexica110, 7". edición, Porrúa, México, 
1985. 
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A diferencia de tos neorrealistas, la corriente del Derecho penal mínimo se 

ha dedicado fTIUC{¡o más al estudio del control penal y a la elaboración de una 

política criminal alternativa. 275 

a). Transformación Radical de la Sociedad como la Mejor Política 

Criminal: 

Los minimalistas se oponen a reducir la política criminal a simple política 

penal y consideran que una verdadera política criminal alternativa consiste en una 

política de radicales transformaciones sociales e institucionales para el desarrollo 

de la igualdad y la democracia; en síntesis, para la superación de las relaciones 

sociales de producción capitalista. 

b). Contracción del Sistema Penal y Extensión a otras Áreas: 

Al igual que los neorrealistas, los minimalistas proponen descriminalizar un 

sinnúmero de comportamientos como delitos, contra la familia, contra la moralidad 

pública, etc., pero al mismo tiempo extender y reforzar la tutela penal a intereses 

colectivos, tales como la salud, la seguridad en el trabajo, etc., invirtiendo la actual 

jerarquía de los bienes tutelados de tal manera que permita identificar las 

verdaderas necesidades de los trabajadores y los sectores marginados. A 

diferencia de los neorrealistas, los minimalistas son escépticos respecto de la 

eficacia del instrumento penal para combatir la criminalidad organizada o 

responder a los conflictos cuyos autores no son individualizables sino que 

corresponden a modalidades, organizaciones y sistemas complejos de acciones. 

Frente a estos fenómenos la corriente minimalista propone 'la defensa en un poder 

público' que represente y actúe por los sectores más débiles, o articular la lucha 

contra dichos fenómenos en una acción política amplia que comprenda a toda la 

sociedad civil y a las fuerzas democráticas, y no sólo a los órganos de la justicia 

27~ MARTÍNEZ S., Mauricio, 2. Mi11im11list11s: co11tracció11 del sistem11 pe1111I h11cia su abolició11, a) 
Tra11sform11ció11 radical de la sociedad como la mejor política criminal, H. Política criminal alternativa y 
luchas sociales, ;,Qué p11s11 en la criminología moderna?, Thcmis, p. 34. 
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penal. Por esto postulan su total abolición, pero como paso intermedio defienden 

las llamagas .. rne~IJ9ª~ éll}erQajJya~ (lige[tac:f c9rigiciooal,§U!)1Jen§lóQ_~CQQdicional, 

arresto de fin de ~emán~'. etc.), a fin de que las penas se hág~n menos dolorosas 

y marginalizante~· y)para qu~los condenados. no. pi~rdán ·el 'contacto co.n la 

sociedad a la cual.se.!Jr~tendereintegrarlos. 

·····Esta ·cofrienté~rectia:z-~rel · mito-ae ·1a- resodá1 itación~y p~ror?-6rfe~t~defiriit. el ____ . __ ,- ________ ···- ---·-~-~----- ·----- ,---· .. --·· ---,--·-_-, .. -7-~~;-':-~:-°".',~-'""'~;;;:r"-,-.-;- .--· .. ,~""'"··- ~.--.--..-.(,:·:L~--~.--, .-'- _ .·. 

concepto d~ trata111iépto C()f11().·. 'servi~i~'., en .el §.~ntiq;?, 9~ 9.u~?l~?·.~~tapJa del 
detenido en •. 1a cárceL ?e9e~transtorm.arse en. corripef1sacion~s~cde;1~s Situaciones 

de carencia paq~c:i~a~···~~hte~- de ··su' in~r~~¿;'." 'r~cii;ir.-·'¡~si,fµcibiófi< ~~&E3~f11 y 

profesional, servicj9 ~~nitario, sociológico, etb. ~76 .. :'.. . 

Los minimalistas también han luchado por la defensa de un nuevo Derecho 

penal que respete los derechos humanos. 

e). Defensa de un Nuevo Derecho Penal a Corto Plazo: 

Esta escuela, ha formulado una serie de principios con los cuales se 

garantizarían los derechos humanos fundamentales. Se trata de rescatar 

principios liberales. 

Sostiene Baratta que su análisis se refiere a los requisitos mínimos de 

respeto ele los derechos humanos por la Ley penal.277 

- .. -

Con lo anteric>í, se garantiza la no violencia y violación mínima a los 

derechos. 

Para Zaffaroni, desde la perspectiva de un discurso jurídicopenal pautado 

conforme al realismo marginal, por garantías penales se entiende el compromiso 

de las agencias judiciales penales para ejercer su poder en forma que decida cada 

caso conforme a la regla de 'violación mínima y realización máxima' de los 

m. Cfr. Ibídem, pp. 37-39. 
277 Citado por Mi\RTÍNEZ S., Mauricio, 2. Minima/istas: comracción del sistema penal hacia su abolición, 
a) Tramformación mdica/ de ll/ sociedad como la mejor política criminal, 8. PoUtica criminal l/lternativa y 
/11clws sociales, ¿Qué pasa en la criminología moderna?, Thcmis, pp. 38-39. 
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principios. que. sirven para · fimitar la irracionalidad· (violencia) del ejercicio de poder 

del sistemap_f:Jnal . . ~ 278 

Hoy está·en boga la defensa de los derechos humanos, pero es importante 

vincular s~~ ·~rincipios generales, en la construcción del programa de política 

criminal. 

· Est~ defensa de la Ley penal a~trayés de principios que son viejo-s en su 

formulación pero actuales por su<falta ,:eje aplicación, hace más realist~s las 

propuést~~deuna política criminal'alt'~rn~tiva. En Colombia comienza:áge~tarse 
una corriei.Bte por un Derecho Penal de los Derechos Humanos con :Fernández 

CarrasqUlllEi. • · , 

~etr~ta de que los Derechos Humanos sean incorpc:irados,~l~'.;dbg~ática 
• • • ,. ' - ~\'' • -. ·, ••• :_·,--"~ '' '"· '> -. - ·.:.:-, •• "~· • ••• 

penal coma criterios preponderantes de valorización a.1 int~'riar:'.-9éL;~iS,teffi8. :y de 

cada uno de sus conceptos fundamentales, sin resignar~ei a' ~tiliÍ:ariC>~ como. 

simples pautas criminales externas. La Ciencia DogmáÍicá' d~Í ber~ct1b Penal 
. . ' . . 

adquiere así conciencia de su propia politicidad y por tanto de sus implicac:lones 

sociales y responsabilidades políticas. 

Se propone también el uso alternativo del Derechopor parte de los jueces, 

magistrados, funcionarios de prisiones, etc. 279 

Finalmente los minimalistas plantean la reducción del Derecho Penal sólo 

como una parte de su política, lo nodal son las grandes transformaciones sociales. 

La reducción del Derecho penal es sólo parte de una política criminal 

alternativa la cual debe consistir ante todo, en profundas transformaciones 

sociales; el carácter del Derecho penal propuesto según el autor citado es 

realizable sólo en una sociedad socialista. 2ªº 

27x Citado por MARTÍNEZ S., Mauricio, 2. Minim11/is111s: co/lfrncción del sistema penal hacia s11 abolición, 
a) Transformación radical de la sociedad como la mejor política criminal, 8. Política criminal alternativa y 
!11;/ws sociales, ¿Q11é pasa en la criminología moderna?, Thcmis, p. 39. 
•

7 lbfdem, p. 41. 
ixo Ídem. 
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B. El Positivismo 

La corriente positivista sostiene postulados de readaptación y~aplicación de. 

medidas de seguridad, sistemas que .desde nuestro particular punto de vista no 

han funcionado y actualmente eJ,sist~ma carcelario se encuentra en una profunda 

crisis. 

s·~.fia~j§ipomprorl'l~tido con el fin de corregir y erradicar la delincuencia. Su 

plasmacióp l~gal éra la posibilidad de intervenir con anterioridad a la realización 

del heC:ho déÚ~tivo, con medidas de seguridad pre-delictuales si el sujeto era 
' 1 -. -.-- '_,, •• 

catalogado de peligroso o predispuesto al delito, o la introducción de medidas de 

seguridad pos~delictuales, indeterminadas temporalmente, que permitiesen 

realizar un tratamiento hasta conseguir la corrección del individuo. 261 

En el Derecho positivo mexicano, en donde se sostienen tanto la aplicación 

de las penas como de las medidas de seguridad, como solución ultima para 

brindar seguridad pública y en donde la prisión es la medida que se considera 

adecuada para erradicar de la vida en sociedad la delincuencia, se han 

establecido aspectos con relación a la sustitución y conmutación de sanciones 

frente a la sanción que tiene que ver con la privación de la libertad, por lo que el 

Capítulo VI del Código Penal para el fuero Federal, señala lo siguiente en el 

artículo 70: 

La prisión podrá ser sustituida a juicio del juzgador, apreciando lo dispuesto 

en los artículos 51 y 52 en los términos siguientes: 

l. Por trabajo en favor de la comunidad o semilibertad, cuando la pena 

impuesta no exceda de cuatro años; 

11. Por tratamiento en libertad si la prisión no excede de tres años, o 

111. Por multa, si la prisión no excede de dos años. 

m LARRAURI, Elena, 2. la Nueva Teoría de la Desviación ,11. 9. C11estionamiento de/fin correccionista de 
la política criminal, 4. 111. 9. Hacia 1111a Política-Criminal Intervencionista, la Herencia de la Criminología 
Critica, Siglo XXI, España, 1991, p. 94. 
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La sustitución de la pena de prisión no podrá aplicarse por el Juzgador 

cuando se trate _dei_ un sujet9_. ?l_ cjlje_~al]t13ri9rmen!e .. 1? _húl.:>ier~ _condenado en 

sentencia ejecutoriada pordelito dolÓso·quésepersiga de oficio. 
- ' .- ' ' , .. , '· . 

La Ley·· señal~ famblén< que··1a iustituóión quedará sin efecto cuando el 

sentenciado no cLJmpl~; las cÓndiciones establecidas, así como que, en caso de 

haberse nomb[adO-fiadof pélr;:Cel cúíllplimiehto del deber, éstenh Césahastáque 

se extinga la pena impuesta. 

Es importante señalar también que nuestro CódigO Penal Federal señala 
- - . -

que cuando el reo acredite que le.es imposible cumplir corlla sanción, la autoridad . . - . -,· '-,. ·.· ·-,:;• .,. -.,. 

ejecutora podrá modificar aqueU~ ~i~mpre qüe diqhamoBitii::áÓión no sea esencial. 

El reo deberá siempre asegú~arlf.1. reiparación del daño o la garantía que fije el 

Juez. 

Con criterio pragm~tico, atento a nuestra realidad positiva, el legislador 

penal de 1931 admitió que el medio fundamental con que hasta hoy contamos en 

la lucha contra el delito es la pena, tal como se vive en nuestras Instituciones de 

reclusión (cárceles, penitenciarías), y tal y como lo entienden los tribunales 

jurisdiccionales. 

C. Escepticismo No Intervencionista 

Los escépticos plantean una política criminal que desconoce la posibilidad 

de una readaptación y de resultados positivos de un tratamiento al reo, más bien 

se encamina a que la sociedad en general sea más tolerante. 

El rechazo al tratamiento y/o al fin correccionalista podía albergar afirmar la 

tolerancia y la necesidad de desarrollar una cultura de la civilidad; no hay nada 

que corregir ya que la desviación existe sólo cuando ésta es definida y 

contemplada desde parámetros culturales o sociales diversos de los del actor. Se 

trata, por consiguiente, no de intervenir en el sujeto desviado, sino de conseguir 

que el público aumente su nivel de tolerancia frente a actividades que pueden 

resultarle sorprendentes o chocantes. 
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Podría afirmarse no sólo la necesidad de tolerar, sino asimismo la 

con~en iencia: ~de _emprendeL un._procesq .c:le~cj es_coristru~cjón: cjeª-etiq uetar, des

estig matizar, des-criminali:ia~r,•des-i~stitucionélliza~ .. 

Esta ·política criminal· podía' ser sii-nplememte :.anti~, e~to' es,-~ejarldssolos~, 
no hay necesidad de inteNenir ya q~e e~tÓs corn~ohaíTlientos son inofensivos O la 

intervencióh.sólo.consigúe·_empeofate_1:~~t~il~pfil}l~$f:c§~;~#:::J}~~:i;~~~¡;~;:c--·-. 
Pero una. política anti-inteNeric\qr1lstai:,~afobI~n{pc)~J?';~1~~rgª'" posiciones 

neo-clásicas, de reafirmación de.'unª_._pe~na(jy¿!§,"de:~nª~-·--~~ri~npt~~.~deterrriinadas 
y de un proceso garantista basadoem,<el ~~6tici.'deiibtiefai{n;f~fri~·personalidad 

•• ••• ·> ,/! ··', !'. 
:·.'".' .. .. ,.,. 

·~ ,;;:: ' ,'. del delincuente. 282 

Es importante señalar que esta corriente pretend~ d~se¡'i:;tigmatizar la cárcel, 

se plantea la contaminación de la sociedad eh g~n~rk1 'en donde es una 

aberración· reinsertar a alguien readaptado para .que la•sociedad lo corrompa otra 

vez, es por ello que se requiere la transformación global de toda sociedad. 

Dentro• del enfoque escéptico: subsisten posiciones reformistas que 

defienden la puesta en práctica de medidas alternativas a la cárcel, a las 

instituciones psiquiátricas, etc. y abogan por la posibilidad de ejercer un control 

menos· estigmatizador. 

Ello tropezaba con otras respuestas más escépticas: toda intervención es 

ilegítima ya que pretender corregir al delincuente es, implícitamente, afirmar que 

éste debe acomodarse al orden social injusto existente. 

Como no se podía corregir sin reformar y reformar sin revolucionar, la única 

forma de evitar caer en el correccionalismo era la lucha por la transformación 

global de la sociedad. 283 

Finalmente, Elena Larrauri comenta en torno a la corriente de no 

intervención, que se afirmó que el efecto probable de la crítica a todo tipo de 

intervención asistencial facilitó una postura de -olvido benigno- de las poblaciones 

desviadas. Un Estado no demasiado predispuesto a realizar gastos sociales 

282 Cfr. lhídem, pp. 94-95. 
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puede ver con cierto agrado que todos los sectores concuerdan en la necesidad 

de una menor intervención. Esta propuesta de política criminal -laissezJaire-. podía·. 

ser cooptada por los sectores más conservadores. 

Esta crítica indistinta a todo tipo de intervención social va a sufrir a fines de 

los años setenta diversas matizaciones. 284 

En un segundo momento se recalca la necesidad de la intervención, sin 

adjetivos. Incluso se admite en los denominados delitos sin víctimas, ya que se 

entiende que el propio desviado es la víctima y que la intervención puede tener 

consecuencias progresistas. 

D. Proyecto Alternativo 

En el sistema de alternativas a la prisión, se propone una reforma total del 

actual sistema de penas, de modo que permita alcanzar en lo posible, los objetivos 

de resocialización y perfilan un sistema de suspensión de la ejecución de la pena 

privativa de libertad (con posibilidad de asignar al reo determinadas obligaciones, 

lo que diferencia radicalmente esta Institución de la hasta ahora ya vigente) y de la 

sustitución de la misma, bien por arresto de fin de semana, bien por pena 

pecuniaria. 

El legislador ha tenido especial cuidado de permitir la suspensión cuando se 

trate de toxicómanos, eludiendo los requisitos generales, de manera que puedan 

acceder a ella incluso los reincidentes. Por ello abre un abanico de posibilidades a 

los jueces para que sus decisiones puedan estar guiadas por la mejor adecuación 

a la futura reinserción social del condenado. 265 

La política criminal del proyecto alternativo se sostiene en Alemania, uno de 

sus máximos defensores es Claus Roxin, con él se pretende dar connotación al 

Derecho penal, busca nuevas formas que efectivamente puedan incidir tanto en la 

283 Ibídem, p. 96. 
2
x.i Ibídem, p. 178. 

2x~ GARCÍA RIVAS, Nicolás, Op. cit., p. 66. 
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conducta de los individuos como en la organización de la sociedad, sostiene las 

siguientes diez tesis a saber: 

Las posiciones básicas del proyecto alternativo son: 

Primera. El Derecho penal debe limitarse a la. protección de bienes 

jurídicos. La preservación de la no~ma m~:>ral, no e~ ITIJsión del .~er~cho penal. 

Segunda. El Derecho penal sólo debe emplearse. pam la protección de 

bienes jurídicos. Consecuentemente h~y que postular una descriminalizac.ión en 

aquellos campos en que ello sea compatible con la tarea del Derecho penal, o 

sea, la de asegurar el pacífico orden social. 

Tercera. La retribución, el saldo de la culpabilidad, no constituye :el. fin de la 
;·, . ,. 

pena y no puede legitimar su imposición. La imposición qé ür)ajpema· puede 

basarse exclusivamente en necesidades de prevención generél.l .o especial. 

Cuarta. Pese el abandono de la retribución, hay 9[Je ~eguir conservando el 

principio de culpabilidad. En cualquier caso, la culpabi!id~d es condición necesaria, 

aunque no suficiente, de toda pena. La función polítjco-criminal del principio de 

culpabilidad reside en la limitación del poder estatal y en la distinción entre pena y 

medida de seguridad. Es decir el principio de culpabilidad representa una toma de 

posición respecto al sistema de doble vía. 

Quinta. No deben existir diferentes ~lases de pena, graduadas según su 

gravedad. Más bien se trata de imponer y ejecutar una pena privativa de libertad 

como pena unitaria. 

Sexta. Como pena primaria hay que hacer desaparecer la pena privativa de 

libertad de hasta seis meses. 

~tima. La pena privativa de libertad de hasta dos años hay que sustituirla, 

en la medida de lo posible, por la pena pecuniaria. 

Octava. La pena pecuniaria puede ser sustituida por trabajo socialmente 

útil. 
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Novena. En aquellos casos en que una pena privativa de libertad sea 

inadecuada y, dada una prognosis. fiable, debe ser suspendida a prueba; con 

carácter general, p~r~~.l~~P~2.~.~~: ~~~~tª,~(),~; años. y para las restantes una v~z. 
transcurrido la mitad del tienipo deJa misma.• La prueba de las penas suspendidas 

•·· ' ¡ .• · · •. 

de hasta dos. año~ qebe3 .comportar: la Pé3nCE!lé!ción retroactiva de antecedentes 

penales .. 

Décima: la ejec.ución· de las· penas y medidas de seguridad· debe estar 

organizada, en la medida de lo posible, como ejecución socializadora. Para ello 

debe seguirse el modelo que el Proyecto Alternativo que una Ley de Ejecución 

Penal prevé. 286 

De lo anterior, se desprende que la política crimin~I planteada tiende a la 

reducción de la pena privativa de libertad, asimismo, desconstruye el carácter 

retributivo de la culpabilidad aunque sostiene que el principio de culpabilidad debe 

seguir manteniéndose, pero sólo como limitación del poder estatal y en la 

distinción de pena y medida de seguridad. 

Propone también como sustitutivo la pena pecuniaria para penas privativas 

de la libertad, cortas, así como trabajo socialmente útil en vez de cárcel. 

Claus Roxin agrega que la propuesta es una autolimitación al poder punitivo 

del Estado, en donde se establece una diferenciación entre lo público y lo privado, 

aunque expone que en Alemania se están imponiendo nuevos preceptos penales 

que continúan con una perspectiva positivista. 

En esta breve aportación se puede fundamentar, aunque sea sencillamente, 

la autolimitación del legislador sin acudir a una teoría general del Derecho estatal 

de castigar: un poder estatal que es puesto en marcha por el soberano, para 

proteger a los ciudadanos de ese Estado de los abusos de los demás y asegurar 

sus condiciones de vida, no tiene por qué irrumpir en la vida privada de sus 

miembros, sino, antes al contrario, protegerla contra tutelas anteriores. 

286 MIR PUIG, Santiago et. al., Política Criminal y Reforma del Derecho Penal, Themis, 1982, p. 5. 
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Roxin señala que e.n la República Federal Alemana están expuestos a una 

ola de nuevas disposiciones pe~a.le~; d'e3sde difE3~E3n!es s~ct()r(3s polítj99s se e)(ige 

sin cesar nuevos preceptos :pe~~les,· singularmente en el ámbito de los. daños 
·, ,· ', . . ' 

económicos, de la protección~ qelmedio ambiente y de la lucha contra el 

terrorismo; habiénd'ase)ntrodllcid~ ya algunos de ellos parcialmente. 287 

El··· rnismo'aÜtOr só'stJérietres·caüsaS de .·descrimlnaliiación~cOrítrafréstáfites . 
. ' . - .. ' ' -- .. - . - ·e:.;• - . ' -- - . ---. -.. - - - ----.·-- ··--. ~-.. -. "' ,_ . 

a una política criminal qúe.para él es ilegítima, cuando se basa ell aspesto.s ajenos 

a la conducta'reconocida como delictiva del individuo. ,_. __ .. >Y 
. . 

El primer motivo de incriminación reside en el hecho: de~~ qüe ·nüévos 

fenómenos sociales posibilitan perjuicios que anteriormente rio existían bªjo esas 

modalidades y ante las que, de hecho, solo el Derecho penal puede parcialmente 

proporcionar una protéccióll suficiente, socialmente hablando. 

La segunda causa de criminalización reside en el hecho de que el 

legislador, al encontrarse ante comportamientos socialmente dañinos que, o bien 

hasta ahora no se daban o bien no eran conocidos suficientemente en todos sus 

efectos amenazadores, perjudica con la penalización un desarrollo de las 

soluciones sociales adecuadas a los problemas en cuestión. 

La tercera causa de creación de nuevas normas penales en su mayor parte 

ilegítima, está presente en el afán de los partidos políticos de tranquilizar al 

electorado. Con la aparición de alteraciones sociales, una gran parte de la 

población espera que ocurra algo para hacerlas desaparecer y políticos, 

singularmente antes de las elecciones- son demasiado proclives a dar la 

impresión de una actuación decidida con el recurso al Derecho penal ahí donde la 

norma penal nada tiene que hacer. Todo ello representa un abuso al que una 

política criminal racional debería contraatacar.266 

Por su parte Gimbernat en el marco del proyecto alternativo plantea la 

renuncia al principio de culpabilidad, opina que se puede renunciar al principio de 

2li7 Ibfdem, p. 9. 
2xx Ibídem. pp. 10-11. 
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culpabilidad por completo, pues se llega· a idénticos resultados con razonables 

consideracion§s. po)ítjcQ:;"C::~imJr:ial~s d.e ~Jg119 9~11!'l!~lpreiy(3!lti~~2·~9 • 

El principiode,culpabllidad es el límite de la pena, ésta no puede superar a 

aquella. 

El principio_. de culpabilidad significa que la pena nunca debe sef más dura 
-- ~ - • --;..--o~::c_-=o.,"--_,-o~-;-'--= -- - ----- - ·--- -·-"-- --- - -

de /O que COfleSpo.nde a fa idea genera/ de justicia, pues, ea,.r'fl. tra,.'{i.qpilizar a la 

sociedad al] té 11~~ quiebra del Derecho, no es necesario más iC/ue /apena justa. 290 

Lap~na no puede superar la medida de la culpabilidad. 291 

Roxjn se pronuncia por sustituir la pena corta por una propuesta alternativa. 

Una práctica secular ha enseñado que la pena corta privativa de libertad, por 

motivos que debemos dar por supuestos, lejos de evitar la reincidencia, la 

fomenta. Nos parece que el más reciente desarrollo de la política criminal 

internacional, que duda cada vez más del valor de la pena privativa de libertad y 

busca nuevas formas de sanción, proscribe, a nuestro modo de ver 

palmariamente, la vuelta a la pena corta privativa de libertad, como una sanción a 

imponer de forma masiva. 292 

Al respecto Jescheck 'señala que la pena corta no intimida y no inhibe la 

reincidencia. 

Sobre todo, es representativa la observación del último autor en cita, de que 

la pena corta privativa de libertad puede, para los delincuentes de carácter 

económico, tener un carácter curativo a causa de un cariz intimidatorio en 

personas socialmente situadas; por regla general, y para estos grupos de 

delincuentes, tampoco tiene el temido efecto desocializador. 293 

La tesis séptima sobre el proyecto alternativo es clara en establecer la pena 

de multa, además que en su párrafo 50 propuso sustituir la pena privativa de 

zs•i Cfr. Ibídem, p. 14. 
z•m lbídenr, pp. 14-15. 
291 Ibídem, p. 15. 
292 Ibídem, p. 17. 
29~ En MIR PUIG, Santiago el. al., Política Criminal y Reforma del Dereclro Penal, Thcmis, 1982, pp. 17 y 
18. 
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culpabilidad por completo, pues se llega a idénticos resultados con razonables 

consideracio.nei:;_ RoJít¡c::(>-;C:rimifl~JE3§ d~~igng gª.rieréll .P~~\!f3nt!Y()111~·---

EI principio ele cl.Jlp~bHid~d es el límite de la pe11a,' ésta no puede superar a 

aquella; 

E/principio ~e Culpabilidad significa queJápen? nUnca debe' ser rnás dura 

de lo qu~: c6-;,_~;p9~~~--~ Ja)de~ g~n~;~¡:~d?,JJ~iibki,J pu-~s, ~p~ra t;?t{c{l.Jiq;/?-,:a Ja 

sociedad anM ~~ª 'qui~bra d~J Of?rer¿ho,. rlº' esnecesario más que lapera:justa. 290 

· La ~~n~ Ho puede superar la m~dida de la culpabilidad. 291 

Roxin se pronuncia por sustituir la pena corta por una propuesta alternativa. 

Una práctica secular ha enseñado que la pena corta privativa de libertad, por 

motivos que debemos dar por supuestos, lejos de evitar la reincidencia, la 

fomenta. Nos parece que el más reciente desarrollo de la política criminal 

internacional, que duda cada vez más del valor de la pena privativa de libertad y 

busca nuevas formas de sanción, proscribe, a nuestro modo de ver 

palmariamente, la vuelta a la pena corta privativa de libertad, como una sanción a 

imponer de forma masiva. 292 

Al respecto Jescheck señala que la pena corta no intimida y no inhibe la 

reincidencia. 

Sobre todo, es representativa la observación del último autor en cita, de que 

la pena corta privativa de libertad puede, para los delincuentes de carácter 

económico, tener un carácter curativo a causa de un cariz intimidatorio en 

personas socialmente situadas; por regla general, y para estos grupos de 

delincuentes, tampoco tiene el temido efecto desocializador. 293 

La tesis séptima sobre el proyecto alternativo es clara en establecer la pena 

de multa, además que en su párrafo 50 propuso sustituir la pena privativa de 

2x" Cfr. l/Jídem, p. 14. 
2

"
11 Ibídem, pp. 14-15. 

2
''

1 l/Jídem, p. 15. 
m l/Jídem, p. 17. 
m En MIR PUIG, Santiago et. al., Política Criminal y Reforma del Derecho Penal, Thcmis, 1982, pp. 17 y 
18. 
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libertad de hasta dos años por peria pecuniaria, si, también mediante la pena de 

multa, se puede co~seguirque e/Jeo no vl..lelva.a .. cometer undelito}~4 ... 

Son muchas.las.ventajas.de lapena pecuniaria, estano cuesta dinero sino 

que aporta, hp~".1~{~~~~~giai;~s al'tá,y d~;carga I~ ejécución p~nal y sobre todo, es 

másfactible'que}~~·.cyfüp1~: 

qerca:;ªª.1.lóqh~htijl;'féinco :por ciento de las condenas impuestas en la 

República~Feae"r'al Ai~füaria son penas pecuniarias; 
.t. . ·,·.~J.}.,·:~;·~.' .D-,'. :>:~:};_, ;.::- .. ~,, ·.: ·.·-'.·: ·.,-:::: -. ~ ·" 

Al .·porider~'ri1b pc:ilítico~cr.irnirfal de esta tendenc.ia hay que considerar ante 

todo dos aspectos. 

En primer lugar los rasgos esenciales de la pena.de r:nulta residen en que 

evitan las desventajas de la ejecución penal de corta d,uración. Descarga la 

ejecución penal y que, gracias a ello y solo entonces, pqsibUitaJos afanes por la 

resocialización delindividuo, al considerarlo aisladamente;.Distirítarnente de lo que 

acontece con la pena privativa de libertad, la pecuniaria no cüesfa djhero; sino que 

lo aporta. 

Asimismo, la crítica político-criminal depende, por supuesto, de si la pena 

pecuniaria es realizable prácticamente o no, si la pena de multa no fuera 

satisfecha por un alto porcentaje de condenados, de modo que en tal caso habría 

que ejecutar la responsabilidad personal subsidiaria. 

Dentro del ámbito de la investigación solo debió acudirse a la 

responsabilidad personal subsidiaria en el 3.5% de los casos, habiendo satisfecho 

la multa el resto de los condenados. 295 

Finalmente Roxin señala que por el momento no se puede evitar el arresto 

para quien incumpla con el pago pecuniario, sin embargo, debe apreciarse que la 

pena primordial no es el arresto sino la multa. 

Otro de los aspectos interesantes es la aplicación del sustitutivo de trabajo 

socialmente útil. 

2''~ Ibídem, p. 18. 
2''~ Ibídem, p. 19. 
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A petición del condenado el tribunal fallará que se sustituya la pena de 

multa total o parcialmente por un trabajo útil para /a comunidad, en especial el 

realizado en hospitales, establecimientos educativos, asilo de ancianos u otras 

instituciones similares. 296 

Es obvio que no se va a poder obligar a trabajar a quien no quiera, por eso 

se propone c(fomo Ún sustitutivo a petición de parte.~ Este trabajo se puede realizar 

los fines de semana y en vacaciones . 
... . 

Eíargumento principal en contra del· trabajo socialmente útil lo constituye el 

hecho de qJe no sea realizable en la práctica. Por supuesto, es difícil obligar a 

trabajar· •. ·~·· Ü.'1 honibre perezoso y abúlico. Según nuestra propuesta, el trabajo 

comm1itario solo debe ser prestado a petición del inculpado, de forma y manera 

que .esta pena solo afecta al delincuente que libremente la quiere adoptar. 

Además, tras esta sanción permanece, si la predisposición es fingida, el arresto 

sustitutorio como medio eficaz de presión. 

Es mucho menos incómodo trabajar el fin de semana o en vacaciones en 

un sentido socialmente útil y en libertad que ingresar en una institución 

penitenciaría. 297 

Por lo que respecta a la suspensión de la pena a prueba, Roxin señala que 

una de las más importantes alternativas, junto a la pena pecuniaria y al trabajo 

comunitario, la constituye la suspensión de la pena a prueba. En cualquier caso, 

evita los inconvenientes de la pena corta privativa de libertad, pero posee, 

además, gracias a la revocación de la suspensión de la pena, un efecto preventivo 

considerable y -si se organiza el correspondiente servicio de ayuda a los 

sometidos a prueba y un sistema de prestaciones e instrucciones- puede tener un 

gran futuro como modo permanente y ambulante de resocialización. Si se prevé 

una cancelación retroactiva de la condena, se obtendrá que el reo se sienta 

2
% Ibídem, p. 20. 

2•n lbMem, p. 21. 
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motivado intensamente 'a comportarse conforme a Derecho, bastando para ello 

una injerencia relativamente pequeña en su libertad personal.298 

-- ·-,---=------_;- __ '._ 

Muy atinadarT1énte Roxin defiende la aplicacion de la pena ºpecuniaria; el· 

trabajo soé:ialhieri,te;útlla efecto de reducir la.ca['\tidad de reos en las 6árck1es, al 

mismo tiempt/qüe fortalece el trabajo d~ t~rapia incH~idual parE\?el.re~· c:()nio 

mecanismos n1ás.adecuados¡Jar~r_l()grar ur.tratamiento más eficazd~ l~p~na; 
¡=-:--.o~"'-:--- =-""'"-~--' - ·-

Se~al~\ql.Je ~i Cómo prcmusimos, · no sblo se.· prevén teóricarne~te pue~tas ,. . ' . '· ~ , ' _,. -. -. - - - . , . ·.'. . - . -

en práCtica ITleclidas ta'1€ls como las penas de hasta dos años, penas pecuniarias y 

trabajo sociairiiehte~tB, serán pocos los reos que ingresen en las cárceles y en los 

establecimientos 150C:ial-'-terapeuticos y para tan reducido número de casos -entre 

los que principalmente se encuentran tos delincuentes de tendencia- nos parece 

que la realización de una terapia individual, de la que es previsible obtener 

resultados, es ta única reacción socialmente inteligente y humana.299 

Para Alessandro Barata la propuesta alternativa constituye una criminología 

positiva. 

Se trata en este caso de la criminología positiva, la cual se caracteriza por 

partir de dos presupuestos teóricos: la tesis del delincuente considerado por 

completo diferente de los individuos normales, y el paradigma etiológico al que 

corresponde la concepción de la criminología como búsqueda de las causas y los 

factores de la criminalidad. 300 

Alessandro Barata expone los siguientes fundamentos que rigen la política 

criminal en el ámbito de esta corriente: 

La criminología buscaba en los sujetos seleccionados por el sistema penal, 

todas las variables que explicasen su diversidad con respecto de los sujetos 

normales, con exclusión, empero, del proceso mismo de criminalización, lo que a 

la luz de las teorías más avanzadas, parece ser el fundamento mismo de la 

2~8 Cfr. lbíclem, p. 23. 
2

'J'J Cfr. Jbíc/em, p. 26. 
31111 BARATIA, Alessandro, Criminología y Dogmrítica Penal. Pasado y Futuro ele/ Modelo Integral ele la 
Ciencia /'enal, Política Criminal y Reforma del Derecho Penal, Compilador Mir Puig, Themis, 1982, p. 28. 
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diversidad. De esa manera Ja criminología positivista contribuía a· cubrir con un 

velo mistificante Jos mecanismos de selección, aJ tiej:rpgc¡i¿e~pr;op9(cionaba a los 

resultados de esos mecanismos una justificación ont9lógica y so~i~lógica. 301 

a) Principio del Bien y del Mal. El hecho punible representa un daño 
·, ··~:· ·. '; 

para la sociedad. El delincuente es un elemento negativo ':/ disfuncional del 

sistema social. El comportamiento criminal desviado, es~-er mál, la sociedad el 

bien. 

b) Principio de Culpabilidad. El hecho punible es expresión de una 

actitud interior reprobable, porque el autor actúa conscientemente en contra de los 

valores y las normas que están dadas en la sociedad aun antes de resultar 

sancionadas por el legislador.302 

c) Principio de Legitimidad. El Estado, como expresión de la 

sociedad, está legitimado para reprimir la criminalidad de la que son responsables 

determinados individuos. Ello se lleva a cabo a través de las instancias oficiales de 

control del Derecho penal (legislación, policía, magistratura, instituciones 

penitenciarias). Todas ellas representan la reacción legítima de la sociedad, 

dirigida tanto al rechazo y condena del comportamiento desviado individual como 

a la reafirmación de los valores y normas sociales. 

d) Principio de Igualdad. El Derecho penal es igual para todos. La 

reacción penal se aplica de igual manera a todos los autores de delitos. La 

criminalidad significa la violación del Derecho penal y, como tal, es el 

comportamiento de una minoría desviada. 

e) Principio del Interés Social y del Delito Natural. En el centro 

mismo de las Leyes penales de los Estados civilizados se encuentra la ofensa a 

intereses fundamentales para la existencia de toda sociedad (delitos naturales). 

Los intereses que protege el Derecho penal son intereses comunes a todos los 

ciudadanos. Solamente una pequeña parte de los hechos punibles representan 

JOI Ibídem, p. 30. 
Jo

2 Cfr. Ídem. 
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violaciones de determinados órdenes políticos y económicos y resulta sancionada 

en. función .dela.consol[dác[óo cje.f3~asestrú_c_t1.JIª~ _(d13_ ~utículos artificiales). 

f) . Principio del f:in o de la Pre\l~nción. La pena no tiene (o no tiene 

t'.micamente)la fJncióh de retribuir él cielito, sino la de prevenirlo. Como sanción 

abstracta previstá por la Ley, tieme la fúnción de crear una justa y adecuada 

contfa::..rnoti\?áción-al coflíportamiehfo criniirial. como sanción concreta tiehe como 

función 1l:l ;~~ocialización del delincuente.303 

Tal y como señala Michel Foucault, debe de existir una benignidad de las 

penas; deben de ser lo menos arbitrario posible, apoyarse en el mecanisismo de 

las fuerzas, disminuir el deseo que hace atractivo el delito y aumentar el interés 

que convforte la pena en algo temible, debe manejar la utilidad por consiguiente de 

una moc:l~laciÓn temporal, clebe tomaise en cuenta por parte del condenado, que 

la peria ~s un mecanismo, de los signos, de los intereses, y de la duración, se 

debe cambiar lá forma tradicional del discurso del delito. 

El arte de castigar debe apoyarse, por lo tanto, en toda una tecnología de la 

representación. La empresa no puede lograrse más que si se inscribe en una 

mecánica natural semejante a la gravitación de los cuerpos, una fuerza secreta 

nos impulsa constantemente hacia nuestro bienestar, este impulso no sufre otra 

influencia que la de los obstáculos que las Leyes le imponen. Todas las acciones 

diversas del hombre son los efectos de esta tendencia interna. Encontrar para un 

delito el castigo que conviene, es encontrar la desventaja cuya idea sea tal que 

vuelva definitivamente sin seducción la idea de una acción reprobable. Arte de las 

energías que se combaten, arte de las imágenes que se asocian, fabricación de 

vínculos estables que desafían el tiempo. Se trata de constituir unas parejas de 

representación de valores opuestos, de instaurar diferencias cuantitativas entre las 

fuerzas presentes, de establecer un juego de signos-obstáculo que puedan 

someter el movimiento de las fuerzas a una relación de poder. Que la idea del 

suplicio se halle siempre presente en el corazón del hombre débil y el sentimiento 

~11•1 Cfr. Ibídem, p. 31. 

209 

------·-·-------- ---- ·---- --- ---



que le impulsa al crimen.304 Estos signos obstáculo deben constituir el nuevo 

arsenal de las penas, del rniSlll() moqa:q4e las marcas del. -vindictci- organizaban 

los antiguos suplicios.305 

E. Renuncia de la Pena 

La moderna política criminal pondera las consecuencias jurídicas de la 

aplicación de la pena, esta corriente es una tendencia manifiesta en la República 

Federal Alemana, lo anterior en torno a la diferenciación e individualización de las 

consecuencias jurídicas. 

El instituto de renuncia a la pena corresponde a una manifiesta tendencia 

político-criminal existente en la República Federal de Alemania en el sentido de 

aplicar la reforma penal también en el seno de la diferenciación e individualización 

de las consecuencias jurídicas. Por otro lado, ello discurre paralelamente al 

desarrollo de los últimos años que apunta en la dirección de que el legislador 

penal amplía el ámbito decisorio de juez penal, desligándole de una estricta 

vinculación a la Ley, singularmente a la hora de la elección y deducción de las 

consecuencias jurídicas y a la hora de la persecución de objetivos de prevención 

especial dentro del marco de la prevención general, y estimulándose y 

exhortándole a la propia responsabilidad. Ambas tendencias están 

interconexionadas y se refuerzan mutuamente en una constelación en la que se 

entrelazan el problema de las consecuencias jurídicas, una ampliación del 

Derecho judicial y la realización de los objetivos de prevención especial en el seno 

de la prevención general, ésta como un ejemplo sobresaliente de la moderna 
• 

política criminal.306 

Pareciera que esta tendencia es un tanto cuanto peligrosa en torno a la 

garantía de la certeza jurídica . 

. lll-1 BECCARIA, Césarc, Tratado de los Delitos y de las Penas, 9ª. cdici6n, Porrúa, México, 1999, p. 119. 
Jo~ Cfr. FOUCAULT, Michcl, Vigilar y Castigar, El Nacimiento de la Prisión, Contraportada, 19ª. edición, 
Traducci<in de Aurelio Garz6n del Camino, Siglo XXI, México, 1991, p. 108. 
•
11

"' Cfr. llASSEMER, Winfricd, la Ren11ncia de la Pena como /11strume11to Político Criminal, Política 
Criminal y Reforma del Derecho Penal, Compilador Mir Puig, Thcmis, 1982, pp. 215 y 216. 
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Si se renuncia a la pena ante la realización de actos criminales, hay que 

contar con que la certeza jurídica de la población respeqto de/a Jnquebrantabilidad 

del Derecho penal pudiera verse afectada, 307 p~r la f~ltél de puriición. 

Feuerbach, señala que la aplicación d~- l~l p~llá;;es-~inhibitoria del delito y 

apunta que sólo aquel penal que extraiga las cónsécuencias de su conminación 

penal mediante el castigo del culpable, póarit-tener~üna ifo1Uellóla lnhibitoria del 
'. - ,,··· -· . 

delito ante la comunidad jurídica; si, por el cóntra.rio, se descasa la imposición y 

ejecución de la pena de la conminación p~nal, ya no cabrá esperar que la 

amenaza de la Leyconstituya una amenaza real. 308 

Sin emb~r~o, Winfried Hassemer insiste en que la moderna política criminal 

debe ccincentr~rse en el ámbito de las consecuencias jurídicas de la .peha hacia el 

camino de su}tr1~nci~ .. ·· 
En .t\1:e~a~ia ·:s•e,·apHcó el modelo de la renuncia de la pena en algunos 

delitos, a saber: ·•. 

E11 Já §e~ública Federal se constata una senda que desemboca en 

institutos juÍídlcos como el de renuncia de la pena. 

· Se operó la trascendental descriminalización en sectores tales como el del 

penal político, el del llamado penal sexual, el de los delitos contra la religión o 

relativos al derecho de manifestación. Los delitos contra la vida futura, los modelos 

alternatiVos de soluciones, los cuales tuvieron influencia posterior sobre la 

legislación penal. 309 

Se aplicó la pena unitaria, se trató de suspender la pena a prueba, se 

modificó la pena pecuniaria, todo en la tendencia de la renuncia .de la pena. 

En lugar de presidio, prisión, arresto y encierro se introdujo la llamada 'pena 

unitaria', la cual, fue enormemente recortada; se amplió la posibilidad de 

suspender una pena a prueba; se modificó la regulación de la pena pecuniaria, 

J07 I bíclem, p. 218. 
.iox Citado por HASSEMER, Winfricd, l11 Re111111ci11 ele (11 l'e1111 como l11stru111ento Político Cri111i1111{, Polftic11 
Cri111i1111l y Reforma del Derecho Pe11al, Compilador Mir Puig, Thcmis, 1982, p. 218 . 
.io•J HASSEMER, Op. cit., p. 219. 
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introduciendo el sistema de días-multa; se confirió al juez penal la oportunidad de 

reservarse la.condenaa .una pena o el renu_ncjªr é! ... elJa;.y,~ad~_lllªS, se redljjola. 

conminación penal para muchos delitos y se vieron amplládos nl.Jmerosos marcos 
. . 

penales. Denfro.·de las. normas. de procedimiento, se aUtorizó akministerlo fiscal a 

suspender el procedimiento sin acuerdO del tribunal para los delitos contra el 

patrimonio no clJalificados; sien1pre~y cuando no existiera un interés público~en la 

persecuciónpen~I ic~·an~o l~s=daños y culpabilidad del autor fueran mínimos.310 

Winfried '-!ª~§ierner.al realizar una valoración sobre la política crimir,alhacia 

la renuncia de la PE'.rlªí señala que ésta soporta una cierta humanización y manejo 

de la libertad más armónica ya que trata de la dignidad de la vida de las personas, 

la racionalidad y efectividad de la protección jurídico penal. 

Si empleamos los criterios de valoración política-criminal que claramente 

empiezan a realizarse -dignidad y humanidad, racionalidad, efectividad de la 

protección jurídico-penal, estado social, libertad- la clasificación de las actuales 

tendencias político-criminales no resulta difícil: Con la reforma de las 

disposiciones relativas a la punibilidad y la reorganización del procedimiento se 

persigue más bien la efectividad de la administración de justicia en lo penal y, con 

las reformas en el terreno de las consecuencias jurídicas, se persigue ya desde 

hace tiempo una cierta humanización y /ibertad. 311 

Es obvio que en la sociedad se van sofisticando los delitos, por eso hoy, se 

habla de terrorismo, delitos económicos y en contra del medio ambiente. A este 

tipo de delito corresponde un tratamiento diferenciado en el ámbito de las 

consecuciones jurídicas. 

Este es el caso de una clase singular de criminalidad que desde hace 

tiempo viene ocupando a la opinión pública: los delitos terroristas y la criminalidad 

económica y, más recientemente, la relativa al medio ambiente. 

Esta diferenciación en el área de la nueva criminalización se corresponde 

con un tratamiento diferenciado de las reformas en el área de las consecuencias 

"'
111 Cfr. Ibídem, p. 220. 

JI I fl1íc/e111, p. 222, 
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jurídicas. Naucke ha señalado que la tendencia hacia una humanización o 

considera._ciqo f!J31 J!g§lnt~ .eo. na.d.él)rlJP!c:l~.ClLJ~JE.l fElf2r11Jºª. c:ll3. Ja.eena pecuniariél 
discurra más bien ehs~ntido contrario a Ja deÚa fesocializacfón, ·es decir. en 

dirección, a' un .. ~/~tahci~fTller"lto político· .. · r,e.se~ct~ '.geti.ir~d.e~tor· de rnás altos 
ingresos;312 ( .; • ·. · '·. 

realid:~lJ~~;!iJ~~~i~~;;i,~~g~{it~~~K~~f 4d~!~~~í~~\~~:g:;:~ :a:: 
el. ejecutivo• márco de .Ley~p~ri~l·~'5pr§~ª~:f3~tp·~:E:lrf~\f~~SJE)::~~· .üna,política criminal 

en donde·se cumpliría csm 1'~ q'atj~iit~p·iJo.I~ªtjn~t~~g~·5~~n·~·vfncylaciÓn armónica 
entre legislador y juez. . · .... · :;:, ::', :;. . ~/ , ·. . ..... e .. . . . 

A este respecto qa~e preg~~tarse si podemos hablar de estas diversas 

tendencias como de Úh~'(Uriit~ria) política jurídico..;;.penal. En la actualidad se da 

pie a numerosos argumentos referidos a valoraciones concluyentes que nos 

hablan de un influjo sobre la política criminal concreta, debido a las tácticas de los 

partidos políticos de múltiples zigzagueas y reacciones, y que confían en la 

salvación en virtud de una teoría político-criminal mejor fundamentada y más 

profundamente reflexiva. 

La misión de la legislación penal consiste en traducir los objeto~ políticos 
. . . ' . 

criminalmente perseguidos, en programas de decisión, los cuales pÚecieíJ.v~rse. 
transformados por el juez penal, que está ligado a la Ley, en tanto que programas 

basados en decisiones materiales conformes al asunto en cuestión y que pueden 

informar de modo tan preciso como sea posible (nullum crimen, nulla poena sine 

lege). Si el legislador penal cumple esta misión, no solo satisface la Constitución, 

sino que, además, respalda a la ciencia en sus esfuerzos por construir una teoría 

político-criminal. Facilita así una jurisprudencia penal consistente y transparente y 

el control de la correspondencia entre la legislación penal y la actividad decisoria 

del juez penal. Con la creación de un sistema de penas de tales características el 

juez puede circunscribirse, dentro de los límites establecidos por la Constitución, a 

~ 12 Citado por HASSEMER, Winfricd, La Remmcia de /11 Pena como Instrumento Político Criminal, Política 
Criminal y Reforma del Derecho Pe11a/, Compilador Mir Puig, Thcmis, 1982, p. 223. 
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la concreción y a un ulterior desarrollo prudente de.los fines políticos criminales y 

permitira_Ja opinió_n públjca,. CQm() c9pª[tí~ipe,.torné!r Pªrt~ crític:amente en .el 

desarrollo .de la 'jurisprudencia crimlnal.313 

. , . .· ' 

La ren.Gn91a dé fa·pena'.moti~~~1a,pr(3~~DciÓn general . 

. A mo~o ~de re~um~n ,p¿~d~.cond!Úir~'é qUe, al establecer el instituto de 

renunbl~ ;,1;:p;~'~:~1)~~~'1itr6~~b~.§~~PIJ~pf6'.~6~;~-~ori;etidb d~ fdrm~·lar. los fines 

político-crimirí~les :.~ll·~naIÍulp;p~rtJ}é8 c§l¡Tibio,\e~ relaci.ón ·con 1.o.s •presupuestos 
. .··.:·· :~:-~~-~· :,. __ ,~>. /~2 ·_.: !< :'., ~;/_}--:{~~};: .~~~;:; ... :~ /:;~¿;.-. 'i_:~:-;~-- ";.-:._:, __ < -: .. :~. _··: -_( __ -,-> ./_;c. -- :·:· , :> · .. ,/, . . , 

de su ·aphcac!on~ng;E,)Jo §igp1f1g!'lq~.e,!3:'··1nst1tut:og9zade.un .ª1T1b1to de apl1cac1on 

d elimitadépor. ,él fo.rliiJ1a9ihh·l'ed~r5)e~~ tj~e,'~st~: delirr;itaÓióh es eXtremadamente 

rica en variantes. . - . . . - -

Clasificar la discrepancia·enfre léie~fr~ctura.legal del precepto y la práctica 
-.··· '• .,_.• .. ;·,, ··. ,_-_ 

jurisprudencia! no es sencillo~EIJriientár tál clarificación nos remite a la cuestión 

de si Ja renuncia a Ja pena tiene uh valor posicional en el actual sistema político

criminal. 314 

Un problema que enfrenta cotidianamente esta propuesta es que pareciera 

haber un divorcio entre el ámbito legislativo y la práctica judicial ya que las 

resoluciones judiciales sobre renuncia de la pena, muy difícilmente pueden ser 

recogidas por una formulación legal. Ello queda bien fundamentado, 

principalmente, en el hecho de que la renuncia a la pena provoca que las 

consideraciones recogidas en las resoluciones judiciales sean muy difícilmente 

ordenadas por una formulación legal. Hasta ahora la jurisprudencia se ha limitado 

a constelaciones que pueden calificarse de 'trágicas', es decir, a supuestos límites, 

aquellos que a la luz de la concepción jurídica tradicional son objeto de indulto.315 

Una de las cuestiones que con esto se pone en peligro es la defensa del 

orden jurídico por lo que se exige la formulación de una política criminal orientada 

a ello . 

.lD Cfr. Ibídem,. p. 224 . 

.ll 4 Ibídem, p. 227. 
31 ~ Cfr. Ibídem, p. 229. 
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Al introducir la nota de defensa del orden jurídico (o una delimitación 

temporal .. · respecto. de .. hechos punibles rele~yanteis), eLle;¡gis.IC!dor~h~. trazado . la 

frontera más allá de la cual no es sostenible una orientaciÓn.·político-criminal en 

relación con los intereses del autor. Solo con un :·caÓtéló~q:.~degafr611ó ulterior por 

parte de 1a. práctica podrá demostrarse 10 que exige ~~ i~aci~ º~~6T1~ 'defensa del 

orden - jurídico'- y si realmente colisiona con uria4óri~ht~9i_Óh ed~acía el· autor. 
' - - ···- - ." - '' . ·' . _::; ... - -·~~' - . ·. - . ·' -

Confiamos en que una política de reforma orientacjá.h.a~i§l ~I a[Jtc}(pLJeda avanzar 

en lo esencial todavía más de los que ha hech9 h~stª'ªb.Q~~;~jfrpor E;llO poner en 

peligro la defensa del orden jurídico.316 

Comentaremos también que tal y ¡<?orno <~e:. tia dernostrEido, la política 

criminal, el origen de las cond~m~s ~_51ntJ~o~i¡:i(e_~ .y ~~_s:'caús~.s: obedecen a 
.. - - .. , . ··"" - . '· '· . - ·-' ' .. _ .·· ,~-- - . - -.-· - .. -- . , -.:. -, ·- --· - . . _, ··-

múltiples factores económicos, sógia,les)1cq!~urale§, e.Jc.,'p9r .télnt(J no es posible 

pensar o pretender que sólo con la-sáÍ)cióh;pe6k1 q priyªóign d~ la libertad el 

problema se soluciona, sino. que . es ~~q~·s~rid 'lw~·-,:~i ~~tado y la sociedad 

implementen diversos instrumentos para controlar I~ situ'~ciqri. • · 

Si la delincuencia es efecto, podemos restringirla y, dirig!rla si actuamos 

eficazmente sobre sus múltiples causas. 

El universo delictivo resulta de muchas cir9yn§tfl1JCiªª· ~{;.19.·efE!C:ti:tO. muchos 

factores. 

Suponer, como ha venido haciéndose por siglos, que es posible controlarlo 

y restringirlo con el empleo de un solo instrumento -la sanción penal- es una 

visión muy limitada. 

La consecuencia es muy simple, es imposible controlar la tendencia de un 

delito al través de medios exclusivamente punitivos, sobretodo en la sociedades 

democráticas que entre sus fines primordiales incluyen la garantía de los 

Derechos Humanos y de las libertades. 

Llevar la sanción penal y la vigilancia policíaca al extremo que se requiere 

para abatir drásticamente la delincuencia, tiene efectos igualmente indeseables. 

m. Ibídem, p. 230. 
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La única manera-de conservar los valores ql./ejustifican la existencia de la 

sociedad y, ~ •. la · vez,imanteher la\delincuencia en. niveles que se consideran 

raz~n~ble~: ~~btig~º ~·;dib./~;; ~~ ~~Ó~~~i;?o~~~/;71~;~¡;5(;~T71~~i~';:úi 

Con trola r la d~iihcuéncla .. · es controlar sJ~··c~ u1as. 318 

Deben1os to~~r ~nic~enta que· el av~nce. d~ l~s pOsturas político-criminales 

. ha sidª ~66r!jfe:y~e5-u''ffa~g'aranq~·que se~'reconozia fállloC:enda mientras no se 

compruebe lo~ohtr~rio.; 

El ~sp-íÍitu del 'constituyente reposa en el principio de inocencia, todo 

procesado se presume inocente hasta que no se pruebe lq contrario. Es clara la 

tendencia para humanizar la justicia penal, dejando atrás.prácticas inquisitoria/es 

que derrumbaron los derechos más elementales del ser humano.319 

Las estrategias político-criminales necesariamente tienen que pasar por el 

'filtro' de la garantía de la presunción de inocencia, sin que este criterio de justicia 

pueda quedar suplantado en aras de la eficacia comprobada empíricamente. Es 

este el sentido nuevo de la vieja afirmación de Van Liszt: 'El Derecho penal es la 

barrera infranqueable de la Política Criminal'. 

García Rivas señala que La dimensión va/orativa de la Política criminal es la 

barrera infranqueable de su dimensión utilitarista o pragmática. 320 

En este orden de ideas dentro del marco valoratorio, es de reconocerse las 

aportaciones innumerables que la criminología hace a la política criminal. 

Salvando ese marco valorativo esencial al que se ha hecho referencia, los 

conocimientos aportados por la Criminología pueden resultar sumamente útiles a 

la hora de decidirse por una determinada opción político-criminal. Aquí 

entraríamos ya en el criterio de la utilidad de la intervención, corolario inmediato 

del principio de intervención mínima.321 

317 GONZÁLEZ DE LA VEGA, René, Política Criminológica Mexicana, Porrúa, México, 1993, p. 68. 
JIM Ibídem, p. 69. 
319 Ibídem, p. 94. 
320 GARCÍA, Op. cit., p. 105. 
J~ 1 C./i·. Ídem. 
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Es imposible pretender la culminación de una corriente abolicionista del 

penal pero sí en_c:ambio,la transformación de este por uno nuevo que garantice la _ 

certeza jurídica y esto depende de una exacta planeación político-criminal. 

F~ Abolicionismo 

Hay quienes sostienen la completa abolición del sistema penal por ser éste 

ineficaz cambiando la pena por alternativas como la conciliación o la reparación 

del daño, se afirma que el penal es sólo una forma de control social 

institucionalizado. 

Louk Hulsman defiende la abolición del sistema penal, en su tesis del 
aboliciór1ismo. - .:· 

,;:_··._, 
,,, e- .,, '::':"'' ·.':· 

Hu.lsrnarrl 8élrt~:; de una¡ ~erie de hechos que el sistema penal opera 

crimina1ii~n~~~i~1 ~~af} qlJé:'traG~j~ compartimentalizadamente, etc., para llegar a 

la coílclusiÓn d~ c¡he'1¿dustióia penal, en su forma actual, podría suprimirse con 

gran ventaja, : feeiilpÍ¿zándóla por las restantes alternativas que permiten la 

solución. de conflictos: la reparación, la conciliación, etc. El sistema penal es sólo 

una forma del control social institucionalizado. 

Este autor, sostiene una justicia no penal protectora de los derechos 

humanos, así mismo argumenta la descriminalización, despenalización, 

diversificación e intervención mínima. 

Propone una justicia no penal, pero cuidadosa y vigilante respecto del 

espacio de los derechos humanos, como garantía práctica, de que lo que 

tememos no sucederá. 

Descriminalización, Despenalización, Diversificación e Intervención 

Mínima. En esta época, en el plano de las diversas tendencias o líneas que se 

proponen en cuanto a la reforma de los sistemas penales en los países centrales 

ante la ONU, en sus congresos de prevención del crimen y tratamiento del 

delincuente (Caracas 1980), se ha expuesto lo siguiente: 
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a). La descriminalización es la renuncia.formal Qurídica) de accionar en un 

qonflict()J>()r t§l ví§l gel sistema P~l"lªl:~~~J)L()~~ne?Of1 la descriminalización, que el 

Estado se abstenga de intervenir, cq!no,.erL lo~ países que han derogado las 

conminaciones penales contra la conc:Jl.Jd'.~ :rioryios!'lxual adulta, que habían 

quedado como resabios en sus Leyes; ·Lo qu'e se propone e,s gú~ el Estado 

intervenga, sólo que de .. modo no punitivo: sanciones administrativas, .civiles, 
:··~-:-, ' 

educación, concertación, etc. 

b). La despenalización es el acto de degradar la pena de Un delito sin 

desincriminarlo, en lo cual entraría toda la posible aplicación de las alternativas a 

las penas privativas de la libertad (arresto de fin de semana; multa, prestación de 

trabajo de utilidad pública, multa reparatoria, semi-detención, sistemas de control 

de conducta en libertad, arresto domiciliario, inhabilitaciones, etc.). 

e). Diversificación es la posibilidad legal de que el proceso penal se detenga 

en cierto momento y la solución al conflicto se produzca en forma no punitiva. Es 

lo que sucede en el sistema de prueba anglosajón, o lo que se está ensayando en 

algunos países respecto del maltratamiento de niños. 

d). Intervención mínima es una tendencia político-criminal contemporánea 

que postula la reducción al mínimo de la solución punitiva de los conflictos 

sociales, en atención al efecto frecuentemente contraproducente de la ingerencia 

penal del Estado. Se trata de una tendencia que recoge argumentos abolicionistas 

por un lado, y la experiencia negativa en cuanto a intervenciones que agravan los 

conflictos en lugar de resolverlos, por otro.322 

G. Derechos Humanos 

Esta postura tiene presente que los derechos más importantes a respetar y 

procurar en el interno son los siguientes: 

n 2 Cfr. ZAFFARONI EUGENIO, Raúl, Vil. legislación Penal, Ciencias del derecho Penal y Política 
criminal o Criminología, Tí111/o ll lí11eas Politico-Cri111i11ales en1111ciadas e11 los países ce11trales, Manual del 
derecho Penal, Parte General, Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 1991, pp. 404-410. 
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a). Derechos de Libertad, considerando al hombre en lo individual 

significadarnente reflejados en las garantías penales ye en las cl13 P[Opiedél,d. así 

como considerando al hombre en su relación con otros, en las garantías de 

asociación, reunión y expresión de ideas, 

b). Derechos del Hombre, en tanto ciudadano y frente al Estado, que 

se manifiesta claramente como los derechos polític::os, para votary ser votado, 

entre otros, y frente a obligaciones del Estado de dacr o de hacer; manifestado.s en 

los modernos derechos o garantías sociales -::trabajo y tierra"., educativ()s, o bien, 
- . . .. ' . . . .,, ... 

en las ahora llamadas 'garantías programaticªs'; qomo el derech() ala protección 

de la salud, a la protección de los menor.e$ ·Y I~ pl~f1i(igapiéJriJaJJ1i(ia./323 ; •·. 

Desde el punto de vista ético todos los individuos pueden violentar 

Derechos Humanos; sin embargó, la responsabilidad por la efectiva vigencia de 

los Derechos Humanos incumbe exclusivamente al Estado, entre cuyas funciones 

primordiales está la prevención de toda clase de delitos. 324 

Un caso típico de violación a los derechos humanos lo constituye la tortura 

de tal manera que se entenderá por el término 'tortura' todo acto por el cual se 

inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean 

físicos o mentales con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una 

confesión, de castigarla por un acto que halla cometido o de intimidar o de 

coaccionar a esa persona u otras. 325 

Todo parte de que los cuerpos policiacos en México, que carecen de 

formación profesional. El 1 o de diciembre de 1948 la Asamblea General de las 

Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos que 

establece: 

.1
2
.l l/Jídem. p. 79. 

m Cfr. BUERGENTHAL, Thomas y otros, Ma1111al l11ternacio11a/ de Derechos H11ma11os, Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos, Venezuela, 1990. 

325 Co11ve11ció11 Colltra la Tortura y Otros Tratos o Pe11as Crueles, l11h11ma11os o Degradantes, Adoptada por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, Articulo 1.1, Ginebra, Suiza, 10 de diciembre de 1984. 
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Art. 5º. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 

inhuméJnOcs. oºciegradflnt~s. : 26 

Contra esta práctica son de tomarse en cuenta los derechos humanos 

cuyas características son: 

CARACTERISTICAS DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Los Derechos Humanos guardan ciertas características esenciales: 

Universalidad 

Por ser inherentes a la condición humana todas las personas son titulares 

de los Derechos Humanos y no pueden invocarse diferencias políticas, sociales, 

culturales o de cualquier otro tipo como pretexto para ofenderlos o menoscabarlos. 

Supratemporalidad 

Los Derechos Humanos siempre pertenecen al hombre como individuo de 

una especie, están por encima del tiempo y por lo tanto del Estado mismo. 

Progresividad 

Como los Derechos Humanos no dependen de su reconocimiento por parte 

del Estado, siempre es posible extender el ámbito de la protección a derechos que 

anteriormente no gozaban de la misma, y así concretar las exigencias de la 

dignidad humana en cada momento histórico. 

lrreversibildad 

Una vez que un determinado derecho ha sido formalmente reconocido 

como inherente a la persona humana, queda definitiva e irrevocablemente 

·'
2
'' ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, Dec/aració11 Universa/ de los Derechos 

Humemos, Artículo 5, Ginebra, Suiza, 10 de úicicmhrc de 1948. 
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integrado a la categoría de aquellos derechos cuya inviolabilidad debe ser 

respetada y garantizada. 

Transnacionalidad 

Los Derechos Humanos no nacen. dE:il .he9ho .de .. sec.nacional de 

determinado Estado, sólo que tienen como fundamento IOs atributos de la persona 

humana, es decir, el individuo porta sus derechos en sí. mismo. 

lntransferibilidad 

Los Derechos Humanos no pueden ser cedidos, contratados o convenidos 

para su pérdida o menoscabo.327 

PRINCIPALES ESCUELAS DE DERECHOS HUMANOS328 

PRINCIPALES 

ESCUELAS DE IDEA DE LOS DERECHOS 
CONCEPTO GENERAL 

DERECHOS HUMANOS 

HUMANOS 

1 usnaturalista Naturaleza humana Los Derechos 

superior a la norma Humanos son Inherentes al 

hombre 

m Cfr. SÁNCHEZ A LA TORRE, Ángel, Teoría y Experiencia ele los Derechos Humanos, editorial Grcgorio 
del Toro Madrid, 1968. 

nx Cfr. CASTÁN TOUEÑAS, José, Los Derechos del Hombre, Reus, Madrid, 1978. 
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Positivista No existe nada Los· Derechos 

sup_i:ir!.c>r a 

jurídica 

la norma Humanos so12~prE:)sC::r!pcior:ies 

legales 

Sociológica ··. Necesidades Los ··. ··· · qerechos 

Historicista 

particulares que un grupo Humanos, tienen su 

sO-cial'o la comunidad va fundamentación filosófica-en' 

conquistando a través del valores o expresiones 

tiempo y cuya evolución o normativas 

transformación, va estar 

condicionada por 

elementos caracterizantes 

de la misma sociedad 

Los Derechos Epoca rica en 

Humanos como temática contenido valorativo y teórico 

autónoma y efectivamente que contempla a los 

aplicable a la realidad Derechos Humanos como un 

histórica producto de la realidad 

histórica 

Clasificación de los derechos humanos en tres generaciones: 

Los derechos humanos han sido clasificados de diversas maneras, 

de acuerdo con su naturaleza, origen, contenido y por la materia que 

refieren. La denominación Tres Generaciones es de carácter histórico y 

considera cronológicamente su aparición o reconocimiento por parte del 

orden jurídico normativo de cada país.329 

n 9 Cfr. GROS ESPIELL, Héctor, Es111dios sobre Derechos H11i11a11os, Jurídica/Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos, Madrid, 1988. 
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Tercera Generación330 

Este grupo fue promovido a partir de la década de los setenta para 

incentivar el progreso social y elevar el nivel de vida de todos los pueblos, 

en un marco de respeto· y colaboración mutua entre las;di~tir:ita~;'n8.ciones 
de la comunidad internacional. Entre otros, destacan losr13l~CiQn~~os con: 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

i. 

j. 

La autodeterminación. 

La independencia económica y polítipa. 

La identidad nacional y cultural. 

La paz. 
. . . 

La coexistencia. ~iicífica, 
' .. , ··:.-1· ' 

El entendimiento.y Ó()nfi~nza. 
,- - - .··· . 

La cooperación· iriterba~ionál. y regional. 
: .·.'.,•" ... ' 

La justicia intern9ciqnáL · 

El uso de losavanc~s de las ciencias y la tecnología. 

La solución de los problemas alimenticios, demográficos, 

educativos y ecológicos. 

k. El medio ambiente. 

l. El patrimonio común de la humanidad. 

m. El desarrollo que permita una vida digna. 

FAMILIA LIBRE DE VIOLENCIA331 

A su vez y tomando en cuenta que los internos tienen familia y que muchas 

veces han incurrido en conductas que encuadran en la violencia familiar es 

necesario asesorarlos de cómo erradicarla dado que este principio ha sido 

J.io Cfr. CASTÁN TOl3EÑAS, José, los Derechos de//Jombre, Reus, Madrid, 1978. 
~JI Cfr. ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, Declaració11 Universa/ de los Derechos 
l/11mc111os, Ginebra, Suiza, JO de diciembre de 1948. 
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aceptado por los Estados en la Declaración Universal de los-Derechos Humanos. 

Por lo tanto, aunque las personas tenernos dlfer~ngiasa_calJs~_cjeJactores como 

la edad y el sexo, ninguno de nosotros es inferior, ni siquiera cuando debido a 

esas diferencias sea el más débil o vulnerable. 

Los movimientos en pro de los derechos humanos no deben verse como un 

obstáculo para ef búen desempeño de la admliiistfacic)n é lmpartición de justicia, 

pues lo único que intentan es el respeto y qbservancia de las garantías 

constitucional e~ y legales de los reos. 

La nueva criminología se ha manifestado a favor de una sociedad donde no 

existe necesidad de criminalizar. 

La política criminal para esta corriente inevitablemente debe de proteger los 

derechos humanos en un marco de evitar discriminación por raza, sexo, clase 

social, opción sexual, entre otros aspectos que merma las garantías individuales 

de las personas. 

Estos autores alegan que es necesario la elaboración de un· nuevo 

concepto de delito que criminalice la vulneración de los derechos humanos 

fundamentales. Crímenes vinculados a políticas imperialistas, racistas, clasistas, 

sexistas, delitos que destruyen el medio ambiente, que evaden capitales 

impidiendo una justa distribución de la renta, que vulneran las Leyes sanitarias, 

etc., todo ello debe ser criminalizado si quieren protegerse los intereses de las 

clases sociales más débiles. 

Todos los intentos por evitar la pena privativa de la libertad han fracasado, 

hoy se reconoce que la cárcel es un mal necesario, aunque sigue en boga la 

intervención mínima. 

A fines de los años setenta poco queda de la visión de una sociedad donde 

no sea necesario criminalizar. 

Aparecía la disyuntiva entre establecer un justo castigo o un tratamiento 

benevolente. Esta tensión se manifestaba en el ataque de que fueron objeto los 

psiquiatras y la recuperación de los abogados, los cuales por lo menos no intentan 
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cambiar a su cliente, limitándose a establecer los requisitos. para Ja intervención 

del Estado mínima y se realice de acuerdo a Iª§ ngrrr1J:1_s.pr~e,s.tªt;lepiqa§.332 . 

El gran conflicto entre la corriente que defiende los derechos humanos y el 

positivismo fue la idea resocializadora de la prisióh \Íd~raplic~C:iÓrl de medidas de 

seguridad que sostiene esto último, sin embargo ést~s medidas representaban 
también un trato más tolerante al reo. ·· :~::~':).~,::¡~:;~:~: · ~-· 

- --· ... ,.·~.'.-::·?_~:;:~'.- ~'.~/·'.::.·º:~::~ 

Se abogaba por una política penaJ que pro~egj13~~ 1ks 'garantías y límites al 

castigo. 
:-o;~._- ):;:;;>. -, ·-=--· ,. 

Curiosamente, a pesar de todqs losataques al positivismo, seguía latente la 

idea de que el tratamiento, con ~/ ideal de la recuperación, resocialización, 

reintegración, permite Ja elaboración de una política penal más benevolente. 333 

La política-criminal afloraría las disyuntivas, un individuo libre o 

determinado; la necesidad de intervenir o de tolerar; el castigo o el tratamiento; la 

denuncia d.el sistema o la ayuda a la persona; un cambio social global o reforma 

actual, eteétera.334 

Quizá nos da hoy vergüenza nuestras prisiones. El siglo XIX se sentía 

orgulloso de las fortalezas que construían en los límites y a veces en el corazón de 

las ciudades. Le encontraba esta nueva benignidad que reemplazaba los 

patíbulos. Se maravillaba de no castigar ya los cuerpos y de saber corregir en 

adelante las almas. 

Aquellos muros, aquellos cerrojos, aquellas celdas figuraban una verdadera 

empresa de ortopedia social. 

A los que roban se les encarcelaba, a los que violan se les encarcelaba; a 

los que privan de la vida también, ¿De dónde viene esta extraña práctica y el 

proyecto de corregir que traen consigo los Códigos Penales de la época moderna? 

¿Una vieja herencia de las mazmorras de la Edad Media? Más bien una 

.m ZAFFARONI EUGENIO. Raúl. VII. /,egislllció11 l'e11a/, Cie11cills del Derecho l'e11t1/ y Política Cri111i11t1l u 
Crimi11ologít1, Título 11 Lí11et1s l'olitico-Cri111i11llles E111111ciadlls en los Países Centrales, Manual del Derecho 
Penal, Parte General, Cárdenas Editor y Distrihuidor, México, 1991, pp. 178 y 179 . 
. m lbíde111. p. 180. 
m Cfr. Ibídem, p. 177. 
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tecnología nueva: el desarrollo del siglo XVI al XIX de un verdadero conjunto de 

conocimientos para medir.encauzar, a los individuos y hacerlosaJavez dóciles y 
- -·-- -, - .. - - ------"--'---= --= e-o _______ -, - ---- ---- - - -- --- ,- ---- ---·'-·-- ,,_-ooc.-o -o-c;=---~-'-·'--'-º·"--'"--=--c'º-0---=-:-;=·- _-o.o·_----,-~ 

útiles. Vigilancia, ejercicios, maniobras, calificaciones, rangos y lugares, 

clasificaciones, exámenes, registros, una manera de SO!]et¡:¡r.losjcFWR()S, de 

dominar las multiplicidades humanas y de manipular sus fu~rzas, '.se ha 

desarrollado.en el curso de los.siglos clásicos, en los hospitales, .en.~I ejercito, en 

la escuelas, los colegios, o los talleres: La disciplina. El siglo XIX inv~ntó sin duda 

las libertades; pero les dio un subsuelo profundo y sólido: la sociedad disciplinaria 

de.la que seguimos dependiendo. 335 

15. GARANTÍAS INDIVIDUALES Y SOCIALES 

Lo primero que es necesario tener presente es que la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que el ser humano tiene derechos 

fundamentales inherentes a su persona, sin los cuales su desarrollo dejaría de ser 

integral. 

La Constitución Mexicana reconoce esta realidad y como instrumento del 

pueblo, elaborado por el pueblo y para el pueblo, en su artículo primero señala 

que en los "Estados Unidos Mexicanos, todo individuo gozará de las garantías que 

otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse, ni suspenderse, sino 

en los casos y condiciones que ella misma establece."336 

Con estas garantías lo que se pretende es asegurar a través de su 

prevención en la Constitución Mexicana, la integridad de los derechos 

fundamentales de todas las personas cuya esfera jurídica entre en su jurisdicción. 

m FOUCJ\ULT Michel, Vigilar Y Castigar, El N11cimic11to De la Prisión, Traducción de Aurclio Garzón Del 

Camino, Contraportada, 19ª. edición, Siglo XXI, México, 1991, p. 314. 

~:lf, Cfr. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SISTA, México, 2000, 
p. 7. 
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Del análisis de este instrumento legal, se desprende que la Constitución 

Mexicana_ de. un yalqr prep()f1Q~r~nte¡ a ~st~s º~r§l9~()S ~ yavés de las garantías 

que otorga en su texto. 

Las garantías a las qi.J(3 ·nos· referimC>~ son iclasificadas por la escuela 

clásica de la siguiente forma, ~n: los ~rtí~uíÓs::Cte'la Constitución Mexicana que a 

continuación se indican: 
•~.e•. _,_ .. - - -

DE IGUALDAD: Todos somqs -- Artículos.- 1°., 2°., 4°., 12º., y 13º 

iguales ante la ley. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

DE LIBERTAD: Aseguran la 

posibilidad de que todos desarrollemos 
Artículos.- 5°., 6°., 7°., 9º., 10°., 

11°., y 24° de la Constitución Política de 
nuestras capacidades en todos los 

los Estados Unidos Mexicanos. 
aspectos de nuestra vida. 

DE SEGURIDAD JURIDICA: Son Artículos.- 8º., 13°., 14°., 15°., 

los requisitos que deben de cumplir las 16°., 17°., 18°., 19°., 20°., 21º., 22°., y 

autoridades frente al ciudadano. 23° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

DE PROPIEDAD: Es el derecho Artículo.- 27º de la Constitución 

que todos tenemos a la propiedad Política de los Estados Unidos 

pública privada social. Mexicanos. 

Independientemente de la anterior clasificación de las garantías individuales 
contamos con: 

GARANTIAS SOCIALES: Estos 

derechos son de satisfacción 

progresiva, de acuerdo con 

posibilidades económicas del país. 

las 
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CAPÍTULO VII. 

PROBLEMÁTICA DE LA PENA DE PRISIÓN, A LA LUZ DEL ARTÍCULO 16 DE 

LA CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS 

CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES 

1. La prisión 

La importancia y significación del tema de la pena es cada vez más 

creciente y prueba de ello es el impresionante número de monografías, artf culos, 

observaciones que se realizan desde el campo del Derecho Penal, la moder.na 

Criminología, Política Criminal y el Derecho Ejecutivo Penal. La preocupación 

reinante está plenamente justificada en la dogmática penal porque toda la teoría 

del delito desemboca en el problema de la sanción y ésta repercute gravemente 

en los hombres y en la sociedad. 

La importancia de los elementos de aquella teoría palidecen ante el de la 

pena. Los juicios de valoración para determinar si existe o no delito deben ser 

resueltos con los diferentes tipos de sanciones. Por otro lado se han ensayado 

distintas soluciones que van desde medidas extremas -como la pena de muerte

hasta algunas muy tenues -como la amonestación y el apercibimiento-. 

La criminología tradicional se ha ocupado asimismo del tema, con una 

fuerte influencia médica comparando el delincuente con un enfermo al que se le 

debe 'tratar' para 'curarlo', Todo ello ha repercutido en las sanciones y 

especialmente en la ejecución de ellas y en los últimos tiempos ha sido objeto de 

críticas severas a tener en cuenta. 

Desde la órbita de la política criminal, el análisis de las medidas de 

prevención, también están enraizadas con las formas de combatir la criminalidad y 

evitar su reiteración. 

En el ámbito de la ejecución penal tiene plena vigencia la preocupación 

apuntada porque es donde se aplican las sanciones y particularmente en la 
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ciencia penitenciaria, porque la pena más frecuentemente utilizada es la de la 

prisión, que élrg;¡Ji~§IE3rn()S_9rjti9!'líf'l(3Qt~ al igual que las otras medidas alternatiyas 

que se reclaman con mayor insistencia. 
;., 

En los últimos años se tia vuelto a insistir en el tema de la inutilidad de la 

prisión. Pará algunos, 'cbmO. et réqor~_élQº mae¡stro Ruíz Funes, se trata de una 

crisis,-de'un~~brisi~ e~pJ6ífi?af~qrque¡,;se¡-,dE31Je-a s,u:propia ·organización y··a ·sus 

métodos-tradici¿~~¡~~.33f ()i~6s:hab'f~h~d~;fr~'ca,~9.ª38 Y-no falta quienes la califican 

de agonía.339 .·,.·. ;· .. ;.:: ::;Lx:-'.~-.'. '. . .... :: _; .. :·:. 
j,"'.·~~:. >~-~i:' '""';~> "}<' ' ·:,. 

Nosotros no corripartil]lc)~:niHg'~(ió·:,cl¿f~s,Bs]uiciÓs; más bien pe¡nsamos que 

se trata de una institución· qdé duniRle/sU~,:·gt;jeÚvos conforme a determinados 
. . - .-_ . ~. .::,- ... ·' ·:, '--~. ·· .... ; ,, -- 'i ·::. ,., . ,._;;,. ,. -'" ~' .. ,: -,:-,-.:_ __- ·i' . ·.. . -. . l- . ~ 

intereses políticos. No es' LJfa~'Jtnsfül!C:ic)n iho9ei11t!:l s,inQ que sus firmes y 

degradantes postulados, manifi~st~~~·b'nb,:son· utile~· p~ra la clase dominante. 

Como no se cree en la utilidad de la prisión es importante la búsqueda de 

medidas sustitutivas y con un criterio realista. Mientras esto no suceda es 

importante hacer el paso menos doloroso por esa institución. 

Las críticas a la prisión son numerosas, decisivas y no han encontrado una 

respuesta científica en sus partidarios. Sólo se afirma, en respue~fél que la 

Institución existe, es necesario defender a la sociedad, V que no .sé observa 

ningún síntoma de que la misma tienda a desaparecer.340 Más que la existencia de 

la prisión se debería probar su eficacia o utilidad y no siempre se hace. 

El énfasis deberemos ponerlo en la búsqueda de alternativas -que no serán 

completas, ni para todos los detenidos- pero que presume la ineficacia e inutilidad 

de la prisión. Es a partir de una base concreta que implica la necesidad de ir 

reformando los Códigos Penales. Es necesario profundizar el pensamiento de 

m Cfr. MONTERO, Jesús, la Crisis de la l'risió11, La Habana, 1949, Edith Flyan señala que las cárceles 
americanas cst¡Ín hoy en crisis incontestables. 
-'-'K Cfr. RODRÍGUEZ MANZANERA, Luis, Criminología, México, 1979, p. 506, No se puede hablar de 
fracaso porque ello implica que alguna vez logró su finalidad . 
. wi Cfr. GARCÍA BASALO, J.C., ¿A dónde 1•a la prisión?, Revista Mexicana de Ciencias Penales, No. 3, 
México, 1980, p. 144, Este autor no señala quienes piensan así y en el fondo lo que hace es justificar la 
r.risi1ín. 
-~° Cfr. MORRIS NORVAL, El F11111ro de las l'risiones, Siglo XXI, México, 1978, p. 32, Sostiene que es 
altamente probable que la prisiiín se emplee en el íuturo. 
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erradicar la prisión. · 

El-- planteamiento va más allá,=porque muchas personas en prisión no -

deberían estarlo y otras que gozan de los beneficios de la sociedad 

(fundamentalmente econ'Ólllicos);'.deb~rían' ser sancionados en forllla más > ·. <-·-:. - ·"···~ :·' 1::~-.· _Y'.'.·::-:·,._~:.'-
enérgica y no sólo con leves pe.n~s ;pecuniarias para protección preclsarnente de 

los Intereses sociales (casos ge·cjelito de cuello blanco). - •- = •='~=~:=· 

La prisión se sigue reservando a los sectores más pobre~~Y,ifo~rgi_Óad'os,···a 
un gran número de los que no tienen derecho de una buena, defe~"~~l~.eA'~1. a los 

que la Ley castiga con más impiedad y a los que los' jnstrÜrfierito~ d~I poder 

reprimen más sutilmente a través de la estigmatización. 

Es necesario empezar a desmitificar los 'nobles' objetivos de las Leyes, los 

postulados que se declaman y no se cumplen y la supuesta 'neutralidad' de los 

instrumentos o aparatos judiciales y administrativos de que se valen aquellas. 

2. Su Importancia 

La pena de prisión apareció como la gran esperanza de los hombres de 

ciencia al proponerla como sustituto de la pena de muerte. En primer lugar 

permitía la conservación de la vida humana, evitaba la pena de muerte en lo que 

tiene de irreparabilidad y de legalización del homicidio, y en segundo lugar 

permitía establecer un mínimo y un máximo conforme a la gravedad de la ofensa 

cometida. 

3. Argumentos en Favor de la Pena de Prisión 

Una gran parte de la doctrina, es partidaria de la pena de privación de la 

libertad, o por lo menos la justifica con diversos argumentos, como el de la 

efectividad de la misma en la rehabilitación social.341 

·'
41 Cfr. CUELLO CALÓN, Eugenio, Derecho Penal, Bosch, Barcelona, 1951, p. 739. 
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Otros autores la han definido en virtud del supuesto poder intimidante, lo 

que se en_cueritra plenal)Jer;iJE!cdE!E;VLr:!UªcJº R()I 13¡yertiginoso .. aumen~o de la 

criminalidad y por el pronunciado porbéntaje de reincidencia. El tema está 

vinculado al postulado de la prevenció9 y señala la necesidad ineludible de 

defender a la sociedad, Se co;nsider,a qUe es la única sanción que podría aplicarse 

a los llamados delincuentes 'peligíos()s'yreincidentes. 

Es además, muy difícil determinar o predecir la 'peligrosidad', por otro lado 

se ha sostenido que es una necesidad social ineludible.342 Que la comunidad que 

renuncia a la pena es como si renunciará así misma.343 

4. Finalidad de la Prisión 

En los Códigos Penales se obseNan dos corrientes muy definidas, la 

retributiva y la defensiva, y en otros una posición ecléctica. 

Hoy en día está en discusión el carácter retributivo o de rehabilitación social 

atribuido a la sanción privativa de la libertad. 

Para la gran mayoría la doctrina penal tiepe IJnJin retributivo, mientras que 

para los criminólogos tradicionales se trata dE!. uria supuesta 'rehabilitación' o 

'readaptación' del delincuente o de la persona que infringió la norma penal. 

La primera finalidad se encuentra implícita en los Códigos Penales, la 

segunda en las Leyes de ejecución penal. 

5. La Prevención General 

Los penalistas han insistido reiteradamente que la pena de prisión tiene un 

fin de prevención general, que en otras palabras significa que la amenaza penal se 

presume conocida por todos y con base a esta premisa los individuos se 

abstendrían de cometer delitos. 

-'
42 Cfr. RAMOS MEJÍA, Enrique, .fom<1d<1s de Derecho Pe11<1/, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 
1962, p. 179. 
·'

4
-' Cfr. MAURACH, Enrique, Derecho Pe11<1/, Ariel, Barcelona, 1962, p. 63. 
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Es un mito el afirmar que la Ley es conocida por todos los ciudadanos de un 

país, cuando la desconocen quien:~llJ~~ón de su profesión _deberían tener un 
-- --.·--- - e----;---. ·"---,....,----:---,,-e--,- -, -- --~- - --·- -.--.- ·------=---'--=- ·--

conocimiento acabado de· la ~isllla.· En consecuencia la premisa de la prevención 

general falla en su. base y no surte los efectos que los doctrinarios le atribuyen. 

Sobre el particular habría que agregar la necesidad de un mayor conocimiento de 

la Ley penal, publicada en el boletín oficial de los diarios de sesiones de las 

Cámaras Legislativas y que en algunos casos se difunden a través de los 

periódicos, cuando las reformas tienen connotaciones políticas o muy graves 

socialmente, pero limitada a un número reducido de personas en cuanto al 

conocimiento de la Ley. 

En la prevención general se suele afirmar qüe · a mayor penalidad se 

producirá una disminución de los delitos cometicjos> ~!;itc:H11o es verdad toda vez 

que se ha comprobado en la pena mayor -1,a dem~erteA;.~qe es la que debería 

producir mayor intim.ida9iórl,. qÍ.Jé110 provoga ·las :€lfe6Jos~g~~~:ados. 
, '. .,.,.. •" .· - ., . . ' - ." . _. - ~ ';. i~: - . ·::~··· 

Quiere ello deClr.qLJe l~dnflaCión punitiva ci6 h'á surtfcfo los efectos deseados 

a veces por sector~s ~e}~ ~6iÓÍ~¿:ipytjliª~·~G~Sil~CTB~~d~mente reclaman mayor 

penalidad. 

No se conocen suficieqtes investigaciones empíricas sobre los efectos que 

produciría la prevención general y ello se debe a dificultades serias para llevar a 

cabo las mismas. 

El Profesor chileno Juan Bustos objeta a la prevención general el utilizar el 

miedo (terror) como fin, que en su criterio debería ser algo beneficioso, deseable 

de lograr y por otro lado encuentra que ese miedo o terror es incompatible con un 

Estado democrático que tiene en esencia un carácter libertario o liberador.344 

6. La Prevención Especial 

En la corriente correccionalista de Roeder la pena, como lo dice la palabra, 

tiene por finalidad la 'corrección' del condenado. 

~44 Cfr. BUSTOS, Juan, l'c1111 y Es1t1do, Revista <le Sociología No. 13, Barcelona, 1980, p. 125. 
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Para el positivismo penal la sanción adquiere la caraeterística de medida de 

seguridad.para operar_ cgmq'dE31eQ§ª~psi~LS()~n"trnJ.o~.ir:tceqi\1Ldug~. p~ligXº~o~: 

Plantea la necesidad· delJr~ta~ierito para ·~orregir' a lo~; individuos. que no 
. -·'··,;-" .- . . . -·· . . 

habrían tenido libSrtad para·d-~te{rminarse. Este pensamiénto es retomado 
; . -. ··- ' , 

fundamentalmente pm la· Escuela de Criminología Clínica encabezada por 

BenignoDi Tüllio yhó~Tfuerren}entl3cüestionado por las corrientes modernas de la 

criminología. 

La idea def'f~socializaCión' de los delincuentes que aparece como un 

avance posítivé> eri'~úJn~hi"~ii~o.·essustituida por 1a resocialización ª 1a sociedad y 

no aldelin¿U¿Jii¿;~45·~e<esÚma'qye hablar de resocialización del delincuente sólo 

tiene sentidb.:·~~~n~Ó: l?-':~ókied?d. en la que va a integrarse el individuo 

(delincuente) tiene Unio(~eh social y jurídico considerado· correcto.346 En 

consecuencia para autóf~~. COrllO Muñoz Conde, no se puede hablar de 

resocialización del incjivicjuÓ"~ifi'cüestionár al mismo tiempo, el conjunto normativo 

al cual se pretende >indorphrkr16;· porqlJe sigl1ificaría aceptar como pérf13cto el 

orden social vigente, sin 60~itionar~u~'e~tructuras ni siquiera las relacionadas 

con el delito cometido. 347 

7. Crisis de la Pena de Prisión 

Luis Jiménez de Asúa afirmó que la cárcel es la más absurda de todas las 

penas 'ya que la disposición anímica a lo ilegal, a lo antisocial, se agudiza por las 

regulaciones anormales y contrarias a la vida del régimen de prisiones'. Para el 

Criminólogo mexicano Alfonso Quiroz Cuarón, la historia de las prisiones es 'la 

historia del sadismo colectivo, de la cólera, de la venganza de la sociedad sobre el 

hombre delincuente, disidente o inconforme'. Para López Rey siempre serán 

antinaturales. 

m Cfr. UERGALLI, Roherto, ¿Readaptación social por medio de la ejec11ció11 penal?, Universidad de 
Madrid, Instituto de Criminología. España, 1976 . 
. w. MUÑOZ CONDE, Francisco, La resocit1/izació11 del De/i11c11e111e. A11á/isis y Critica de 1111 Mito, Doctrina 
Penal, No. 7, Uuenos Aires, 1979. p. 628. 
JH Op. cit., p. 630. 
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Entre los autores .que negaron la supuesta eficacia de la pena clásica se 

encuentran Enrique_ Ferri para quien el delito es,.producto de diversos factores . - . - . - . ' 

sociales y en consecuencia.la cilrcel no es un instrumento para combatirlo. 348 

;. ____ . __ ----. -~--=---==-"--=--o"-=-=:-""--

Desd~ el c~mpo de la pblítica·criminal se han señalado desde bastante 

tiempo atrás, los inconvenientes. gravísimos de la prisión y la necesidad de 

trasformarla o suprimirla dando paso atrás a las sanciones y a otros medios para 

procurar la llamada defensa social. 

Algunos autores reconocen la justificación de esas críticas, pero plantean 

que antes de sustituirlas se deben encontrar los sustitutivos adecuados, y para 

algunos casos le conceden eficacia intimidativa y un poder de prevención 

general.349 

8. El Abuso de la Pena de Prisión 

En los Códigos penales mexicanos, se ofrece en la parte general un 

catálogo amplio y tradicional de sanciones pero al tratar los delitos en particular 

(en la parte especial) no se contempla su aplicación, reduciendo lamentablemente 

las alternativas al juzgador. 

Las propias Naciones Unidas han reconocido que se ha abusado de la 

utilización de las prisiones y en consecuencia se hacen esfuerzos para reducir la 

función de la cárcel. 

Con relación a la pregunta relativa a ¿Quienes deben ir a prisión?, el tema, 

aparentemente sencillo, ofrece numerosas dificultades como saber cuáles han 

sido los criterios utilizados para llegar a las conclusiones señaladas, las 

disposiciones normativas que ofrecen alternativas a la pena de prisión en los 

Códigos Penales y en los de ejecución penal, los resultados obtenidos en cuanto a 

la efectividad de los distintos tipos de sanciones, la falta de personal adiestrado 

para determinar u orientar sobre quienes deben estar en una o en otra. 

348 Cfr. FERRI, Enrique, Sociología Criminal, 4'. edición, Torino, 1900, Fratelli Boca, pp. 350 y ss. 
349 Cfr. CUELLO CALÓN, Eugenio, /.a Moderna Penología, Cap. XXII, Bosch, Barcelona, 1958, p. 585. 
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La prisión sigue siendo la pena por excelencia de las legislaciones penales, 

se . pre\fé n9 sé.19 par_? e-qf3lij~~-~gr~VE)~·-,~in9, 9l.l_~~s~~íl1él.ntf> envuelve a delitos 

menores. 

Los crimihólogos críticos sbstierie'.n; 'q~e no se trata de que la prisión no 

cumplacon sus objetivos, sino que más-bien los cumple pero como instrumento de 

policí¡;i;de los poderosos contra las minorías desprotegidas. 

Tal vez sea alguno de los planteamientos, que nos de la pista para 

encontrar explicaciones o justificaciones más o menos válidas, pero de una forma 

o de otra la realidad está presente. 

Esto ocurre no sólo con la prisión, se observa lo mismo en los 

establecimientos psiquiátricos, y en toda la institución donde el hombre está 

aprisionado sin horizontes ni ilusiones. 

Cada día está tomando más cuerpo en una part~ defcampO doctrinario la 

tendencia de ir abandonando la prisión, hasta el punto qlle ~n a,1g~n9::; ~aíses se 

ha recomendado su abatimiento gradual, la suspensión°de nJe0ks construcciones 

de prisiones y se están incorporando paulatinamente los systifuti'yo§ p'~nales. 

9. Medios Alternativos a la Prisión 

Ante el evidente descrédito de la pena privativa de la lipertad y 

especialmente de la ineficacia de las sanciones cortas es que ha vuelto ha tomar 

actualidad el tema de los sustitutos penales. 

Por otro lado la principal preocupación en la mayoría de los países ha sido 

mantener a los delincuentes fuera de la prisión, usando otros medios a los que nos 

referiremos más adelante, y que van desde la libertad anticipada, medidas de 

vigilancia y compromisos de realizar o no realizar determinada actividad hasta las 

de participación comunitaria. 

Las diferentes Instituciones tradicionales incorporadas a la legislación penal 

y de ejecución penal, podemos agruparlas en: 



Medidas Restrictivas de la Libertad 

Medidas Pecuniarias 

En el primer caso la modalidad se ha dado a nivel legislativo, previéndola 

en los ordenamientos penales, como una facultad del Juez para aplicarla en 

sustitución de las penas cortas, o bien en las Leyes de ejecución penal, como una 
--·-

potestad de la autoridad administrativa para ytilizarla respectivamente· antes o 

después del cumplimiento de la pena para lograr un acercamiento del individuo a 

la sociedad. 

Pensarnos q~e la pri~ióri preventiva debe reducirse a sus últimos extremos 

por el enofme d·~ño q~e a ~eces produce, es deseable que el procesado 

permanezca en libertad hasta una sentencia definitiva para evitar los problemas de 

una detención preventiva prolongada y una absolución posterior. 

Medidas Restrictivas de la Libertad 

A) Suspensión condicional de la ejecución penal. 

B) Probatión. 

C) Libertad condicional. 

D) Parole. 

E) Tratamiento en libertad. 

F) Semilibertad. 

G) Confinamiento; 

H) Prohibición de residir en determinado lugar. 

1) Arresto .dorniciliario. 

J) Tratamiento en libertad para inimputables o semiimputables. 
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A). Suspensión Condicional de la Pena o Condena Condicional 

Es una Institución por medio de la cual se suspende la ejecución de la pena 

privativa de la libertad, porque se está seguro de obtener los mismos resultados 

de la sanción, que es la corrección. 

Se aplica cuando son co.ndenados a una pena corta de dos o tres años y 
·---- -.---:-.- - ::--~·~ ,- --:::-.--'-~~:_:-:--:-¿oc!='- ;==:.~-\, -= ~..=~.:00-·_ -;~~- -_---,~~::~ =-=---· ,-, ·-:-o-' -- -= --

donde el indlviduo,.~~e,;comprom.et13;a llnél·serie de obligaciones, como las de fijar 

domicilio, y no:~a~bii;irde( mi~m()~sill ~revia autorización, a no cometer nuevos 

delitos, en caso.d~)n~ÜrT1plimieDfodeberá hacerse efectivo la segunda condena y 

la primera. 

Las reglas condicionantes del beneficio son las siguientes: 

a) que se trate de primera condena y de una segunda, después de haber 

transcurrido un tiempo determinado. 

b) Que no existan circunstancias que acrediten la 'peligrosidad social' del 

reo y que éste haya observado buena conducta. 

c) La imposición de determinadas reglas tradicionales como la fijación de 

domicilio, presentación periódica ante el Juez, obligación de desempeñar trabajo, 

prohibición de frecuentar determinados lugares, personas o de ingerir bebidas 

alcohólicas o estupefacientes y reparar el daño ocasionado. 

Ventajas de la Suspensión Condicional de la Pena 

a) Su eficacia educadora, porque se presume que el individuo -durante el 

periodo de prueba- se habitúa a una vida ordenada y conforme a la Ley.350 

b) Su carácter preventivo en razón de que se le hace saber al condenado 

que en caso de reincidencia deberá cumplir la totalidad de la sanción que había 

quedado en suspenso. 

c) La disminución de la reincidencia, en algunas investigaciones se ha 

comprobado que sólo a un escaso porcentaje de sujetos condenados se les 

.l
5n Cfr. CUELLO CALÓN, Eugenio, La Moderna /'enoloKÍa, Uosch, Uarccluna, 1958, p. 638. 
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revocó el beneficio, mientras que la reincidencia es grave en individuos que han 

cumplido Renas pri"'ªtiva:> de la libertad.351 

Un aspecto destacable del Código Penal Veracruzano, con relación a otros 

Códigos de México y de otros países es que establece un margen más amplio de 

aplicación. 

Críticas a la Suspensión Condicional 

La condena condicional es una suerte de fórmula mecanicista y hueca, ya 

que se somete al individuo a una serie de requisitos que luego no se verifican por 

diversos motivos de falta de personal. 

Las críticas de algunos penalistas como Antonio Quintana Ripollés son tan 

severas por considerar a la institución como un verdadero jubileo criminal, a modo 

de indulto, o perdón predeterminado, siendo una latente invitación legal a la 

delincuencia. 

Los requisitos para conceder la condena condiciomil ameritan algunas 

reflexiones: 

1.¿Qué debemos entender por 'peligrosidad social'? .El término de 

'peligrosidad' es muy difícil de precisar. 

2. En cuanto al segundo término, la buena conducta obseNada en. la prisión 

implica sólo establecer que no cometió nuevos delitos. Como se puede observar 

los criterios son uniformes y cabrían distintas interpretaciones. 

3. El requisito de las garantías o fianzas que debe fijar el juez para asegurar 

la comparecencia del sentenciado cuando lo requiera la autoridad judicial y para 

cubrir las reparaciones de los daños. ¿no sería esto una desigualdad de 

oportunidades ante la Ley?. La pregunta formulada tiene su fundamento en la 

situación real de muchos detenidos que no pueden alcanzar su libertad por falta 

de medios económicos para pagar una fianza . 

. ui Cfr. PINATEL, Jcan, Cri111i110/ogía y Derecho Penal, U. C. V., (Universidad Central de Venezuela) 
Caracas. 1974, p.198. 
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4. La obligación de obtener un trabajo licito·· ¿no estará afectando aquellas 

__ person~as .• q':-1~ ~R()L su avanzada edad ~º E~r .él!~Uf!él !~c~EB:Sid"él,d~ n() .e~_eden 
laborar?. 

'. .: '. -

5. En lugar 'de señalar requisitos formales sobre IOs cfueFen--mü"chC>scasos 

no ofrecen ningún control efectivo, sería más conveniente prest~rl~ u~~ ~yuda 
concreta'.en los terrenos laborales y familiares. 

6. Se suele exigir al condenado el pago de la reparación del daño o una 

garantía, para la concesión del beneficio, lo que está bien en cuanto a la víctima 

pero afecta ala gran mayoría de los condenados. 

7. No todos los Códigos penales indican que sea el propio condenado el 

que puecja solicitar la suspensión de la ejecución penal cuando estime que ha 

cumplido con los requisitos. 

El Oficial o Delegado de Prueba 

Como le llaman respectivamente las Leyes venezolanas y canadienses es 

el encargado de supervisar o vigilar el cumplimiento de las condiciones 

determinadas por el Tribunal y de señalar al procesado o sentenciado las 

condiciones que estime conveniente. 

B). Probatión 

Consiste en un método de tratamiento para el delincuente, especialmente 

seleccionado, al que se le suspende condicionalmente la sanción y se coloca bajo 

una vigilancia personal y una orientación o tratamiento individual.352 

Le brinda asistencia y vigilancia al condenado bajo la obligación de ciertas 

condiciones, como la reparación del daño, restitución de los objetos sustráídos, 

someterse a un tratamiento; previo su consentimiento, conseguir un empleo en un 

plazo determinado. 

m Cfr. Definición de Naciones Unidas. 
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No significa que se deben· aplicar todas las medidas o exigencias, sino 

seleccionarJaJTlá~ apropjada al individuo. En realidad más que la suspensión de 

la sanción se trata estrictamente de una suspensión del pronunciamiento de la 

sentencia. 

En el tercer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 

Tratámiehto del Delincuente, realizado en Estocolmo en 1965, se discutió sobre la 

libertad vigilada de los delincuentes adultos y de otras medidas no institucionáles, 

se señaló la eficacia de la libertad vigilada en los países bajos, se concedieron 

subsidios a las administraciones locales, por cada persona que en vez de 

permanecer en una institución correccional fuera colocada en libertad vigilada; con 

ello se logró una disminución de reclusos menores y adultos, 

C). Libertad Condicional 

Es una institución por medio de la cual el condenado goza del beneficio de 

una libertad anticipada al cumplimiento efectivo de la pena, después de haber 

satisfecho una parte de la misma. 

El individuo además se debe de someter a una serie de requisitos u 

obligaciones. Se otorga este beneficio generalmente en caso de que: 

a) Haya cumplido parte de su condena. 

b) Que de unestudio de personalidad y de su conducta se presuma que 

no volverá a delinquir'. 

c) Dictamen favorable del establecimiento. 

d) Que haya reparado los daños ocasionados o se comprometa a ello. 

D). Parole 

Consiste en una especie de libertad condicional después de que se ha 

cumplido una parte de la condena. El término proviene del Francés que significa 

'palabra de honor'. 
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Se tiene en cuenta especialmente la conducta: del individuo durante la 

ejecución penal, .. y se _cooJía~ lª_cqecl:)siQ_n é1.uoª_.9Qm.isi911__ integrªclª por un 

Magistrado, y .. e~uip~ técnl~6. M-ientra~ ~-1-l~di~lcl~~ ··~~ ~~~u~htr~· e~ lib~rtad 
,,, '. 

condicional permanece en vigilancia y puede ser obligado a reingresar a. la prisión 

si viola algunos de los compromisos contraídos. 

E). Libertad bajo Tratamiento 

Es una de las innovaciones más importantes del Código penal del Estado 

de Veracruz, México, consiste en la libertad bajo tratamiento, como medida 

sustitutiva de la pena privativa de la libertad. 

El Juez deberá contar con equipo técnico que le ayude a decidir si la 

medida a tomar puede ser la más conveniente, con base a profesionistas, como 

psicólogos, trabajadoras sociales, criminé>logas, etc. 

La institución no consiste simplemente en el trabajo a favor de la comunidad 

sino que deberá complementarse con otras medidas para su readaptación social, 

es decir, observar las dificultades individuales y sociales e implementar un 

tratamiento, previo consentimiento de los individuos. 

Más bien tiene que haber una tarea de convencimiento donde el individuo 

preste libremente su colaboración. 

La legislación sobre el llamado 'trabajo en libertad', similar al tratamiento en 

libertad, se encuentra prevista en la legislación de los países anteriormente 

socialistas, en los occidentales, en las Leyes de Suiza, Etiopía, Groenlandia; 

Argentina y Perú. 

En México se aplica desde la época de los indígenas en la mixteca de 

Oaxaca, el trabajo a favor de la comunidad por delitos menores (lesiones). 
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F). Semilibertad 

Implica la alternación de períodos breves de reclusión y libertad bajo . 

tratamiento. 

Las modalidades son diferentes, la Institución permite que 'el Jndivid,uo 

pueda trabajar en libertad, de esta forma no pierde su fuente labóraly puede 
- · -- --- -- -- -_-o,-- ;...coi·;:;'.-_-:;-,_.:-,;-...: _o-- -

ayudar a su familia, fortaleciendo el vinculo con la misma. 

El Instituto (semilibertad) se encuentra previsto en la actuaLLN.M.Y en la Ley 

de Ejecución Penal del Estado de Veracruz. 

En Inglaterra e Irlanda del Nqrte, !as salidas de>fiQdE!S\:Jmana transcurren 

desde el día viernes a la tarde hast~ e,I doming9'en1Jnbgh8,f ~l"l los países de la 

antes URSS, tenían previsto que eLc::c:inciEinado 1rabaje'enía prisión y regrese a su 
_-, : ' - ' ' 

hogar en horas de la tarde, con las~ehtaj~s de no alterar la vida familiar. 

Esta 1.nstitución permite al individuo permanecer en sociedad con su familia, 

no perder su trabajo y reparar el daño, lo criticable es el escaso tiempo disponible 

para una terapia efectiva. 

G). Confinamiento 

Es otra medida restrictiva de la libertad, que se encuentra prevista en el 

Código Penal Mexicano de 1931 (artículo 28) y que consiste en residir en un 

determinado lugar y no salir de allí. 

La institución está prevista para los llamados 'delitos políticos'. En caso de 

violación al confinamiento, se le aplicará prisión por el tiempo que le falte para 

extinguir la pena, lo que resulta inoficioso. 

H). La Prohibición de Residir en Determinado Lugar 

Se encuentra señalada en el catálogo de sanciones del Código Penal para 

el D.F. y tiene poca aplicación práctica. El fin de la Institución es separar al 

delincuente de un medio considerado peligroso para el mismo. 



Esta idea fue introducida en Francia en una Ley del 27 de Mayo de 1885, 

pero fracasó por la imposibilidad de vigilar eficazmente a un número de 

condenados y· parlaº ausencia de una asistencia individualizáda que pudiera 

ayudarlo cuando saliera de prisión. 

· 1); El Arresto Domiciliario 

Esta institución se ha incorporado desde hace bastante tiempo atrás en los 

Códigos penales, por lo que el individuo no puede salir de su dornicilio, es decir 

que este último es su propia cárcel. Se ha utilizado recientemente en Argentina 

para algunos detenidos políticos y en México en algunos casos también de interés 

político. 

J). Internamiento o Tratamiento en Libertad de lnimputables o Sujetos 

con Imputabilidad Disminuida 

El artículo 57 del Código Penal de Veracruz introduce importantes 

innovaciones. Una de ellas es prever no solo los casos de inimputabilidad sino 

también los de imputabilidad disminuida, es decir la de aquellos individuos 

fronterizos, que comprenden la criminalidad de sus actos, pero no pueden dirigir 

sus acciones. 

Los Códigos Penales han previsto sólo medidas de internación para los 

inimputables .hasta su total curación, cuando en realidad muchos individuos son 

sólo controlables y no curables. 

La nueva Ley realiza una distinción sobre la que la doctrina moderna ha 

insistido sin mayor éxito en los Códigos penales mexicanos. 

1 O. Otras Medidas Sustitutivas 

A) La restitución del perjuicio económico a la víctima. 

B) La amonestación. 

243 



C) El trabajo útil en comunidad. 

D) La reparación simbólica. 

A) La Restitución del Perjuicio Económico a la Víctima 

La restitución de lo sustraído o dañado en los delitos patrimoniales suprime · 

o atenúa la aplicación de la pena de prisión. 

La Jurisprudencia mexicana ha considerado que debe reducir~e: la sanción 

cuando se restituya lo robado y se pague los daños y perjuicios arites deque el 

delincuente sea declarado formalmente preso, tanto en robos simples como 

calificados. 353 

Consideramos que es de utilidad la institución que nos ocupa, pero sería 

deseable establecer una formula general más amplia que posibilite una mayor 

utilización práctica de la misma. Asimismo no establecer montos fijos, pórque el 

proceso los hace inoficiosos. 

B) La Amonestación 

Es la advertencia que el Juez dirige al acüsad,9, ha~iéridole ver las 

consecuencias del delito que cometió excitándolo a la enmierida y 6ohminándolo 

con que se le impondrá una mayor sanción si reinclclferá; 

La amonestación puede hacerse en público o en privado según parezca 

prudente al Juez. 

En el caso de la legislación española, la represión privada puede ser 

pronunciada en audiencia, a puertas cerradas, como en los casos de menores 

delincuentes. 

fü Cfr. ANALES DE JURISPRUDENCIA, TOMO l. XXVlll, p. 1008. 
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La aplicación de esta sanción es escasa, se le critica la falta de afecto 

intimidemte, pri11cipé!ll11(3nte ¡:ior )él falta de valores que caractertza a nuestra 

sociedad actual. 

C) El Trabajo ~J~ en Comunidad 

El Proyecto alternativo alemán del Código penal, propuso la supresión de la 

pena privativa de libertad de corta duración por la pena de m~lta, pero para 

aquellos que·no puedan o no quieran pagarla el <Proyecto al~erllativo previo la 

compens~cióh ele la pena mediante trabajo de utilideid común .. 
. " . :,._ . 

Las ve;,tajas de esta Institución se puede~ sinte1i~~'r en: 

a) No utilizar la cárcel y en consecuencia se evita los gastos de su 

mantenimiento. 

b)Es una forma menos oprobiosa para el delincuente y más eficaz para la 

sociedad¡ permitiendo demostrar su intención de reparar el daño. 

c) Cambia la 'imagen' que tiene la sociedad sobre los que infringen normas 

penales, al comprobarse que no son forzosamente individuos 'negativos', sino 

recuperables socialmente. 

d) Impide el aislamiento producido en la prisión y le permite al infractor 

continuar en la sociedad realizando las tareas normales a que está acostumbrado. 

Entre los aspectos negativos o dificultades para una buena aplicación de 

este sistema, se encuentran: 

a') Falta de organismos y de servicio donde se puedan incorporar los 

individuos sujetos a este régimen de trabajo en favor de la comunidad. 

b') La mala impresión que se tiene en los países con grandes porcentajes 

de desempleo, ya que se sostiene que el sistema es injusto porque se le brinda 

trabajo a quien cometió delitos y no se le da esa oportunidad a los que no lo han 

cometido. 
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c') La posibilidad de conseguir mano de obra barata en perjuicio del resto 

de los trabajadores. 

D) La Reparación Simbólica 

Esta institución se aplica a los .autores.de delitos. de tránsito a quienes se 

les obliga a prestar asistencia a heridos y muertos en accidentes automovilísticos. 

Se cita el caso de un Juez que en Alemania condenó a un grupo de 

adolescentes que habían incendiado un bosque, fue obligado como sahción a su 

reforestación, en forma similar a lo establecido en el Código de HamurabL 

11. Otras Medidas que No Prevén la Reclusión 

Otra medida mencionada en el documento de Naciones Unidas, es la no 

aplicación del sistema de justicia penal a las personas aquejadas de problemas 

sociales, médicos o emocionales y que sería preferible que recibieran tratamiento 

en otros servicios de bienestar social.354 

Penas Pecuniarias 

Estas medidas han tenido grandes defensores desde antiguo y entre ellas 

se encuentran: la multa y la indemnización a: las víctimas. 

Multas 

En primer lugar se evita la privación de la libertad y se supone que es un 

freno contra los autores de delitos de robo. 

m Cfr. Quinto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del delito y Tratamiento del Delincuente, 
Toronto, Canadá 1-12 de septiembre de 1975, documento preparado por la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, p. S. 
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En cuanto a los aspectos negativos se han señalado que es una medida 

desigual, ya gue al _ric:o no le afectaría JJ,er.o )5i gray~rn~E!Dt~ ?L9!:!E:l 2.areice de 

recursos económicos. 

En cuanto a otras ventajas se señala su cÉtrá~teº(cf~:tfl~~i~I~, ya qu~ tendrá 

en cuenta la situación del condenado, es una fuente d~·ing~e'~'os:para ~I Estadb y 

evita-las·consecuencias nefastas del error judicial~: T":f:r&:7·;'-sttJ;--~+~~!";~~-;~=· -.·•-
Es decir, que es una medida reparable, a qif~~~Q9i~\~~JJ?,P~hfprivªtiva de 

la libertad y más extremadamente de la pena de mu~~~.~ (· : . ' ' ' 
:>?,: ~:,·_ -- ~,:_;. ''.·::?:.-.l.<·:>.: ' 

Las dificultades en esta especie de pena spn bl.Hilerosas:· En primer lugar la 
.; :··~·¡"·.-·;,~¡¿_/ ... :~ .. o;-.:··:?-h; .. _._'.>''.: _-.,: '"i ' ' 

referente a su fijación, en la propia Ley. Es una reali~~ªjJa 'ef~ fo.Je~!ro tiempo, la de 

contemplar procesos económicos de gran inflaciófr(É~'Cqn~~c~-encia las penas 

pecuniarias de multa se tornan, con el transé~r~g del tiehipo, en irrisorias o 

ridículas. 

La Indemnización a la Víctima 

Es vista en algunas legislaciones como una pena accesoria y así lo 

establece el Código Penal Federal (Art. 29) y en otros casos como una reparación 

de naturaleza estrictamente civil, dentro de lo que se denomina en doctrina daños 

y perjuicios. 

En algunos países se hace uso cada vez más de la compensación a la 

víctima en caso de lesiones personales o daño. 

Sin duda que esto nos parece atendible porque en particular en la 

delincuencia antes indicada, se consagra la pena de prisión (que en algunos casos 

no es aplicada porque es muy baja) y se descuida totalmente a la víctima, con 

graves daños morales y materiales que alcanzan incluso a su familia y queda en el 

más absoluto desamparo. El resarcimiento es obligatorio en Argentina, Colombia, 

Noruega así como Suecia y es considerado en muchos casos como instrumento 

eficaz de rehabilitación. 
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12. Críticas a la Pena de Prisión 

1 . No se obtienen los fines de rehabilitación o readaptación social 

señalados en las Leyes de ejecución. Es decir los internos perciben a la institución 

como algo temido y no modificando las cqnductas o valores positivamente. 

2. No se disminuye la re~n~i~?""~·ci!1. Más de la mitad de las personas que 

salen de las prisiones vuelven:8.·lq~ví~ del .crimen. Reducir el problema sostenido 

que una Institución fracasappi'..iC>~·íQdices de reincidencia sería muy simplista o 

superficial. Habría que determÍllar: los distintos tipos de reincidencia, los delitos 

que se vuelven a cometer, su gravedad, el periodo de tiempo en que ello ocurre, 

las motivaciones y circunstancias que llevaron al autor a reincidir, el hecho de no 

ser descubierto en la segunda ocasión, problemas económicos y conflictos 

sociales. Por lo que podría pensarse que la cárcel no parece ser eficaz para 

disuadirlos de cometer después otros actos ilícitos. 

3. Provoca aislamiento social. Las personas privadas de la libertad no sólo 

se encuentran aisladas de la sociedad, sino que a veces también lo están dentro 

de la misma institución. La cárcel que debiera ser un lugar para preparar 

socialmente al individuo que ha cometido un delito se encuentra separada 

geográficamente como psicológicamente de la comunidad a la que supone ha de 

servir. 

Históricamente las prisiones comenzaron con el aislamiento total del sujeto; 

después se introdujo el trabajo penitenciario, como forma de 'rehabilitarlo'. Más 

tarde es el ejemplo seguido en diversos países, se introduce la 'clínica 

criminológica' es decir el estudio (observación) y tratamiento como 'cura' del 

individuo, en una forma similar a la de un paciente con el médico. Pero el sujeto 

sigue totalmente marginado de la sociedad. 

4. Es una institución 'anormal'. El interno se convierte en un número más 

dentro de la institución, o en un individuo automatizado, cuyas únicas funciones 

son las de levantarse y asearse a determinada hora, ir al lugar de trabajo (cuando 

lo hay), volver a la hora de la comida, concurrir a la escuela (cuando la misma 

funciona) practicar algún determinado deporte (si es que hay lugar y espacio en el 
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establecimiento), cenar y por último dormir obligatoriamente también a 

determinada liora. E.se es en líneas. gerieralesel _'¡no:dus vivendi' de los internos. 

Sobran palabras que decir al res9ea,to de los castigos que consisten en un 

mayor aislamiento dentro de la prisión en condiciones aberrantes. Es decir que al 
• ' 1» , 

individuo se le arranca bruscamente de.la' sociedad para introducirlo a un mundo 
. .; ., 

- eón -el qüe no tiene o con el que nó hátehi(:foºhingüria relación anterior y que le es 

absolutamente diferente. 

En la vida dentro de la prisión, el encarcelado no debe someterse sólo al 

reglamento, a los vigilantes y autoridades que lo custodian, sino también a los 

propios lideres de la prisión, que en caso de desobediencia a sus mandatos u 

órdenes son más violentos y represivos que las propias autoridades. 
" . ;· ;~": ' ' 

Con todo estó él aislamiento no sólo consiste en la mera privación de la 

liberta, sino que opera dentro de la propia anatomía de la prisión, con el conjunto 

de restricciones, vigilancia y sometimiento a los que se ve obligado diariamente. 

5_. Es un factor criminógeno. La prueba más acabada se encuentra en el 

elevado número de reincidentes, el predominio del más fuerte sobre el más débil, 

los numerosos delitos que se cometen por funcionarios dentro de la misma 

quedan impunes. 

6. Provoca perturbaciones psicológicas. La pena de prisión produce en el 

interno perturbaciones psicológicas que suelen manifestarse en descarga de actos 

violentos. 

7. Provoca enfermedades físicas. Sin duda repercute en la salud física del 

interno por las deficientes condiciones de higiene (humedad, falta de aire, luz, etc.) 

y por características de la alimentación, generalmente insuficiente, mal 

balanceada y con poco valor proteico. Lo cual trae como consecuencia 

enfermedades pulmonares, desnutrición, y pérdida de piezas dentarías. 

8. Su duración es arbitraría y anticientífica. Las penas impuestas son 

excesivamente largas. No se tiene en cuenta las características personales y las 
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motivaciones del sujeto que infringe la Ley penal, sino fundamentalmente el bien 

jurídico.prc:>tegido~. 

9. Es .una· institución muy costosa. El mantenimiento del personal y de los 

internos, el problema se agrava mucho más porque observamos que no cumple 
- .. , 

con los fines humanitarios e.stablecidos en las Leyes y se reduce a una simple 

1 O; Es una instituci6n qUe afecta a la familia. La pena de prisión ya nd•sólo 
._- - ... •. . .- . .,,_ .... __ .. :- '';:-- .. . .. - .. ·. 

afecta directamente··'aFreqtusq,s.ipo qu~. tiene repercusiones indirectas en el. n~cleo 

familiar, que en ocasiolle~: s~ á~teriota por la falta de una figura Importante. La 

ausencia de un miembro, al:;e§j8¿crécluido, produce o puede producir c~mbios 
negativos en la dinámica fan~iÚ~r.··qÚe otros miembros tomen su papel y hasta una 

desorganización de la familia que queda incompleta. Afecta laboral y 

económicamente, en la educación de los hijos y provoca deterioro moral. 

11. Es una institución clasista. La pena de prisión se ha utilizado y se utiliza 

para reprimir a los sectores más débiles y marginados de nuestra sociedad. A 

nivel legislativo las conductas delictivas denominadas de 'cuello blanco' 

correspondiente a sectores de alto estatus social y económico se encuentran 

castigadas generalmente con sanciones pecuniarias como la multa, y rara vez 

aparece la pena de prisión como castigo. 

12. Es estigmatizante. La pena de prisión imprime un sello indeleble en 

quienes la padecen o la han padecido, mostrando al recluso como un ser leproso, 

antisocial, que forzosamente volverá a agredir a la sociedad. 

13. Provoca el proceso de prisionalización. Es otro factor negativo que se 

apodera del individuo para destruirlo más, ya que se incorporan los valores 

criminógenos de la prisión dificultando el proceso de reinserción social. 
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13 Criticas a los Sustitutivos 

Son numerosos los intentos para ir sustituyendo la pena de prisión; pero se 

podrán hacer objeciones y la polémica en este sentido es provechosa para hacer 

algunas refle~iones. 

1 . Estos tipos de sustitutivos se aplican generalmente a las llamadas penas 

cortas, ¿en consecuericiaque hacer con las penas largas?. 

2. En segundo lugar se nos podrá decir que no están suficientemente 

probadas estas nuevas instituciones pero es mejor intentar nuevos caminos para 

transitar que sendems de fracaso y corrupción. 

3. Los intentos de cambio dentro del Derecho penal, son generosos porque 

evitan la fosilización en materia de penas y ayudan a tener una imaginación 

generadora y productiva. 

4. Es poco lo que se hace en la investigación para conocer y divulgar lo que 

sucede en la realidad. 

14. Artículo 16 de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumas o Degradantes 

El artículo 16 de la Convención Contra la Tortura u otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumas o Degradantes señala: 1. Todo Estado Parte se comprometerá a 

prohibir en cualquier territorio bajo su jurisdicción otros actos que constituyan 

tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que no lleguen a ser tortura tal 

como se define en el artículo 1, cuando esos actos sean cometidos por un 

funcionario público u otra persona que actúe en el ejercicio de funciones oficiales, 

o por instigación o con el consentimiento o la aquiescencia de tal funcionario o 

persona. Se aplicarán, en particular, las obligaciones enunciadas en los artículos 

1 O, 11, 12 y 13, sustituyendo las referencias a la tortura por referencias a otras 

formas de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 

Es de suma importancia señalar que dentro de la evolución legislativa de la 

que México ha sido parte, se encuentra la reforma en las Leyes de éste país 
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relativa a la protección de los derechos humanos, tanto a nivel federal como local, 

y que en el caso concreto de la Procuraduría General de la República (PGR), se 

ve reflejada en el Reglamento de su Ley Orgánica que en su artículo 44 prevé 

como parte de su organigrama a la 'Dirección General de Protección a los 

Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República' en los siguientes 

términos: 

Artículo ././. Al frente de la Dirccciú11 General de Pro1ecció11 a los Derechos Humanos 
habrá un Director General, quien tendrá /asfacuftades siguielllcs: 
l. Fumemar emre lus servidores públicos tic la i11s1inu:iú11 una c,71/111ra úe rcspew a lw; 
derechos /1111m111os, como lo establece el articulo :!".frncc:iú11 l/I de la I.ey Orgánica; 
JI. 111/erwnir. conforme a las normas ap/icC/b/es, en la i11wstigació11, rcso/11ció11 y 
se¡,,'11i111ie11to de quejas. propuestas de co11ci/iaciá11 y reco111e11dacio11es. así como en las visitas 
que em•íe la Comisión Nacional de /Jerechos H11111c111os; 
111. Iniciar el procedimiento de re.\¡ion.mhilidad ad111infa·1ra1il'a en comra de ser1•idores 
públicos ele la l'r1x:11raduria, a q1tie11es se imputen acws ~·io/alOrios de los derechos 
fimdamenlalcs de las persona~; 
IV. l•~flahlecer las relacione.1· de la l11s1it11citin con las Comisiones l•:vtatale.~ de 
Den:chos H111111111os y los OrK<111ismo.1· no G11her11amc111a/cs, y; 
V. l!Jcrcer las alrihucioncs a que se rejiere11 los articulas 8 y 13 de la Ley Orgánica, 
c11 co/l/ra dc los scn·idorcs públicos dt! la 111sti1uc1ó11 cuando dcrn·c una rcco111c11d,1ción de la 
Comisión Nacional de Daec/10s f !umm10s-'·'5 

Esta dirección desempeña las funciones de la PGR abocadas a la 

procuración de la protección de los derechos humanos de los gobernados en el 

Estado mexicano, y cuenta con las siguientes áreas: 

l. Dirección de Promoción a la Cultura de los Derechos Humanos, que 

se encarga de difundir entre los servidores públicos al servicio de la Procuraduría 

General de la República, la cultura de respeto a los derechos humanos a través de 

diversas acciones y publicaciones como lo son seminarios, compilaciones de 

legislación nacional contra la tortura o tratos o penas crueles o inhumanas, etc. 

11. Dirección de Seguimiento de Quejas y Gestión de Documentación, 

que es precisamente el enlace entre la PGR y la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos (CNDH). atendiendo las quejas que ésta última haya iniciado 

contra personal de la Procuraduría. 

355 REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA, Sista. México, 2000, p. 308. 
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111. Dirección de Recomendaciones y Amigables Composiciones, en la 

que se estu~iéln l()S casos presentados ante la CNDH en los que presuntamente 

personal de la PGR ha sido responsable de la violación a los derechos 

fundamentales. 

IV. Fiscalía Especializada para la Atención de Asuntos Indígenas, en la 

que se hace el seguimiento de todos los casos en los que hayan involucrados 

indígenas cuidando de que sus derechos humanos sean respetados y de que los 

procedimiento que se les siguen sean con respeto a las g~rantías individuales de 

nuestro sistema jurídico. 

A lo anterior es necesario agregar que esta Dirección General se ocupa de 

atender los comprornJs<;:>s internacionales adquiridos por nuestro país en materia 

de derechos hüm~)19~. específicamente con relación a la procuración de justicia. 

En tal sentido', cabe mencionar que si bien la PGR es una dependencia del 

Ejecutivo Federal, ~!sistema penitenciario en México, aunque depende también 

del mismo poder, lo hace a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), 

motivo por el cual dicha Procuraduría no tiene injerencia en las acciones que se 

lleven a cabo en favor de los derechos humanos de las personas privadas de la 

libertad. 

Sin embargo, es facultad del ejecutivo mencionado instruir a la Secretaría 

de referencia (SSP), para que el sistema penitenciario mexicano se ajuste a los 

instrumentos internacionales de los que México es parte, en materia de protección 

a los derechos humanos de las personas antes mencionadas. 

En tal sentido, entre los instrumentos que forman parte del derecho 

internacional de los derechos humanos, se encuentra el que se refiere a los 

derechos humanos en la administración de justicia para la protección de personas 

sometidas a detención o prisión, y que se intitula 'Convención contra la tortura y 

otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes', de la Organización de las 

Naciones Unidas cuya fecha de adopción fue el 1 O de diciembre de 1984, la 

ratificación por México tuvo lugar el 23 de enero de 1986, fue publicada en el 
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Diario Oficial de la Federación (DOF), el 6 de marzo de 1986 por lo que la entrada 

en. vigor para México fue el 26 de junio de 1987. 
-; - - -- - _,_.---='------- -..:o·=é--=c~;-_'----=-----'------ - ----·- ';=.=--:--'- -=- --=-c.;.==.;-.=--;=,.:..-0:·-' --.'.:~-'-

Es importante señalar que en 2üe~ti.ón de instrumentos internacionales, a 

partir de queun país ratifica su adhesi~n a:I mismo, en·el plano internacional obliga 

al mismo desde la ratificación. 
-o.--=;o;- ---·-- -- ---- -- • :_ 

Para efectos del fuero interno; .e,liristrumento vincula a México desde que la 

aceptación del mismo se publicada ~n ~~I DOf. 
·Entre las obligaciones de los~pajse.s firmantes se encuentra la de reformar 

su legislación interna para que el insfrümen~o ~e vea reflejado en la misma. La 

obligación de referencia fue cumplida por, México a través de la publicación en el 
' - ;>" '_,;,' 

multicitado DOF, de la 'Ley Federal paf¡;j ¡:>revenir y Sancionar la Tortura', y demás 

Leyes locales correlativas promulgad;:¡$ ~b [Ós ~stado de la República Mexicana 

excepto Yucatán. 

Con base en lo anterior·; éÚ~~p~'to'I1g~·dérechos humanos de las personas 

privadas de la libert~~hi~e·<~i;.·~·~t~Biii~d~;[ ¡)·~r I~~ autoridades del Gobierno 

Mexicano en virtud de Iª vinqGJ~§ióAi:q~~ ffáqfá 'las mismas ejercen las Leyes 
·.·:·.~.· .. ·• ·.· .. · ·.··.·····:'_.·· .•. ··. ~- . mencionadas. - - :;.~::. -(:i~~: )}~(~r _:·:-/_ 

.~··· :;_-,;j:: .-.~~;~> -

Es de hacer nota(Cfu~;[a§;p~rsófl!:f~.q~~é ccfrisidéren afectados sus derechos 

podrán agotar los recufso§·::d~Tí~~o)~' ÍtJ.ri~~ic8.ioha1 previstos en la legislación 

mexicana, e incluso los qüe no:~ed~11~t~ii~Ú~Tmi$1llá, como son la queja ante las 

Comisiones Públicas de Derech6s'Hurn~n6~;·~~~ la local que corresponda o en su 

caso, la CNDH. 

En caso de que la persona considere que sus demandas no han sido 

satisfechas, con fundamento en la Convención de referencia, podrá interponer su 

queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, lo cual actualmente se 

está llevando a cabo través de muchos ONG, cuyos honorarios son accesibles 

para todas las economías. 

Uno de los requisitos para tener acceso a estos mecanismos, es el 

agotamiento previo de los recursos internos que la legislación del país de que se 
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trate prevea, de tal manera que de ser proceder1te la _queja, en el ámbito 

internacional se inicia contra el Gobierno Mexicano:eri general.y no.sólo contra. las 

autoridades penitenciarias correspondientes, y-ae~resu1t'a(".'~tu6pa~a~:=sellágária · 
reclamar indemnizaciones que representan cantidádes:'.müy fLlert~~;de.dinero y 

- . ·'·-· _,~·-· .. -·~:,L: '-:.-~-~·-;~'· ,:,·., .. ,, .,. -'· --· ,-

que el Gobierno de México debe de cubrir. 
- . - . . . 

,. ,, · .. 

Los procedimientos de este tipo.son,~daNeZ rftt~s;fregllªQ.t~~. P.orJo que: en 

atención a lo antes manifestado, México debe téner mliy pr~s~Ííte~ilos postulados 

de la legislación que tanto a escala nacional como interna6ional, protege los 

derechos humanos de las personas privadas de la libertad~ 

Para lograr la compatibilidad del sistema penitenciario mexicano con la 

legislación internacional de los derechos humanos, sería muy conveniente estatuir 

la obligatoriedad constitucional de la sustitución de la pena de prisión por trabajos 

a la comLmidad, con base en los siguientes aspectos: 

• La intervención de un equipo de trabajadores sociales que elaboren 

profesionalmente los estudios socioeconómicos y de personalidad en los 

que se apoye el juez de sentencia para su determinación. así como a 

una revisión periódica de las circunstancias del procesado que se llevará 

a cabo por el propio juez de sentencia o el juez de ejecución asignado al 

efecto de determinar, en su caso, el correspondiente perdón judicial. 

• Legislación sustantiva y adjetiva, federal y en cada entidad federativa, 

que garantice la certeza jurídica en la ejecución de las penas, 

incluyendo los beneficios de libertad anticipada o sustitutivos de la pena 

de prisión, cuyo cumplimiento estaría a cargo de la autoridad 

jurisdiccional competente que carecería de facultades discrecionales. 

• Una reglamentación común a todos los centros de readaptación social 

en el país, para lo cual podría tomarse como modelo el reglamento de la 

penitenciaria de Chihuahua. 

255 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGE~_ 



• Realizada .la reforma propuesta a nivel constitucional federal, la reforma 

de las legislaciones ordinarias-federales, así como de las Constituciones 

y_ ley_es orcjin§lc~iél~.~e~!~~~}!3~J-~~~d,§lrí~ por consecuencia. 
'{i '"'' .. 

• Una legislación qÚe precise como han de efectuarse los trabajos en 

favor de la cdrTldniciádf.·is~'all{impuestos como pena autónoma o como 

sustitutivos de •la peÍla' de· prisión asignada, en virtud de que la 

legisláéión illex¡@"~~j;~r~téÓca éstos, como una opción entre los 

sustitutivos. d~1~.·p~',l~)d~-pi"isión, para la que todos tienen capacidad, 

por lo qü~ ~E:l/:~br~yiarfan tiempos inútiles de espera a través de la 

reforma propuesta para quedar como sigue: 

Artículo 18º constitucional. ... Los Gobiernos de la Federación y de los 

Estados organizarán el sistema penal, en sus respectivas jurisdicciones, sobre la 

base del trabajo, la capacitación para el mismo, y la educación, así como la 

sustitución de la pena de prisión, por trabajos a la comunidad, bajo la 

vigilancia del juez facultado para otorgar, de ser procedente, el perdón 

judicial, como medios para la readaptación social del delincuente. Las mujeres 

compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres 

para tal efecto ... 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. El control social es la capacidad que se tiene para controlar los 

actos de otros y está presente en todos los sectores de la vida social, viene del 

exterior y limita la conducta externa del ser humano. Una conducta así limitada 

produce una estandarización de ésta y una interiorización de la norma, donde el 

individuo se conforma a las instituciones creadas por el poder polftico dominante 

que es el que va a canalizar o inducir los impulsos de las personas dentro de los 

lineamientos definidos y reconocidos por la colectividad y en un momento dado 

castigará la conducta desviada. 

SEGUNDA. Los valores son indicadores de la forma ideal de pensamiento 

que tiene una sociedad y de la conducta deseable de la misma, y quien esté 

interesado en el cumplimiento de ellos debe establecer estímulos o crear 

dispositivos para el cumplimiento de los mismos, visto de esta manera y por ser 

valores marcados por la sociedad, se espera que el individuo los adopte, en un 

principio de manera voluntaria, si no, por medio de la sanción, por ende funcionan 

como factor de control social. 

TERCERA. Son múltiples los factores de control social sobre la vida del 

individuo con matices sancionadores unas veces muy rígidos, otras un tanto 

flexibles, pero siempre con matices de coercitividad dependiendo de la técnica de 

cada control. El Derecho por la presión de sus preceptos y sanciones da un grado 

de certeza y seguridad que ningún otro tipo de factor de control social puede 

alcanzar, puede emplear la intimidación de una forma justificada y legítima a 

través de la norma jurídica, cuya característica es la coercitividad por el 

incumplimiento y además está creada por un poder legislativo. La finalidad de la 

legalidad jurídica es saber cada cual lo que está prohibido y lo que está permitido 

y poder determinar las consecuencias jurídicas de sus actos. 

CUARTA. En toda sociedad por muy organizada que esté, siempre 

encontramos dosis de desorganización social, pero desde el punto de vista 

axiológico, sólo se va a tomar en cuenta cuando la desorganización social afecte 
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de una forma directa a los órganos institucionales o en cualquier perturbación, 

lucha o falta de consenso en el seno de un grupo social o sociedad determinada, 
--·,_- _: __ --c-_-oc··-_: -'--- ~,.--= --!-,2 - _:_.or--.c .• --c-~-=~---o;- =.=--"'·"-· ,__'.·.=--- ---

que afecte 'los hábifos sociales dominantes o a las formas de regulación social, al 

extremo de hacer imposible ;~L ~,13sarrollo de la colectividad, o el desempeño de 

una vida armoniosa. Cuando se pone de manifiesto un conflicto, el Derecho 

emplea la aplicación de la norma y en última instancia la coacción, que es la 

aplicación de la sanción. 

QUINTA. La institucionalización como una forma de organización estatal 

por perfecta que se imagine sólo podrá garantizar la observancia de las formas 

jurídicas y la seguridad jurídica pero en ningún caso la seguridad, porque siempre 

habrá quien quiera sacar provecho personal confabulándose para evadir lo 

prescrito por la norma, porque el Derecho no sólo es un conjunto de normas que 

prohiben u ordenan puesto que muchas de sus normas tienen un contenido 

distinto. 

Las normas también autorizan hacer algo; conceden facultades o derechos 

a quienes se encuentran en determinadas circunstancias para que los utilicen, 

dentro de ciertos límites a su albedrío, ponen a disposición de los particulares 

medios legales para que realicen fines prácticos por ellos deseados, pero no falta 

quien le dé una interpretación distorsionada o viciada para sacar un beneficio 

personal o llenen requisitos con hechos inexistentes para adecuar la conducta a lo 

que marca la norma, para alcanzar el fin deseado, es decir, siempre habrá dosis 

de desorganización. 

SEXTA. El Derecho actúa de una forma directa en la resolución de 

conflictos, porque las relaciones basadas en normas jurídicas cuando los intereses 

de los particulares concurren, se puede pedir la intervención de la autoridad o de 

un tribunal para zanjar la controversia y obligar a quien infrinja la norma al 

cumplimiento de la misma. 

Asimismo, sirve para señalar con exactitud las consecuencias de los actos 

jurídicos y la sanción en caso de incumplimiento, a través de órganos establecidos 

para ello y que tienen los medios para hacerla cumplir, así al imponer un castigo 
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se prohibe sobre todo que los destinatarios de la norma tomen la justicia en sus 

manos para evitar conflictos futuros. 

Autoridades y Tribunales existen y actúan porque la sociedad en que 

vivimos está organizada políticamente y revestida de un poder, es decir, vivimos 

en un Estado de Derecho. 

SÉPTIMA. El Derecho positivo es dinámico, las normas jurídicas positivas 

no se establecen por sí mismas, sino que son requeridas, establecidas y 

aseguradas mediante disposiciones legales, es decir, existe unidad de orden 

jurídico positivo que da al individuo certeza y seguridad en determinadas 

relaciones sociales, por lo que el Derecho por una parte permanece estable y por 

la otra debe ajustarse a los cambios sociales, de tal forma que existe un avance 

social general, una evolución técnica, dada en un progreso social 

fundamentalmente por las tendencias a perfeccionar las condiciones de la vida de 

todos y cada uno como individuo, en el sentido de darle la posibilidad de un 

desarrollo pleno de su personalidad, en todas sus dimensiones, lo que supone un 

pleno reconocimiento de la dignidad humana, es decir, donde todos tienen la 

posibilidad material y espiritual para que esas libertades formales tengan una 

realidad sustancial. De esta forma el Derecho puede ser un instrumento 

importante para el desarrollo social. 

OCTAVA. El poder del Estado está reconocido por quienes se someten a 

él, los cuales no sólo reconocen el orden existente, sino que se inserten a él y le 

reconocen validez y a tal reconocimiento están considerados los medios técnicos 

que garantizan su aplicación, en virtud de que la norma se incorpora a la vida del 

grupo y se transforma en convicción, se reconocen todas las normas del sistema 

jurídico por pertenecer a ese grupo. 

La influencia dimana de saber que todos los demás miembros reconocen 

como válida la norma jurídica y reaccionarán contra el infractor. 

La norma en sí misma como pura significación legal, no produce por sí sola 

efectos causales sobre la conducta, el reconocimiento o la aceptación de la norma 
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jurfdica porque cuando no se dé ésta, suelen producirse diversos tipos de hechos 

encaminados a eludir Leyes. 

NOVENA. La organización del poder político por medio del Derecho implica 

una limitación del mismo poder y el reconocimiento y la protección de la libertad, 

tanto individual como colectiva, en donde la intromisión de los poderes públicos 

reconocen los intereses que demandan protección jurídica, como son los 

individuales relativos a la persona como la vida, integridad corporal, salud, libertad 

frente a la coacción y el engaño, de creencia religiosa, de contratación, etc.; los 

intereses públicos como serían los intereses del Estado y los intereses sociales 

como la paz y el orden, seguridad y eficacia en todas las normas jurídicas, el bien 

común, etc. 

DÉCIMA. El Derecho como factor de control social es una forma de 

conciencia social, es una expresión de las relaciones materiales y objetivas que se 

dan entre los hombres, se desarrolla, cambia en función a la sociedad porque es 

en ésta donde se crean o generan las variadas relaciones que adopta la conducta 

regulada por un complejo normativo. 

Toda vez que el Derecho es un medio de control social que maneja el 

Estado, es indudable el peligro de la extensión del control juridico, puesto que el 

abuso del poder por parte de quienes poseen el poder político dominante es 

grave, porque si el Estado no toma las medidas necesarias con respecto a la 

elaboración de la norma para que ésta se adapte a las realidades sociales, las 

consecuencias serían atentatorias. 

La influencia que ejerce el Derecho en la conducta del individuo como ente 

individual y social conjuntamente con las demás instancias de control que también 

el Derecho pretende regular, influyen en la conducta del individuo integrándolo a lo 

que marca la cultura. 

DÉCIMO PRIMERA. Es necesario tener presente la influencia que ejercen 

los demás factores de control social, los cuales aún no son Derecho, sin embargo, 

influyen sobre la elaboración del mismo y sobre la interpretación de éste. 
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El control del Derecho no es la única fuerza que se manifiesta pero si la 

única fuerza exclusiva y preponderante sobre las demás fuerzas. El Derecho 

pretende regular y constituirse como un control supremo donde las demás 

instancias de control se subordinen a lo que prescribe la norma, esto es la 

superioridad del control social mediante el Derecho. 

DÉCIMO SEGUNDA. La prisión es un mal necesario pero podríamos 

transformarlo. 

DÉCIMO TERCERA. El Derecho penitenciario actualmente está en crisis. 

DÉCIMO CUARTA. La resocialización del delincuente dentro de las 

prisiones es una falacia, ni se educa, ni se capacita, ni se realiza un trabajo digno. 

DÉCIMO QUINTA. Las cárceles cuestan mucho dinero a los gobiernos. 

DÉCIMO SEXTA. Consideramos que la privación de la libertad no soluciona 

la problemática de la criminalidad en las condiciones que actualmente se 

encuentran las cárceles de nuestro país. 

DÉCIMO SÉPTIMA. La vida de un recluso dentro de las cárceles del fuero 

federal está al margen de la protección de los derechos humanos, es sujeto de 

corrupción, de abusos de autoridad, de explotación. 

DÉCIMO OCTAVA. De las corrientes que analizamos, destaca la teoría 

alemana descrita sobre el proyecto Alternativo. 

DÉCIMO NOVENA. Los sustitutivos penales que se describen en el Código 

penal del fuero federal en su artículo 70, deben ser revisados sobre todo con 

relación a las formas y mecanismos de aplicación, pues consideramos que si se 

retoma la idea de pensarlos como elementos socializadores en la práctica se 

podrían obtener mejores resultados, por tanto debemos potenciarlos, respetando 

los derechos fundamentales del condenado, a efecto de que le permitan recorrer 

una vía menos aflictiva o más conveniente para su resocialización. 

VIGÉSIMA. Los procedimientos en el ámbito internacional por los que se 

reclaman de México violaciones a Derechos Humanos, son cada vez más 

frecuentes, por lo que en atención a los montos que por indemnización, México 
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debe . cubrir, se estima muy necesario que cumpla con los postulados de la 

legislación que tanto en el ámbito nacional=cfomo internacional, protege los 

derechos humanos de las personas privadas de la libertad. 

VIGÉSIMO PRIMERA: Hablar de Política Criminal sin hacer mención de la 

Política Social, es tratar de evadir una obligación por parte del Estado siendo 

necesario procurar una mejor distribución de los bienes que produce la sociedad 

en todos los sectores sociales. 

VIGÉSIMO SEGUNDA: Los países en donde existen las mayores 

estadísticas criminales con respecto a sus poblaciones, también manifiestan los 

mayores niveles de pobreza, inseguridad social, desempleo, tasas de mortalidad, 

morbilidad y una serie de factores que dan origen a las contradicciones sociales. 

Los gobiernos deben velar por los ciudadanos con políticas públicas adecuadas 

para su mejor desempeño, creando mayor credibilidad y fuerza en su 

administración. 

VIGÉSIMO TERCERA. Sería muy conveniente la reforma del artículo 18 

constitucional para quedar como sigue: 

Artículo 18°. ...Los Gobiernos de la Federación y de los Estados 

organizarán el sistema penal, en sus respectivas jurisdicciones, sobre la base del 

trabajo, la capacitación para el mismo, y la educación, así como la sustitución de 

la pena de prisión, por trabajos a la comunidad, bajo la vigilancia del juez 

facultado para otorgar, de ser procedente, el perdón judicial, como medios 

para la readaptación social del delincuente. Las mujeres compurgarán sus penas 

en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto ... 
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PROPUESTAS 

PRIMERA: Divulgar más activamente investigaciones sobre la pena de 

prisión, en cuanto a los montos aplicados por los jueces, criterios de 

individualización de la sanción y resultados efectivos de su aplicación, para lograr 

una verdadera conciencia social sobre los problemas planteados, crear 

movimientos de opinión y realizar presiones concretas para lograr el cambio, así 

como Realizar estudios de reacción social, es decir, lo que precisan los diversos 

sectores de la sociedad respecto a las reacciones punitivas (sanciones), sobre los 

delitos convencionales establecidos en el Código Penal y a la llamada 

delincuencia de cuello blanco generalmente consignada en Leyes especiales y 

con sanciones no privativas de la libertad. 

SEGUNDA: Efectuar estudios sobre la conducta posterior del sujeto, 

después del cumplimiento de la sentencia, para evaluar el aspecto de la 

reincidencia. 

TERCERA: Instrumentar los llamados sustitutivos penales dentro de una 

política criminal alternativa. 

CUARTA: Señalar la conveniencia de que las reformas a los Códigos 

penales y a las Leyes de Ejecución Penal (penitenciarias) sean avaladas por 

investigaciones empíricas y no realizadas en gabinetes asépticos alejados de la 

realidad contemporánea. 

QUINTA: Buscar otros procedimientos en la administración de justicia, que 

no sean los conocidos de tipo penal, de tal forma que se sustituya la pena de 

prisión por trabajos a la comunidad, cuando proceda. 

SEXTA: Lograr una mayor colaboración de y en la comunidad, para 

solucionar los conflictos y restringir el uso de los aparatos burocráticos. 

SÉPTIMA: Es recomendable revisar los marcos jurídicos para que tengan 

como base la realidad social existente; desarrollar consejos de supervisión 

ciudadana y de derechos humanos en la legislación, procuración, impartición y 
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ejecución de la justicia penal; establecer mecanismos alternativos en las 

sanciones privativas de libertad y reparación del daño; separar a los internos por 

procesos federales y comunes; crear escuelas-taller del gobierno que incorporen a 

los internos seleccionados al trabajo productivo, así como proponer internos para 

el trabajo en la iniciativa privada y para el efecto, serán los cuerpos técnicos del 

sistema penitenciario los que deberán supervisar y evaluar el trabajo elaborado 

por los prisioneros. 

OCTAVA: Es necesario buscar una solución a la problemática descrita, 

debemos esforzarnos para romper con la tradición de los grandes edificios 

fortificados y de la disciplina inflexible, el encierro no es la solución, por eso es 

importante por ejemplo analizar detenidamente los sustitutivos penales como 

alternativa. 

NOVENA: Deberá señalarse que tanto en el ámbito constitucional como en 

el legislativo en general, al proponer a la reeducación y reinserción social como 

orientaciones primordiales de las penas privativas de libertad y de las medidas de 

seguridad, no se está exigiendo tan sólo que en prisión se organicen programas 

de tratamiento o resocializadores en sentido propio, sino que se obliga también a 

entender la resocialización en un sentido penitenciario, como principio informador 

del régimen de vida en prisión (no sólo de las actividades de tratamiento) y 

especialmente dirigido a la administración penitenciaria que debe estructurar aquél 

de modo que no acentúe los efectos estigmatizantes y desocializadores propios de 

toda condena penal y que genere de esta manera un trato digno a los reclusos. 

DÉCIMA: Planteamos como alternativa para evitar la prisión la aplicación 

de sustitutivos penales alternativos tales como: 

Primordialmente, trabajos a la comunidad cuando proceda o en su caso; 

Prisión los fines de semana o prisión en vacaciones, 

Para delitos de cuello blanco, trabajo en áreas de servicio como hospitales, 

guarderías, servicios de limpieza de edificios gubernamentales, escuelas, en la vía 

pública, por supuesto con cierto tipo de vigilancia. 
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Terapia psicológica y ocupacional. 

Trabajo en cooperativas, exprofeso para. delincuentes no peligrosos, de 

producción o maquilas, etc. 

DÉCIMO PRIMERA: Analizando el caso en concreto se puede buscar un 

sustitutivo adecuado con creatividad, de tal manera que no se afecte ni la 

economía, ni la seguridad de las ciudades y que sea realmente útil para el 

sentenciado como persona. 

DÉCIMO SEGUNDA: Para lograr la compatibilidad del sistema penitenciario 

mexicano con la legislación internacional de los derechos humanos, sería muy 

conveniente estatuir la obligatoriedad constitucional de la sustitución de la pena de 

prisión por trabajos a la comunidad cuando proceda, tomando como base los 

compromisos internacionales en materia de derechos humanos adquiridos por 

México. 

DÉCIMO TERCERA: Elaborar la legislación sustantiva y adjetiva, federal y 

en cada entidad federativa, que garantice la certeza jurídica en la ejecución de las 

penas, cuyo cumplimiento estaría a cargo de la autoridad jurisdiccional 

competente que carecería de facultades discrecionales. 

DÉCIMO CUARTA: La intervención de un equipo interdisciplinario que 

elaboren profesionalmente los estudios socioeconómicos y de personalidad en los 

que se apoye el juez de sentencia para su determinación, así como a una revisión 

periódica de las circunstancias del procesado que se llevará a cabo por el propio 

juez de sentencia o el juez de ejecución asignado al efecto de determinar, en su 

caso, el correspondiente perdón judicial. 

DÉCIMO QUINTA: Una reglamentación común a todos los centros de 

readaptación social en el país, para lo cual podría tomarse como modelo el 

reglamento del CERESO en el Estado de Chihuahua. 

DÉCIMO SEXTA: Reglamentar los trabajos en favor de la comunidad, como 

sustitutivos de la pena de prisión asignada. 
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Debido al gran auge que se tiene principalmente en la elaboración de 

cuadros que ellos pintaQ,~Cl~í como también otro tipo de artesanías, bien vale la 

pena que tengan más profesores especializados que los orienten con técnicas 

para que de alguna manera perfeccionen sus productos y logren venderlos sin 

muchas dificultades, tal y como les ocurre, ya que si bien es cierto que lo que ellos 

realizan es bueno, no tiene el toque final suficiente como para que alcancen su 

justo valor. Es por eso que de alguna manera la institución debe mostrar mucho 

interés en ese tipo de educación, ya que como se ha mencionado anteriormente, 

con este tipo de trabajo pueden obtener alguna ganancia con lo cual puedan 

ayudar un poco a sus familiares, o cuando menos sostener su estancia en el 

centro penitenciario en el que se encuentren. 

DÉCIMO SÉPTIMA: Realizada la reforma propuesta a nivel constitucional 

federal, la reforma de las legislaciones constitucional y ordinaria estatales, se daría 

por consecuencia. 

DÉCIMO OCTAVA: La legislación mexicana prevé a los trabajos en favor 

de la comunidad, como última opción entre los sustitutivos de la pena de prisión, 

para los que todos tienen capacidad, por lo que se abreviarían tiempos inútiles de 

espera a través de la reforma propuesta para quedar como sigue: 

Artículo 18° constitucional. ... Los Gobiernos de la Federación y de los 

Estados organizarán el sistema penal, en sus respectivas jurisdicciones, sobre la 

base del trabajo, la capacitación para el mismo, y la educación, así como la 

sustitución de la pena de prisión, por trabajos a la comunidad, bajo la vigilancia del 

juez facultado para otorgar, de ser procedente, el perdón judicial, como medios 

para la readaptación social del delincuente. Las mujeres compurgarán sus penas 

en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto ... 
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