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PROLOGO 

La elaborac16n del trabajo de tests profesional. st bten es un 

requtsito ineludible para todos aquellos que aspiraaos a la 

obtenci6n del grado de la Licenciatura en Derecho. responde. 

en at caso. a una preocupac16n despertada por el conoctaiento 

de 11 dr1a,tic1 realidad penttenciarta en nuestro pa1s. 

El contacto directo que tuve con el aedio carcelario. est1bl1-

ctdo con aottvo de 11 prestación de at servtcio social en el 

,rea del Derecho Penal en Tl1lnep1ntl1, Estado de Mixtco, des

pertó a1 inquietud por 11 problem,tica que afrontan quienes e~ 

tren a for11ar parte del confuso y distorstonante mu~do tie lo 

r~clusión. 

La descomposición que los internos sufren al contacto ~e de

lincuentes habituales tambiin recluidos, el auandono de las 

faaillas y el posterior reingreso del reo a la vida libre, 

afectado por las vivencias carcelarias y seguramente trans

for111do en un individuo als peligroso, son razones para re

flexionar en torno de la verdadera utilidad social de estos 



11 

estableclalentos del temor, del abandono, de 11 degradacl6n. 

Considero que el tema elegido es de lnteris para el Jurista en 

razón de que resulta lapresclndible conocer el verdadero obje

to social y la trascendencia de los Instrumentos legales ea

pleados en nuestro pa1s. 

Es nuestro deber, como estudiosos del Derecho, velar porque 

las Inst;tuclones Jur1dlcas cuaplan con sus propósitos, satis

fagan las necesidades de nuestra sociedad cambiante, siempre -

en evolución, persigan ante todo el bienestar de la comunidad 

y no se conviertan en obst&culos al desarrollo. 

En este trabajo presento una serie de proposiciones que, de -

apl1carse, contrlbulrlan a solucionar el problema de la exce

siva utilización de la pena privativa de libertad en MExlco. 

Finalaente quiero solicitar 11 aaable comprensión del lector 

por las observaciones que pudieran formularse en torno de 11 

presente Investigación, seguramente a consecuencia de las 11-

attaclones en conocimiento y experiencia del que suscribe, 



aclarando que el Gnico interls que ae ha aov1do a escribir 111 

11neas de esta tesis profesional es el de abordar, proponiendo 

soluciones, una draaltica realidad que atenta contra el de11 -

rrollo integral de nua,tra nac16n. 

JORGE NONTAAEZ OJEDA 



INTRODUCCION 

oesde hace auchos siglos, desde lpocas lejanas que se pierden 

1n la obscuridad del tieapo, la conducta de11ctuosa ha atent~ 

do contra 11 seguridad y estabilidad de los grupos soc;11es. 

La historia nos auestra que contra el delincuente ya se han -

usado todos los instrumentos de tortura y castigo que pueda -

concebir cualquier lm1ginación y, sin eabargo, los fenómenos 

de 11 delincuencia y la reincidenci1 permanecen incólumes. 

En el México de hoy, como en la mayor parte del mundo actual, 

el instrumento penal por excelencia es la prisión, utilizada 

casi Indistintamente para diversas clases de 111cltos y per

sonalidades crialnales, 

El origen de esta medida penológlca respondió, hace varios -

siglos, al interés de ateaperar las sangrientas pricticas que 

alcanzaron su auge en la edad media, La prlsionalización 

significó un avance en ese moaento histórico. 

No obstante, las décadas no pasan en balde. Las sociedades 

evolucionan y con ellas lo hacen sus criterios de organiza

ción. 



y 

Le ciencia crim1nológ1ce aoderne persigue coao uno de sus ob

jetivos fundeaenteles le resocteltzeci6n del del'lncuente, Los 

criterios de exptac16n y vindiceci6n que inspiraron le Teor1e 

Clistce del Derecho Penal deben entenderse coao parte del pe

sado. 

En nuestro pe1s el Art1culo 18 Constitucional dispone el obj!, 

ttvo fundeaentel que deberi perseguir el sisteae penal: La 

readeptaci6n del delincuente. 

Sin embargo, el C6digo Penal Federal y sus ho•61ogos del orden 

co•ún en cada une de las entidades federativas -besados todos

ellos en los aisaos principios- as1 coao le pena privativa de 

libertad en s1 aisme, responden a objetivos propios de otro 

•oaento histórico -menos evolucionado- por lo que dif;cllmente 

podrin cumplir con le responsabilidad de 1er instrumentos de -

read1pt1ci6n. 

Nuestros ordenamientos punitivos estin basados en principios -

propios de la Escuele Clislca del Derecho Penal. Los crite

rios de indlvlduallzacl6n legislativa, los de las circunstan

cies agravantes y atenuantes de laconducte ilfclte, asl coao -

los principios que reglamenten le libertad provisional bajo 



fianza o c1uci6n, 11 condena condicional y la libertad pre

p1r1tor1a, atienden m6s al estudio del delito que 11 del 

sujeto en cuesti6n, por lo que dificultan la pr6ctic1 de 

una indlvtduallzac16n judicial apegada a las exigencias cr! 

alnol6gtc1s aodernas. 

El abuso que a travfs de los procesos de 1nd1viduallzac16n 

Judicial se hace de la pena privativa de libertad, tapell -

dos por las estructuras Jurídicas con que se cuenta. es otro 

obstáculo a una adecuada política de trataalento de delln -

cuentes. 

La existencia de la prlsi6n en el Mixico de nuestros dlas es 

un hecho contradictorio en si aisno. Por una parte se le ha 

entregado la responsabilidad social de readaptar a quienes -

han actuado ilfcltamente, mientras que, por otro lado, nume

rosas lnvesttgaclones la acusan por los daftos ífsicos y psí

quicos que produce en la persona del interno, por los rasgos 

criatnógenos que le impri•e y por las la•entables consecuen

cias sociales que red1t0a. El Establecimiento Penitenciario 

Mexicano no solamente no cuaple con el prop6slto que se le -

ha encoaendado, sino que resulta soclalaente contraproducen

te. 



Ante tal realidad es iaprescindible 11 búsqueda de nuevos 

instruaentos penológicos que ofrezcan resultados a6s halaga

dores. 

En la última parte de este trabajo ae refer1rf a diversas•! 

didas de trataaiento en libertad que pueden aplicarse venta

josaaente si el proceso y los crttertos de 1ndividualizact6n 

son adecuados. 

Otros pafses han realizado con fxtto prograaas de desprislo

nalizaci6n legadores de amplios beneficios. 

En nuestro pafs tenemos un largo camino por recorrer; debe -

aos aprovechar la experiencia acumulada adecu6ndola a nues -

tra realidad socio-económica. 

En el derrotero hacia mejores perspectivas, es necesario •o

dlftcar profundamente la instruaentaci6n penal de que dispo

neaos actualaente, pero considero que los resultados sin du

da justiflcarfan los cambios. 



CAPITULO PRIMERO 
u Pena 



foraan todas parte de la at1m1 fam~lia y sign1ftcan un lrea 

1mportante en el desarrollo cultural: Integren la historia. 

de la cr1m1nal1dad. (1). 

1.1.2 La Reacct6n S0ct1l contra 11 Conduc
ta Antisocial. 

Pues bien, puede decirse que el crlmen, por antiguo casi C! 

rece de edad, pero por muy distintas car1cterfsttc1s que la 

conducta asocial haya manifestado en su larga htstorta y por 

muy diversos los bienes jurfdtcos afectados, siempre provoc6 

en el agredido la tntencl6n de consumar una venganza, de de

volver a cambio una agrest6n equivalente, o bien, de Imponer 

un severo y ejemplar castigo al agresor. (2). 

( l) 

( 2) 

CFR. Carranca y TruJlllo, Raúl. Prlnctetos de Soctolo 
gfa CrlmtnaL1_Derecho Penal. Imprenta Uñfversítarfa. 
Hfxlco, ITT5. p. 16. Este autor al Intentar estable -
cer desde cu&ndo ha existido el crimen y por cuanto -
subslsttr6 aún, se~ala: "Se comprende, pues, que la -
historia del crimen no sea otra cosa que un capitulo 
de la htstorta del hombre desde que se alz6 sobre sus 
extremtdades Inferiores a la faz de la tierra, y que 
se cerrara con la vida misma del hombre". 
Como veremos m6s adelante, el concepto y la apllcact6n 
de la pena han sufrido Incontable\ modificaciones. 
Ooctrlnalmente dicha evoluci6n se ha dividido en sie
te perfodos: venganza privada, venganza divina, ven -
ganza pública, perfodo humanitario, periodo ci~nt!ft
co, derecho penal autoritario o de la., dlctadurB y -
tendencias actualeL VIO. INFRA. 1.2.2. 



Esta re1ccl6n que el sujeto pasivo de una conducta llfctt1 ·~ 

nifiest1 y enfoca contra su agresor ha sido le9itta1d1 por -

los diversos grupos sociales I tr1v6s de un SISTEMA DE PENAS, 

reconocido en cada coaunidad y que. por otra parte, tiene 

existencia universal. 

Al respecto a1ntflest1 el a1e1tro Eugenio Cuello Ca16n: • •••• 

11 pena. con ftn1lid1des diferentes. feroz o aoder1d1, ha 

existido sleapre, en todos los pueblos, en todos los tleapos. 

LI pena es un hecho universal. Una organización social sin 

penas que 11 protejan no es concebible•. (3). 

1.1.3 El Poder Sancionador del Estado. 

Para hacer posible la pac1flca y próspera convivencia en so -

cledad, el hoabre ha creado un grupo de Instituciones que en 

conjunto peraltan el desarrollo social araónlco. 

A estas Instituciones que Integran el Estado se les ha dotado 

de poder propio para que hagan posible la realización de sus 

fines. 

(3) Cuello Ca16n, Eugenio. L! Moderna Peno)oafa. Casa Cd! 
torlal Urgel, Barcelona, 974, p. 15. 
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Es.ti· reaccUn que--el sudeto pasho de,.une conducta, 1Udt.· •!. 

n.tftes.t1. y .enfoca contri su agreso,r ha s,1do· 1eg1,Haada, PH,. -

los diversos grupos sociales a travb de un HSTENA .DE .. PEIIAS~ 

reconocido en cada comunidad y que, por otra parte, tiene 

extstencia unhersal. 

A 1, respecto, •an1fies,ta, e,l ,aa1tstl'O·.-E11gen,io · CueU o Ca) 6n:. • •• , • 

11. pena.. con· fi naH dad" dHerentes-.. fel'OZ O·, l!IOdJrada, ha. .. 

ex.tstido s1Hpre, en todos los pueblos, en todos los t1e•pos. 

La pena es un bectio universal. Una organ1zaci6n social sin 

penas que la protejan no es concebible•. (3). 

1.1,3 El Poder Sancionador del Estado. 

Para hacer posible la pac1fica y pr6spera convtvencta en so -

c1edad, el boabra ha creado un grupo de tnstituctones que en 

conjunto pera1tan el desarrollo social ara6ntco. 

A estu institucton11 que intt91"111 el Estado se les be dotado 

da podar propio para que bagan po·snni li rea11zaci6n de sus 

finas, 

(3) Cuello Ca16n, Eugenio, bt Moderna Ppno)op.h, Casa Ed! 
torial Urge1, Barcelona, 974, p. il. 



Pues bien. entre lo5 principales deberes del Estado debeaos 

aencionar el de proteger 101 principios Jur,dlcos fund1aent1 

les de lo5 gobernados, coao son 11 Dignidad de 11 persona hi 

a1na, la Libertad, el orden, la Justicia, el Bien CoaGn y 11 

Seguridad Jur1dica. 

LI dignidad de 11 persona hua1n1 es un concepto con profun -

das bases •orales que se encuentra relegado y contlnuaaente 

olvidado por los organismos encargados de aplicar de 1lgun1 

aanera 11 Ley Penal en organizaciones sociales de 11 coaple

Jidad de 11 nuestra. (4). 

En sociedad nos debemos un respeto mutuo que no debe perder

se ni siquiera cuando nos juzguemos unos a otros por actos -

calificados de 111cltos, según términos de nuestra Ley Hu••· 

na. 

(4) 

Al respecto aanifiesta el Doctor De Tavlra y Norleg1. -

Sin embargo es reconfortante saber que algunos slste
aas penales avanzados, conscientes de que el delin 
cuente no solaaente merece. sino que también requiere 
para su conveniente resocializaci6n un trato a6s hu•! 
no y comprensivo de su realidad. han decidido apllc•t 
le medidas mas dignas. Concretamente es el caso de -
Oinaa1rc1, que dentro de las tres principales metas -
de su Sistema de Justicia Criminal lnc1uy6 el "cua -
plir con los principios fund1aental1s de J~stlcla y -
Humanidad". VID. Brudensholt, H.H., "Crt~e Pollcy in 
Oenaark", Crime and ~e,tngypncfi. A Publication or the 
National Councti onr me andallnquency. Volume 26, 
No. 1. Jan 1980. New Jersey, 1980. p. l~. 
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el hoabre, 16n el delincuente als corrupto, es, entre -

los seres extstentes, el centro de construcci6n del Universo, 

prectsaaente porque fue creado a 1a19en y 1eaejenz1 de D1os. 

De aqu1 su dtgn1dad priaer1 y esenc111, de ser espejo del S~ 

premo Hacedor de todas las cosas, de ser cooperador a trevls 

del tiempo de su obra creadora". (5). 

La libertad es un rasgo que hace 11 hoabre ser un ente Gntco, 

distinto de los demls seres vivos, y en le rafz de su liber

tad, la inteligenc1a y la voluntad, se encuentra su cepaci -

dad de autodetermlnarse, de poder discernir, preferir. La -

libertad diferencia al hombre de los seres irracionales por

que lo hace ser duefto de sus actos. 

El Estado debe proteger la libertad del gobernado en sus dos 

aspectos fundamentales: priaeramente la libertad ffsica, que 

según la autorizada opln16n del maestro Villoro Toranzo, 

abarca tanto el aspecto externo como el interno del ffsico -

huaano, teniendo cada cual su propia antftesis, es decir, su 

----------·--------
( s) Tavlra y Moriega, Juan Pablo de. La Pona_~ los Prln

clpjQJ Jurfdlcos Fundamentales. Tesl'í-p¡:¡¡feilonaT.t! 
cuela Libre de uerecno, AliiTto, 197S, p. 14. 
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propta fol'lla de esclavttud: el &abito f1sico externo puede 

ser avasallado por In cadenas de unrigiatn tirano, aientru 

que 11 libertad interna puede lleger a ain1rse coaplet1aente 

por araas tan desastrosas coao las drogas. (6). 

En segundo lugar la libertad aoral y jurldic1, entendida 11 

priaer1 coao 11 facultad de enc1ainar1e a tr1,,1 de 111 1c -

ciones propias h1c11 el bien personal o del grupo a que se -

pertenece y la segunda coao una 1iaitact6n de esas dectsto -

nes y acciones personales, coao un tope que peraite que 101 

dea6s individuos puedan disfrutar de su propia libertad ao -

ral. 

Los conceptos de Justicia, Seguridad Jurldica y Bien Coaún, 

por su parte, necesariaaente deben aarchar Juntos para que -

puedan subsistir; el maestro Preciado Hernlndez entiende por 

Justicia "el criterio ético que nos obliga a dar al pr6Jl•o 

lo que se le debe conforae a las exigenctas onto16glcas de -

su naturaleza, en orden a su subsistencia y perfecclonaaien

to personal y social". (7). 

(6) 

( 7) 

CFR. Villoro Toranzo, Ht9uel. lntroduccl6n al Estudio 
4_t_l_D..u_e_s;,!I_~. Ed. PorrGa. Mhlcó~ ·mg-:-¡;-.-m-:-·- --
Prec t ado Hernlndez, Ra f 111. I.IUJ.11!1.U ...Jl.t..1J.lllo1h •. d.l.1 
Den1c_~9. Editorial Ju\. Mhtco, 1970. p. 217. 
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Coao bten coaGn puede definirse "el conjunto de condtctones 

de le yide social que peraiten el hoabre r11ltz1r su desti

no. cuaplir su n1tur1lez1. perfecctonar su ser. es decir•! 

c1nz1r su bien•, (8) 

A su Yez. le Seguridad Jurfdice es un tiraino deriyedo de 

le incertiduabre que puede surgir con 11 conyivencie en gr1 

po. con respecto I le urgencia de saber I que atenerse en • 

rel1ct6n con el pr6jiao. Si por une parte se tiene una se

r;e de derechos tendientes I hacer Juste le convtyencta so• 

cial, es aenester teabtin contar con absoluta certeza que -

le regla se cumplir, indefectiblemente y que los derechos• 

serán respetados sobre cualquier ataque, usindose pare ello 

11 fuerza social st fuere necesario, 

"Asf pues, 11 Seguridad Jurfdtca consiste en la g1r1ntf1 

que tiene 11 persone humane de que se respeten su tntegrt • 

dad ffstce, sus bienes, sus derechos y que st llegaren• 

ser perturbados en alguna forae, serln protegidos por el 

orden Jurfdtco•. (9) 

------- -----------
(b) 

(9¡ 

Gohz6lez Luna, Efre1n. Muaantsao Polftlco. Edttortel 
Ju.. Mhtco, 19!i!i. p. 141. 
Tavtra y Nortega, Juan Pablo da, ~~J.!. p. 32. 
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De esta aanera, no es conceb·ible que haya justicia n1 81en 

coaún donde no hay un orden que garantice el cuapHa1ento de 

los derechos fundaaentales. 

Ahora bien. dec11 anterioraente que el Estado tiene coao fu! 

ci6n prtncipa11ataa la de salvaguardar y hacer respetar 101 

principios jur1dicos fundaaentales, para de esta aanera pro

teger a sus gobernados e integrar un grupo social estable. 

Dado que la aisión de la Autoridad es aantener el orden so -

cial, debe contar con los instruaentos necesarios para con -

trolar las conductas que se caractericen por su finalidad 

asocial. 

Pues bien, este es precisaaente el origen del Poder Sanctont 

dor del Estado y su esencia en la tdea de que es legfttao rt 

prender a un, persona o grupo de personas que realizan con -
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duct1s ilfcit1s, 1 fin de a1ntener 11 est1b11tdad del todo, 

de la sociedad, (10) 

Jacques Leclerqc manifiesta 11 respecto que "el derecho 1 

c11ti91r, coao el derecho e le guerra, es, ante todo, e3erc! 

cio de la Legft1aa Defensa Social" (11) y poaterioraente 

(10) 

(11) 

Es oportuno coaent1r que al respecto del derecho que 
el Estado tiene pera sancionar \e ha entablado une 
fuerte discusión doctrinal. Por una parte hay qu1e -
nes sostienen que les instituciones estatales efectl
veaente estin facultades para Imponer s1nctone1, y 
dentro de este corriente han ea1stldo muy diversas t! 
ne11dedes, hasta los torturosos extreaos que Europa -
vivió en la pr6ctice penal de la Edad Media. (INFRA. 
1.2.2.3). Existe otra posición, ant1tes1s de la ante
rior, que considera que el Estado carece de faculta -
des para ejercitar funciones de órgano represivo de -
conductas 111c1tas. Entre los autores que sostienen 
estos arguaentos podemos mencionar a tom6s Moro, To -
maso Caapanella (en "Utopla" y "La Ciudad de Dios• 
respectlveaente), Bruno Ntlde, Ea111o G1rerdln, Luis 
Molinar!, Le6n Tolstoi y Antole France. Al respecto -
consultar Jla6nez de Asúe, Luis. Le Lg' J el Delito. 
Editorial Sudamericana. Buenos Aires,978, pp. 40, -
y ss. Person1laente opino que el Estado est6 legltl•• 
do para Intervenir en cuanto se cometen conductas 11! 
citas, pero no para reprimir, castigar o Intentar at! 
morlzar al delincuente (lo que se ha hecho ya en di -
versas etapas históricas con negativo, resultados, C! 
eo anallzereaos posteriormente), sino pare toaar una 
serie de medidas que conduzcan e le verdadera readap
tación del que ha actuado antlsoclal•ente, 
Leclerqc, Jacques. Derechos I Deberes del Hombre. B! 
blloteca Herder. Barcelona, l 75. p. 75. 
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1greg1; •coao h legltla1 defensa lndhidu1l. 11 1.egltia1 d! 

fen11 social supone un 1gre1or inju1to, un peligro lnalnente 

y se 11a1t1 11 eaplto de los aeOos rlgurosaaente necesarloa 

p1r1 1lej1r el ••1, 11 paso que 11 1eglt1•• defensa social • 

se legitlaa cuando un acto pasado acarrea Inseguridad pare -

11 porvenir, En efecto, 11 a1sl6n de 11 Autoridad Social es 

aantener el ·orden aocial. h 1nfracc16n que Henez1 repetir

se es un peligro pera 11 orden¡ la Autoridad Social debe sa

lir al paso del peligro•,(12) 

Efectivaaente, la Defensa Social puede dividirse en dos as -

pectas: el Interno donde el lnstruaento a usar es 11 Derecho 

Penal y 11 externo, donde el 61tiao recurso es la guerra. 

stn eab1rgo, y aqul coincido coaplet1aente con la op1nl6n 

del Dr. De Tavira y Moriega, la Defensa Social de ninguna•! 

ner1 otorga facultades a la Autoridad para que coaeta actos 

que signifiquen 11 vlolaci6n di las &aranttas Jurfdlcas fun

d1aentales. "Asf, en el orden intern1cion1l la guerra no 

justifica el genocidio de inocentes por a,s que se hable de 

Defensa Social y en el orden interno tampoco se justifica el 

toraento o el trato Injusto de los crlalnale,•. (13) 

(12) IBID. p. 75. 
(13) Tavira y Moriega. Q.L...&il. p. 41. 
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De cu1lquter a1ner1, 11 Estado, h1ct1ndo uso de 1u poder s1~ 

cton1dor y I ftn de a1nt1ner 11 11t1btltd1d 1oct11, dtct1 

nor••• de conducta que obligan 11 gobernado y s1n111n los 1! 

attes de su propia libertad. 

Estas noraas jurfdtc1s las refiere el aaestro Becerra Baut1! 

ta coao la "descr1pct6n de la conducta que el Estado extge a 

10s coasoc11dos, 1n tanto se con,t1rt1 en a1ndato,1n cuanto 

va 1coapaftado de aquella consecuencia que el Estado vtncul1 

1 11 desobediencia". (14) 

De esta a1ner1, en ejerctcto de su poder s1ncton1dor el Est1 

do declara y previene con diversos ttpos de c11t1gos, inten

tando de esta aanera provocar 11 obediencia de sus goberna • 

dos, y s1 el precepto jurfdtco no se respeta, le es tapuest1 

una pena o s1nci6n 11 infractor. 

Esta polltica preventiva de crt•tnaltdad ha sido usada desde 

tteapos anttqufsiaos (15), y stn eab1rgo los resultados no· 

(14) 

(IS) 

Becerra Bautista, Josl. Los Prtnclatos Fundaaent1l11 
del Proceso Penal. Ed1torta1 Jus. lxlco, 1947. p. 14. 
Ver lo referente a "Evolucl6n Cronol6gtc1 de la Pena" 
en 1.2.3. de esta Tesis Prof11lon1l. 



- 13 -

han sido auy sattsfactortos, (16) 

De cualquier a1ner1, dado que las conductas deltcttvas st 

guen acaeciendo dtarteaente en todas las sociedades actu1les 

11 necesario 1bord1r el probleaa a trevls de nuevos c1•1nos 

en 11 búsqueda de soluciones a la problea6tic1 crtainal. 

El estandarte que sustento en este tesfs profesional es el 

de enfrentar al delincuente no con un 1ra1 que le ateaorfce 

y castigue desmedidamente (y al alsao tiempo origine deftos 

1 terceros inocentes, como los familiares del condenado), 

(17) stno con une serte de medidas que le ayuden a superar -

11 problea6tic1 que le llev6 al crtaen y procurar asf su ver 

d1der1 resoct1llzact6n. 

(16) 

(17) 

AGn en 11 Biblia, que contiene aspectos de Derecho P~ 
nal, podeaos encontrar el razonamiento que intenta 
prevenir la realizaci6n de una conducta incorrecta a 
travfs de la amenaza de un castigo: "Mas del arbol de 
la ciencia del Bien y del Mal no comer&s de fl, por -
que el dfa que de fl comieres, morirls". (Gen. 2.17) 
y el hoabre y la mujer comieron de ese 6rbol y fueron 
expulsados del Edfn. (vfase Gen. 3). Biblia, La Santa. 
sociedad Bfblica Americana u.s.A. pp. 2-3. 
VID. Graaatica, Filipo. Principios de Defensa Social. 
Martbel, Artes Gr&flcas. Espafta, 1974. p. S3. 
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1.2 EVOLUCION OE LA PERA 

1.2.l Aspectos Generales 

Con el transcurso del tiempo el concepto dt PENA ha sufrido 

cont1nuos caabtos¡ el estudio analfttco de la historia nos • 

conduce I inferir que 11 tendencia de su evoluci6n es hacia 

la dulclficact6n de procadiatentos, por lo qua los c1sttgos 

lnfaa1ntes y con carlcter de venganza han Ido desapareciendo 

paulatinamente. 

Es conveniente tener en cuenta que, desde la als remota an • 

ttgüedad, han Influido en la naturaleza de la pena las cara~ 

terfst1cas propias del orden moral, las costumbres de cada 

raza y la importante herencia de las tradiciones de los pue

blos. 

El estudio de 11 func16n represiva muestra qua los fundamen

tos adopotados por el 6rg1no sancionador a tr1v6s del tiempo 

han sido diversos y siempre de acuerdo a las c1racterfstic1s 

propias de cada cultura. 

1.2.2 Evolucl6n de los Conceptos Justlfl 
cantes de la Funcl6n Represiva. 

En el estudio del desarrollo de las Penas han Intervenido 1~ 
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nuaerables trat1dista1 y coao con1ecuenci1 las opiniones vet 

tid1s 11 respecto casi nunca resultan ser uniformes. 

Entre las inve1ti91cion11 aas iaportantes podeaos citar 11. 

da G1rr1rd (18), quien concibe dos periodo& en 11 evoluci6n 

hist6r1c1 del Derecho Penal: \1 ven91nia privada (eJerctd1 -

por el ofendido y su faailia) y la ven91nia p6blica (fases• 

teocritic1, de intia1daci6n y de correcci6n)¡ Prins (19) op! 

na que han existido cuatro periodos: consuetudinario de rep1 

raci6n (hasta la Edad Media), de expiacl6n o lnttaidact6n 

(h1st1 el Renacimiento), humanitario (hasta el S. XVIII y 

parte del S. XIX) y clentfflco (conteapor,neo), Carrera, por 

su parte, 1dvertta diferentes etapas: dogaatlsao, raclonall~ 

ao y etapa clenttfica. (20) 

El aaestro Eugenio Cuello Ca16n divide la historia de la Fu! 

cl6n Represiva en los siguientes per1odos: de la venganza 

divina, de la venganza pabllca, per1odo huaanltarlo, per1odo 

(18) 

(19) 

(20) 

Garrard, citado por Carr1ncl y TruJillo, Raúl. Derecho 
Penal Mexicano. Editorial Porrúa, S.A. México,~ 
p. 90, 
Prins, citado por Carranca y Trujlllo, Raúl. Derecho· 
Penal Mexicano,~. p. 90, 
CFR. Carrera, Francesco. Pro9r••• de Derecho Crlainal. 
Editorial Teais, Bogot6, 197 • Vol. ti, pp, 4 Y u. 
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cient1fico. derecho penal autoritario o de las dictaduras y 

tendencias actuales, (21) 

Pare los efectos del presente estudio ae referirl I este ú1-

t1ae clasificaci6n, la que ae parece bastante acertada y co~ 

pleta, pero creo conveniente aclarar que dicha divisl6n obe

dece Gnicaaente a un tnterls te6rtco y de estudio. pera coa

prender •ejor las distintas tendencias •anlfestades por cada 

cultura, y no une 1ta1tact6n crono16gtca, ye que las partic~ 

leridades de cada per1odo se han presentado indisttnte•ente 

en diversas lpocas. 

1.2.2.l La Venganza Privada 

Doctrinel•ente se he entendido que la etapa de 11 venganza -

privada fue 11 pri•era aenifestación represiva• le que pue

de darse cetegorla de pene. 

Se piense que en los primeros grupos humanos, cuando todavla 

no existla un Poder Público estable y con el vigor necesario 

para i•ponerse I los particulares, 11 func16n represiva de -

conductas illcitas revestfe 11 formz de una venganza. 

(21) tFR, Cuello ta16n, Eugenio, Derecho Penal. Bosch, ta
n Editorial. Barcelona, 1971. Vol. t. 10110 l. p. ~7. 
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Sin eabargo. la venganza que ejercitaba un individuo o un 

grupo contra otro era en principio pura•ente personal y car~ 

c1a de reconociaiento social, por lo que no puede d6rsele C!, 

tegor1a de Pena sino hasta que 11 conciencia colectiva se -

pone de parte del vengador, legitiaando su conducta y en oc!, 

siones llegando 11 extre•o de ayudarlo en su coaetido. (22). 

La venganza privada origin6 innuaerables •ales porque el ve~ 

gador no ten11 freno y causaba 11 ofensor y su f1aili1 todo 

el dafto posible. Esta fue 11 r1z6n por 11 que est1bleci6, a 

aanera de 11aite y control, 11 •Ley del T1lt6n" cuya f6raula 

era •ojo por ojo y diente por diente•, pontindose f\n a la -

venganza tliaitada. 

Con el transcurso del tieapo aparect6 taabtin 11 •coapost 

ci6n", aadtante la cual el ofensor y su f1•ili1 rescataban -

del ofendido, aedtante el pago de dinero u objetos de valor. 

el derecho de venganza. (23) 

(22) 

(23) 

En e,te sentido se m1nifiesta Federico Pulg Pefta cuan 
do seftala que en las Apocas als reaotas no puede ha~ 
blarse de penas ni de justicia penal¡ aún cuando en -
contr1aos ciertas conductas con algún parecido a 11 -
pena no es ella a1saa. Al respecto ver Puig Pefta, Fe
derico. Derecho Penal. Ediciones Nauta, S.A. Esp1ft1, 
19S9. Vol. 1, Tomo J. p. 17. 
VID. Cuello Ca16n, Eugenio. Derecho Penal. Q!.,_fil. -
p. S8. 
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1.2.2.2 Le Y1n91nz1 Divina 

En este et1p1 la func16n repr~siva tiene coao fundeaento 11 

idea de que con 11 conduct, ilfc1t, se ha ofendido• la di

vinidad, por lo que el grupo social castiga al ofensor para 

lograr el aplacaaiento de la ira divina. (24). 

En este perfodo el juzgador actúa en noabre de Dios y al 

castigar al infractor se intenta ganar nueveaeate la prote¡ 

ción y aaparo de la divinidad. (25) 

1.2.2.3 La Venganza Pública 

El periodo de la venganza pública se caracteriza por el in

terés que aanlflesta el representante social para aantener, 

• toda costa, la paz y la tranquilidad social. 

El sisteaa de prevención general de delincuencia utilizado 

en esta etapa consiste en atemorizar a la población a tra -

(24) 

(25) 

Cabe comentar que el derecho penal del México prehi! 
pinico puede ser clasificado, en su aayorfa, dentro 
de la etapa de la venganza divina, aunque contiene -
taab1En fuertes razgos de venganza pública. En lo r~ 
latlvo consultar Cort6s lbarra, Miguel Angel. Dere -
cho Penal Mexicano. Editorial Porrúa, S.A. M6xlco'; -
1971. pp. 31-JZ. 
CFR. Cuello Ca16n, Eugenio. Derecho Penal, ~
pp. 58-59. 
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vts de la frecuente ap11cact6n de penas extreaadaaente du. 

ras, castigando con sana no solaaente los delitos als 9ra -

ves, stno basta conductas hoy no t1p1ftcadas, coao la a19i1 

y la hecbicerfa. 

Este espfrttu 1nsptr6 el Derecho Penal europeo hasta vfspe• 

ras del S. XIX y es constderado por nu•erosos autores co•o 

uno de los episodios als sangrientos en el viejo conttnen -

te, ya que, en la lucha contra la criatnalidad, cont1nuaae~ 

te se recurri6 a la pena de auerte agravada con largufsiaas 

torturas; se utilizaron penas corporales hasta la autila 

cl6n de varios miembros; las penas Infamantes y pecuniarias 

taabttn tuvieron gran ap11cac16n. (26) 

Durante los S. XV a XVII, que fueron los mis crueles, no se 

dud6 en llegar a extreaos de desenterrar cadlveres para pr~ 

cesarlos e taponer condenas que trascendfan a la descenden-

(26) Foucault hace una narraci6n poraenorizada de la mant 
raen que fue ejecutado Damlens ante la puerta de la 
Iglesia principal de Par1s el dos de Marzo de 1957: 
prtaero atenazado en diversas partes del cuerpo, qu! 
aado con azufre derretido y aceite hirviendo sobre -
las partes atenazadas; a continuac16n su cuerpo fue 
estirado y desaembrado por cuatro caballos, para f1-
na1aente consumir sus restos en el fuego. La doscr1i 
cl6n de tan aterradora eJecucl6n puedo dar amplia -
Idea de lo que fue la pr6ct1ca penal en la etapa co
aentada. Para mayor amplitud ver Foucault, Michel. -
Vi!11ar y Castigar. Siglo XXI, Editores, S.A. Ml•1co, 
19 8. pp, 11-13, 
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cia del sentenciado por varias generaciones, (27) 

Por otra parte reinaba en la ap1icacl6n de justicia al ali 

i16glco desorden y la mis •arcada desigualdad, ya qua aten

tras a los plebeyos se iaponfanlas penas als severas, a los 

nobles se les reservaban los castigos als benignos. Adeals, 

los jueces y aaglstrados tenlan la facultad de Imponer pe -

nas no previstas en la Ley e incluso castigar por conductas 

no tipificadas penalaente. (28) 

El aaestro tarranci y Trujillo nos da una acertada explica

ci6n socio-politice que nos facilita la comprensl6n del por 

qui el órgano Judicial no dud6 en recurrir a los lfattes 

(l7) Es oportuno coaentar que el Derecho Penal en esta 
Epoca no se 1imtt6 1 sancionar hoabres (vivos e in -
cluso muertos), sino que puso bajo su taperio conduc 
tas de animales e incluso lleg6 al ridfculo de •cas~ 
tigar• cosas. Al respecto consultar Bueno Ar~s. Fran 
cisco. Apuntes de Slsteaas y Tratamientos Penitencii 
rios. Instituto de Cr1a1nologfa, Universidad de Aa -rrra. p. 4. 

(28) Estas circunstancias eran agravadas hasta lo excesi
vo con las peculiaridades del procedimiento penal en 
esta etapa, que se mantente secreto tanto para el p~ 
blico como para el procesado, hasta 11 sentencia. A 
éste no se le permitfa conocer de la acusación, de -
los car1os, declaraciones o pruebas¡ ademls los Jue
ces ten an facultades para recibir denuncias an6nlaas 
y para interrogar al procesado hasta poco antes de 
dictar su sentencia¡ todo esto en perjuicio de los d! 
s1fortun1dos a los qua se sometfa • proceso penal en 
el perfodo en cuestión, Al respecto vfasa Foucault, -
Mlchel, QL...J;.i!.. pp, 40 y SS, 
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aas salvajes de la tortura para intentar iaponer 11 •pez ,o

cial": • ••• coao las clases doainentes fundaban su poder en -

el soaetiaiento de las doatn1d1s. 11 venganza pública se tr~ 

dujo en la als cruenta represt6n y en la aaxtaa tnhuaantdad 

de los sisteaes I f,n de asegurar el doa1nto de las oltgar -

qufas de guerreros y de polfticos por aedio de la intta1da -

ci6n als cruel". {29) 

Resulta revelador el hecho de que en sociedades cl1stftcad1s 

dentro de 11 venganza pública h1y1n sido creados los als es

aeredos instruaentos de tortura aplicados coao sanciones pe

nales: los calabozos (el condenado peraanecfa en prisl6n pe~ 

petua en subterrlneos); la jaula de hierro o de madera; 11 -

argolla (pesada pieza de aader1 cerrada al cuello); la horca 

y los azotes; la ruede (en 11 que se sujetaba 11 reo despufs 

de roaperle los huesos a golpes); las galeras; el descuarti

zaaiento por 1cci6n slmultlnea de cuatro caballos; la hogue

ra; 11 dec1plt1ci6n por hacha y la marca lnfaaante por hie · 

rro candente. Estos s61o son algunos de los instruaentos rt 

prestvos a travfs de los cuales se 1ntent6 (equivoc1d1aent1) 

castigar y prevenir las conductas llfclt1s en este sangrien

to periodo. 

(29) Carra~cl y Trujillo, Raúl. Derecho Penal. Mexicano. -
~- p. 98. En el mismo sentido Angeles Contreras, 
IB~ú,~~Compendlo de Derecho Penal. Textos Unlverslta
rto~, S.A. Mhlco, 1969, p. Sl. 
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1.2.2.4 El Per1odo Huaanltar1o 

YI desde el S. XV coaenz6 en Europa un re.voluclonador aovi

a.lento f11os6f1co que surgl6 con el efin de superar las de

plorables costuabres 1 condiciones sociales taperantes por 

largas dEcadas en la Edad Medta. 

El Renacimiento se caractertz6 por el gran n6aero de pensa

dores que se aantfestaron en contra del est1ncaa1ento en 

que se hallaban sumidos los pueblos europeos de aquella Epi 

ca. provocando un nuevo giro primero en las concepciones f! 

losóflcas y despu6s en la realidad de las nuevas naciones -

europeas del S. XVIII. 

Fue dentro de este marco de pensaatento liberal 1 revolucii 

narto donde aparect6 la enorae aportaci6n penal del italia

no Cisar Bonnesana, MarquEs de Beccarta, quien en su obra -

•oet Dellttl e della Pene• (1764) denuncl6 valtenteaente lo 

que El 11aa6 "deaastado libre ejercicio del poder ••1 dtrt

gtdo, que tantos 1J1aplos de atrocidad nos presenta•. (30) 

(30) Bonnesana, Cfsare, Citado en Carrant6 y Trujlllo, -
Raúl. !!!lli!'~ Penal Mexicano. ~~. pp, 99-100, 



-23 -

Becc1ri1 an1liz6 y cr1t1c6 la realidad penal de la 6poca; 

con su obra combat16 11 pena de muerte, la confiscaci6n, las 

penas inf1•1ntes, la tortura, el proced1aiento Inquisitivo y 

abog6 por la atenuacl6n de las penas y por la proteccl6n del 

acusado, mediante garantfas procesales. (31) 

Sus proposiciones afortunadaaente fueron bien vistas por sus 

conteapor,neos, y algunas legislaciones (Rusia, las Slcilias, 

Prusia, Austria) recibieron su influencia. 

Finalmente la Revolucl6n Francesa puso fin a las atrocidades 

aedievales con su "Declaración de los Derechos del Hoabre y 

de los Ciudadanos• (1791), la que en muchos de sus princi 

plos manifiesta la Influencia de Beccarla. 

Slaultineaaente con Bonnesana, John Howard, en Inglaterra, -

real1z6 estudios sobre la prlsi6n; vlslt6 los establecimien

tos penitencl1rlos de la Isla y posterloraente las prisiones 

(31) Todas estas proposiciones de Bonnesana nos hablan de 
su sentido huaanl1ta. Por otra parte, profundo conoce 
dor de las Inevitables leyes de la evolucl6n, Becca ~ 
ria sabia que las realidades penales camblarlan lnde
fectlbleaente hacia un panorama •Is huaano para el dt 
11ncuente, y que toda Ley que se apartara del verdad! 
ro derecho del soberano para penar los delitos, siem
pre encontrarfa una resistencia que la vencerla a la 
postre. Con toda esta ff y esperanza tn el caablo de 
la real ldad penal escrlbl6 su obra. Al rupecto ver -
Beccarla, C6sare. De los Delitos y de las Penas. Edl
clone~ Arayú. Buenos Aires, 1955. p. 183. 
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m6s laport1ntes de Europa. Con el aaterlal reunido en sus -

Investigaciones public6 en 1777 su obra "Estudio de las Pr1-

s1ones en Inglaterra, en Gales y en Europa• en 11 que crit1-

c6 las horribles condiciones en que se h1ll1b1n los encarce

lados y posterloraente propuso un sistema coapleto para el -

tratamiento de los presos, •ststeaa besado en le refor•• ao

rel de los reos por aedlo de la religt6n, por el trabajo, por 

11 separaci6n Individual y por un r6g1aen hlglfn1co y 111••! 

ttcio hu.anos•. (32) 

Howard, con su gran aportecl6n constituye una bese taportente 

en las tendencias que dieron lugar 11 naclalento de la actual 

Penologla. (33) 

(32) Cuello Calón, Eugenio. Derecho Penal. !!L,__li!_, p. 61. 

(33) El estado de les prisiones en el S. XVIII era de un 
abandono total para procesados y condenados. John Ho -
werd, quien tuvo contacto directo con estos estableci
mientos al ser nombrado sheriff de Bedford en 1773, se 
11en6de pene e Indignación por la suerte 1 11 que eren 
abandonados los reclusos. En le introducci6n a su 11 -
bro "The state of the Prlsons• se comente que fue Ho -
ward el hoabre que 11 Historia sefta16 pare cambiar ten 
deplorable realidad carcel1ri1. Efectivamente, reco 
rrió les prisiones europeas en la famosa "Geografla 
del Dolor•, experiencia en 11 que se bas6 pera promo -
ver despufs profundos caabios. Le enorme bondad de es
te humanista lo llevó I enfermar mortalmente en una de 
sus visites, acaeciendo su fin en 1790. Como culto• -
la obre realizada por este filintropo aparece en su 
tumba, en Cherson, la siguiente tnscrlpcl6n: •John Ho
ward, Whoever thou art, thou standest at the tomb of -
your frlend. 1790". Consúltese ltoward, John. The stat!_ 
of th~__Jlrisons. J. M. Oent & Sons, LTO. GreatTrTtiTñ, 
m·r.nrstTubl 1shed. pp, IX y B. 
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No obstante que el Derecho Penal Huaanitario sin duda dulci• 

fic6 y huaaniz6 las penas, aboliendo la de auerte en algunos 

p1fses, haciendo desaparecer cesi en todas p1rt1s las corpo

rales y las tnfaa1ntes, 11 atsao t1e•po que htzo de la pena 

de prisi6n la principal •edid1 expi1tort1, 1 11 que se lnte! 

t6 dar un sentido corr1ccton1l, Cuello C1l6n opina que frac!. 

s6 prtnctpalaente porque no se supo entender 11 realidad b1!. 

l69ic1, psfquica y social del delincuente y porque se conci

bi6 el concepto de PENA si•pleaente coao el resultado de la 

1bstr1cci6n de los estudiosos de 11 ciencia crl•lnol6gic1 y 

no como una verdadera •edld1 de defensa social contra el de

lito. (34) 

Por otra parte considero que se lncurri6 en el error de I••· 

9in1r un delincuente gen6rico, olvidando las c1r1cterfsttc1s 

propias de cada ho•bre que 1ctG1 1nttsoct1l•ente, de esta 

foral se pens6 que todos los ho•bres eran susceptibles de ser 

1naend1dos I tr1vEs de una •1s•• aedtda (11 prlst6n) y se ii 

nor6 el hecho de que c1d1 sujeto 1ctG1 1ntlsocl1laente por -

diversas razones, por lo que debe 1pltc1rse, ta•biEn, distl! 

tos tipos de aedldas resocl1liz1nt1s. 

(34) CFR. Cuello C1l6n, Eugenio. Derecho Penal.~. · 
p, 62. 
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1.2.2.5 El Perfodo Cientffico 

Ya heaos analizado que en el perfodo huaanitario (sustentado 

por la Escuela Cllsic1) disainuy6 el rigor de las penas y se 

garantizaron los derechos bisicos de la persona hua1n1 fren

te al poder de la autoridad, pero se coaeti6 el error deba

sar su sisteaa sobre una concepci6n abstracta del delito. 

Pues bien, a partir del s. XVIII las ciencias de la Biologfa, 

Medicina, Psicologfa, la naciente Sociologfa, tuvieron un ni 

table desarrollo y su aplicact6n en el caapo del estudio del 

delito vino a iluainar el problema, iniciAndose entonces la 

investigaci6n de la personalidad del sujeto infractor. 

El Perfodo Cientffico cuya esencia estuvo deterainada por la 

•,-,nd• transrormaci6n producida en el Derecho Penal a causa -

de la lrrupci6n en su terreno de las ciencias que integran -

1a aaplia disciplina denoainada Criminologfa• (35) significó 

un enorae paso hacie adelante, ya que coaenz6 a adentrarse· 

en lo que personal•ente considero lo fundamental del problea1 

delincuencial: el porqu6 un sujeto deterainado comete ilfci

tos. 

(35) Cuello Ca16n, Eugenio. Derecho Penal. Q.2.,__fil. p. 62. 
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Solaaente cuando coapr1ndaaos las razones que llevan a cada 

persona a convertirse en delincuente, podreaos dar una solu

ct6n razonable a su probleaa y r1tntegr1rlo stn peligro I la 

vida noraal en sociedad. 

1.2.2.6 El Derecho Penal Autoritario 

En el presente siglo brotó una iaport1nte faceta del Derecho 

Penal que ha tenido lugar con el nectatento de reg1aenes po-

11ttcos totalitarios. Esta tendencia, auy criticada por au

tores liberales, aspira fundaaentalaente a la protección es

tatal dejando en segundo plano cualquier tipo de tnterts pat 

tlcular. 

Este nuevo giro penal tuvo su ap1rtci6n en los anos coapren

dldos entre las dos guerras aundlales. Al respecto Carranc& 

y TruJlllo seftala: • ••• Rusia, Aleaanla e !talla, los que 

subordinando por entero al Individuo a los fines del Estado, 

olvidan el delincuente para preocuparse fundaaentalaente de 

11 tutela de los organlsao, estatales,eAageran le protecct6n 

penal en beneficio di estos y den por ello 11 a&xl•• lapor -

tanela I la delincuencia polfttca•. (36) 

(36) Carranca y TruJ111o, Raúl. ~!!!f!IJI Penal Mexicano. 
~- p. 101. 
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Legislaciones coao la de la Aleaania Nazi {junio 28 de 1935) 

pr&cticaaente anularon el principio de la legalidad, dando -

aaplia acogida a la analogfa, al seftalar coao On1co prtnc1 -

p1o rector el que el Juez "debe seguir el sano senttatento -

popular•. (37) 

Cuello Ca16n aanifiest1 que en la U.R.S.S., aunque tapera el 

principio de legalidad, el C6digo Penal de 27 de Octubre de 

1960 y 11 legislaci6n posterior al aisao, •conservan sus ca

racterfstlcas fundaaentales de Derecho autoritario, polftico 

y socialista•. (38) 

1.2.2.7 Las Tendencias Actuales 

En los pafses de Occidente la d1recci6n hacia la que se c••! 

ne, con las excepciones noraales que s1gn1fican algunos reg! 

aenes penalaente represivos, es la de la huaan1zaci6n de la 

pena, esto es, estudio y coaprensi6n de la realidad del reo. 

En este sentido podeaos citar el artfculo 27 de 11 Nueva 

tonstltuc16n Italiana: "Las penas no pueden consistir en tr~ 

(37) 1810. p, 101. 
(38) Cuello Cal6n, Eugenio, Q!.recho Penal. Q.e.,_ill. p. 64 
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ta•ientos contrarios 11 sentido de humanidad •• " (39) cuya. 

esencia se encuentra ta•bién en otras Constituciones euro. 

peas y ••ericanas: La Declarac16n de los Derechos del Hom. 

bre aprobada por 11 Aaa•blea General de la O.N.U. del 10 de 

dic1e•bre de 1948 establece en su art. 50 que •nadie seri -

so•etido a tortura, nt a penas o trata•tentos crue1es, tn

hu•anos o degradantes•. (40) 

No obstante 1o anterior, Bettiol opina que la huaanizaci6n 

de la Pena no quiere decir que ésta deje de ser teaida; 

agrega posteriormente que no debe otorgarse ciertos benef1-

ctos a los reclusos, ya que el Derecho Penal debe seguir 

(39) 

(40) 

Constituci6n Italiana. Citado por Cuello Cal6n, Euge 
nio. Derecho Penal. ~- p. 64. -
Lapolftica desarrollada por la O.N.U. sirve de pauta 
para comprender la tendencia que en materia penal si 
guen la mayorfa de las naciones conte•por6neas. En~ 
este sentido es muy ilustrativo el prelmbulo de la -
Carta de las Naciones Unidas (San Francisco, 1945), 
en la que se encuentra una reafirmaci6n de •11 fe en 
los derechos funda•entales del ho•bre, en la digni -
dad y el valor de la persona humana•. En el aismo -
sentido el art. lo. de dicha carta incluye entre los 
prop6sitos de las Naciones Unidas: "realizar la coo
peraci6n tnternacional ... en el desarrollo y estimu
lo del respeto a los derechos huaanos y a las liber
tades funda•entales de todos sin hacer distincl6n .. •. 
Al respecto consultar: "La O.N.U.: Dilema a los vei~ 
tlcinco aftos". Publicaciones del Cent!.!!_de Estudios 
Internacionales. vol. VII. Ed1c16n espec"1al de El C~ 
Teg1o de1ffx1co, la. Ed1ci6n, Mfxtco, 1970. pp. 1~4 
y SS. 



stendo "Derecho Penal" y no "Derecho Preaial", (41) 

S1n eabargo considero que 11 observ1ci6n de Bettiol resulta 

regresiva y por dea,s infundada, La realidad social debe h! 

cer coaprender • los estudiosos del Derecho que no es acons~ 

Jable taponar sanciones gravosas I los delincuentes solaaen

te pare que sufran en carne propia y de alguna aanera paguen 

el perjuicio que causaron I su vfctiaa. Mi opini6n es que -

el interEs colectivo no debe ser devolver el dafto 11 que ya 

10 ha hecho y perjudicar a,s, en últiaa instancia, 1 le aisaa 

sociedad, de le que todos foraamos parte; considero que la -

posici6n a&s responsable es precisamente lo contrario: dar -

AYUDA el que ha delinquido desde el punto de viste de 1n1li

z1r su realidad para poder intentar su RESOCIALIZACION que es 

10 que el interfs general deaenda. 

Ahora bien, una vez analizadas las c1racter,stic1s fundamen

tales de las diversas etapas que doctrinelaente se han es 

tructurado en rel1ci6n con la existencia de la Pena, proced! 

aos a narrar crono16gicaaente su desarrollo. 

(41) Bettiol, Giuseppe, citado por Cuello Ce16n, Eugenio. 
Oerecho Penal. !!.l!.,_,fil. p. 64. 
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1.2.3 EVOLUCION CRONOLOGICA OE LA PENA 

1.2.3.1 El Antiguo Oriente 

Algunos autores, coao Bar, Kohlet y T1ssot (42) han opinado 

que las priaeras aanlfestac1ones penales tuvieron lugar en -

tpocas antiqufsiaas cuando el ofendido reaccionaba ante una 

conducta que le causaba agravio, respondiendo contra el agr~ 

sor y su faa11ia casi por reflejo y por 1n1ciat1va absoluta

aente personal. 

Ste1naetz (43) va aún •is lejos al suponer que la priaera 

conducta penal se dl6 con la ciega reaccl6n del ofendido co~ 

tra la primera persona o cosa que tuviera a su alcance, so -

bre la que pudiera desprender su Ira. 

Sin eabargo, estos puntos de vista han sido criticados auy -

severaaente, ya que en realidad esas reacciones del ofendido 

deben ser consideradas como meros hechos guerreros, sin nin

guna caracterfstica de Pena. (44) 

(42) 

(43) 

(44) 

VIO. Enciclopedia Jurfdtca Opeba. Editorial Blb11ogr! 
flca Argentina. Buenos Aires, 1964. Tomo XXI. p. 964. 

IBIOEM. p. 964. 
IOEM. 
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En re1lldad 11 Pena nacl6 cuando adqulrl6 car6cter pGbllco, 

es decir, cuando se re1llz6 con el consentimiento de 11 eut~ 

rldad, jefe de tribu, del c1an o de familia, o bien cuando -

result6 Impuesta por ellos. 

Este primera mar.lfestacl6n penal, la venganza privada, que 

en algunos casos ere tltmlt1da, tuvo como frenos benéficos -

pera el Interés social 11 Ley del Te116n y le Coaposlcl6n o 

rescate de los derechos de venganza. (45) 

LI mis antigua 1eglslacl6n conocida, el C6dlgo de Hemmurabi 

(Babilonia) que data del S. XXIII A.C. contenfa precisamente 

este tipo de principios: 

Art. 196.- SI alguno saca a otro un ojo, pierda el ojo suyo. 

Art. 197.- SI alguno rompe un hueso I otro, r6mpasele el 

hueso suyo. 

Art. 229.- SI un maestro de obras construye una obra para 

alguno y no 11 construye bien, y la casa se hunde 

y mata al propietario, dé,e muerte a aquel maes • 

tro. 

(45) SUPRA. 1.2.2.1. 



Art, 230.- Y st aata al htjo del du1110, dh1 auert1 al hijo 

del aaestro de obras. (46) 

El pueblo de Israel, por su parte, plasa6 sus disposictone, 

penales princtpalaente en los ctnco prtaeros libros del an

tiguo testaaento, los que fueron denoatnados Pentateuco Mo

satco (47); revelan nuaerosos puntos de tnfluencia babt16ni 

ca (Exodo XXI 18, 19, 22, 25, 29, 32, XXII 10, 11, Levfttco 

XXIV 19, 20), 

23 Mas si hubiere muerte, entonces pagaras vtda por vida. 

24 Ojo por ojo, diente por diente, aano por aano, ple por 

ple. 

(46) 

(4 7). 

Fragmentos del C6dlgo de Haaaurab1 en Carranci y 
Trujlllo, Raúl. Derecho Penal Mexicano. !!J!.,__f_!,l. p. 
93. La tnterpretac16n y ap11caci6n de estas noraas 
correspondfa tanto I trtbunales sacerdotales coao 1 
cuerpos colegiados civiles. Para aayor aaplttud CO! 
sultar Salth, Juan Carlos, "El Desarrollo de las -
Concepciones Jusfllos6flcas•. Revista Mexicana de -
Derecho Penal. no. 6, tercera lpoca. nov,-dic. de -
1965, Alxlco. p. 111. Gopptnger, Hans. Crtalnolog1a. 
Editorial Reus. Madrtd, 1975, p. 21. L6pez Vergara, 
Jorge. "lntroduccl6n al Estudio de 11 Crlalnologfa•. 
Revista Mexicana de Derecho Penal. Quinta Epoca. Ju 
11o-D1cieabre 1978, Nlxlco. p. 49, -
El Pentateuco Mosaico estA foraado por Génesis, Ex~ 
do, Levftlco, Húmeros y Deuteronomio. En el Exodo, 
Levftlco y sobre todo en el Deuteronomio pueden en
contrarse los preceptos penales de la leglslacl6n 
mosaica, la que tiene a la dureza por caracterfstl
ca fundamental. 
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25 Queaadura por queaadura. herida por herida. golpe por -

golpe. (Exodo XXI 23, 24, 25). (48) 

E? C6digo Indú Manava Dh1ra1 Sastra o Leyes de Menú (S. XI 

A.C.) no contiene el t1lt6n, sino car1cterfsttc1s de 11 

venganza d1v1na: 

•p1r1 ayudar 11 Rey en sus funciones el Seftor produjo des

de el principio 11 genio del castigo, protector de todos 

los seres, ejecutor de 11 just1c11, hijo suyo y cuya ese[ 

cia es enteramente divina•. (49) 

En Egipto las primeras leyes penales se hallaban reunidas 

en los Libros Sagrados, que aunque no sobreviven. sf han -

(48) 

( 49) 

Biblta. La Santa. Sociedad Bfblica Aaerlcana. U.S.A. 
p¡¡:-51'-55. 
fragaento del Manav1 Dharma Sastra en Carranci y 
Trujillo, Raúl. Derecho Penal Mexicano. ~- p. 
94. Las caracterfst1cas mis notables de este ordena 
atento Jurfdlco pueden centralizarse en la dtvist6ñ 
social en castas o grupos sociales cerrados y here
ditarios a los que se 1trtbuy6 origen divino. Estas 
castas eran cuatro: a) Los Brahmanes, que represen
tan la cabeza de la divinidad y predominan sobre 
las castas restantes. b) Los Chatrlas, quienes con~ 
tltuyen los brazos de la divinidad y co~o tales -
ejercen el gobierno. c) Los Valsyas, representan el 
cuerpo de Brahaa y son agricultores y artesanos. -
d) Los Sudras. quienes encarnan los ples de la dlv! 
nldad y son la clase servil, con muy pocas garantfas 
Jurfdlcas y ninguna partlclpacl6n polftlca, Al res
pecto vfase Smtth, Juan Carlos. º2.,_J!!,,PP, 115-116. 
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dejado huellas de su contenido y es posible coaprender que 

ten11n un profundo contenido religioso. 

Por su parte, la antigua cultur1 China de c11t1s tuvo orf

genes y beses divinas, pero es interesante observar el uso 

que 11 c1st1 en el poder h1c1a de les noraas 3ur1dtcas para 

asegurar su estancia en el Trono. 

En las Leyes Chinas de 647 se lee: 

•cualquiera que atente contra lis Instituciones del Estado 

o de la Casa Imperial y todos aquellos que resulten part! 

cipes en el delito, sin distlncl6n de autor principal o -

c6aplices, serin condenados a muerte lenta y dolorosa. 

El abuelo, el padre, el hijo, el nieto, los hermanos may~ 

res o aenores y todos los que cohabiten con el dellncuen

te,sln tener en cuenta enfermedad alguna, ser6n decapita

dos•. (SO), con lo que dicho ordenaalento, tndependiente-

aente de la esencia rell~losa que lo fundamenta, reúne ti!, 

biln caracterfsticas de Venganza Pública. 

Coao observaaos, las antiguas culturas Orientales tuvieron 

(SO) Ley China citada en C1rr1nc6 y Trujlllo, R10l. ~ 
cho Penal Ke~lcano. QR.:....ill. p, 99, 
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procesos de desarrollo s1ailares. El Oriente, que represen

ta la prtaera etapa de 11 1oc1ed1d hua1n1 y que tiene foraas 

generales de Estado y Derecho, bas6 este 61t1ao en arguaentos 

fundaaentalaente religiosos. 

Resulta conveniente seftalar, sin eabargo, que a1entras en el 

e•treao oriente las culturas China e lndQ dieron 1 11 pena -

una finalidad que estuvo determinada por le necesidad de••~ 

tener su sociedad de castas, en los pueblos de Asta Occiden

tal, que tuvieron aayor desarrollo en la vida espiritual, la 

pena tenfa fuerte relacl6n con la •oralidad subjetiva del t~ 

dividuo. 

Asf taabifn existió diferencia en lo refe•ente a la respons~ 

btltdad penal: alentras en la India y China fue rtgurosaaen

te objetiva y colectiva, en el occidente astltlco dicho con

cepto 1ogr6 aayor avance y consecuenteaente fue subjetiva y 

personal. (51). 

(51) CFR. Costa, Fausto. El Delito y la Pena en 11 Histo -
ria de la Ftlosoffa. O. t. E. H. A., Mlxtco, 1953. p. 
6. 



- 37 -

1.2.3.2 A5pectos Penales en Grecia y Roaa 

El conjunto de aanifestaciones socio-intelectuales que ac -

tualaente se conoce coao propias de 11 cultura Grtega, no -

desarro116 un Derecho unitario y Gnico, sino que cada una -

de las ciudades-estado rigi6 su existencia Jur1dica con or

denaaientos particulares. 

Las legislaciones de Licurgo en Esparta (S. XI A.C.), So16n 

(S. VIII A.C.) y Drac6n (S. VI A.C.) en Atenas, Zaleuco (S. 

VII A.C.) en Locris, trotona y Sibaris; Caronda (S. VII A.C.) 

en Catanis conservaban caracter1sticas de la venganza priva

da. {52) 

Sin eabargo, poco se sabe de los conceptos penales de la 

fpoca y los datos de referencia provienen en su aayorla de 

los relatos de poetas, oradores, trigicos y fi16sofos grie

gos. 

Coao hecho sobresaliente debeaos aencionar la Ley de Drac6n 

(S. VI A.C.) de Atenas, en la que se distingui6 el delito -

que daftaba el Interés social del que lesionaba blene~ mera

aente particulares, castlgindose el primero mucho mis seve-

(~2) Leyes de la Grecia Antigua referidas en Carranc6 y -
TruJlllo, Raúl. Derecho Penal Mexicano. ~.u_. p. 
94. 
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raaente. 

Por otro lado es iaportante, por lo valioso de su aportaci6n, 

aencionar algunos conceptos vertidos por ft16sofos de la talla 

de Plat6n y Arist6te1es: 

Pera P1at6n, en obras coao La República, Las Leyes y El Gor -

gias existe una Ley de origen divino aucho ais elevada a la -

creada por el hombre y adea&s inautable. Supone que cada pe~ 

sona tiene caractertstlcas propias que le llevarin a seguir . 

determinada dlrecci6n en la vida, debiendo ser hacia la vlr -

tud¡ sin embargo, 1 lo largo de su obra, taabiin reconoce 

cierto grado de libertad humana al aceptar que puede desviar

se del camino para el que fue creado, cayendo en el vicio. 

En lo relativo a la pena, Plat6n, aunque sostuvo su creencia 

sobre la existencia de una Ley Divina que Juzgarte al hoabre 

al aortr y le harta pagar por las faltas cometidas, taabiin 

reconoct6 la necesidad de imponer sanciones huaanas al que -

se apartara de la Ley terrenal, para hacer posible la convi

vencia social. (S3) 

(S3) CFR. tosta, Fausto. Q.2.._ill. pp. 9-14. 
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Por su parte Artst6teles. en obras coao "Polftica• y •Etica 

de Ntchaco•. sostuvo que el libre albedrfo era una caract!. 

rfstica propia de la 1senct1 hua1n1. y al respecto aan1fes

t6 que "el victo y 11 virtud son tgualaente voluntarios• 

(54) por lo que el legislador debe dictar noraas que casti

guen al que delinque y que preaien al que a1nteng1 un coa -

portaaiento correcto. 

En cuento 1 11 naturaleza y ,,n de 11 Pena este pensador 

p1rtf1 de la base de que para lograr aquella felicidad con

sistente en actividad virtuosa. que constituye el fin de 11 

República. no es suficiente una actitud conteapl1tiv1. est! 

tica. 

Por lo atsao, decfa Artst6teles (55), no bastan las staples 

exhortaciones• obrar bien para que 11 gente se conduzca 

por el caaino de la virtud, sino que, por el contrario, es 

necesario actuar con fuerza para que las conductas sean co~ 

troladas a travfs del aiedo. 

(54) Artst6teles, citado en Costa Fausto, º2.,.....f.U_. p. 16. 
(SS) CFR. Costa, Fausto. ~. pp, 16 y SS, 
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Da uta aanera, 1a Pana daber1a ser nencialaente una uen!, 

za para el hoabre delincuente, ya que supon1a que por natu

raleza se sigue el placer y se huye del dolor. 

Tod'as estes eportaciones de la Cultura Griega sir.vieron de 

antecedentes al Derecho Penal Roaano, cabe aclarar qua el -

enorae desarrollo que en el Derecho Ctvtl logr6 es'te pueblo 

ftalo. no contribuy6 a alcanzar la aisaa altura en el c1apo 

penal. Por ello Carr1ra dasign6 • los roaanos "gigantes 

de 1 Derecho C 1v 11 y pi g11eos de 1 Derecho Pena 1 •, ref ir I indo

se seguramente a las muchas atrocidades cometidas en ese 

pueblo con motivo de la apllcaci6n de las normas represivas. 

(56). 

En su origen, las legislaciones romanas contuvieron huellas 

del talión y la coaposlci6n con significados religiosos, 

evolucionando despuis hacia la venganza pública. En esta ú! 

tima etapa se logr6 distinguir entre los crfmenes de carie

ter público y los esencialmente privados. 

En un prlnclplo,en obediencia a la venganza privada y 1 11 

expiact6n religiosa, se utlllz6 con frecuencia la "vlvi CO! 

bustio" (se ejecutaba al condenado quemlndolo vivo), la 

(,6) C.FI!. <.arrantl y Trujlllo, Raúl !!.2.,__t_l.!_. p. 9,. 



"bestt1sabiectio" (coabate en el circo con bestias o con 

otros hoabres), la cruc1ftxi6n, la decapitaci6n y otras aod!. 

11dad1s de pena de auerte con extreaa crueldad; con postert2 

rtdad se conden6 al deltncuente al trabajo en atnas, ltapteza 

de las calles y cloacas, deportaci6n • lu91r deterainado que 

se iaponfa conJuntaaente con ptrdida de la ciudadanfa y con. 

fiscaci6n de bienes; taabtln se utilizaron las penas corpora

les, la aarca y las mut11actones. 

El concepto de responsabilidad bis\caaente fue entendido des

de un punto de vtsta objetivo y aaterial, aunque en la Ley de 

las Doce Tablas se abrt6 el caaino para la tnd191ci6n subjeti 

va 11 considerar el llaaado "dolo ••lo". (57) 

un avance notorio en rel1ci6n con otros pueblos de 11 1nti9Ü! 

dld signtfica el hecho de que los roaanos fueron los prtaeros 

en eliainar todo r1z90 de responsabilidad colectiva (58), 

En el labtto ftlos6ftco, Cicer6n constttuy6 el als grande CI!!. 

tro de 1port1ct6n para los ftnes de este estudio. Constder6 

que todo hoabre debfa sacrtftcar su inter6s personal ante el 

de la coauntdad roaana. 

(S7) CFR. Tavtra y Nort191, Juan Pablo. º-2.,.__!;,!1. PP, 4S-47. 
(SB) CFR. Costa, fausto. ~. pp, 24-25, 
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Al referirse a las penas, las tendencias huaanttartas de ct

cer6n eaanaron para hacerlo considerar que el castigo debe 

conservar steapre un1 aedt·da equtt1ttva, que no se debe 1•P! 

ner con c61era, resenttatento ni ultrajes para el reo. (59), 

1.2.3.3 LA EDAD NEDlA 

1.2.3.3,1 L1 Teorfa de la Deleg1ct6n Dtvtn1 

El paso del aundo greco-roaano a la nueva era del aedtevo 

aantuvo la lucha tenaz entre dos concepciones opuestas: la -

pagana y la cristiana. 

Al triunfar el cristianismo renaci6 la idea Judfa de la ext~ 

tencla de un solo Otos que constttufa el principio y el fi -

nal de todas las cosas; como no habfa potestad que no funda. 

raen El, el Derecho estatal a castigar y la atrlbucl6n de la 

Pena fue, en la etapa a estudio, una funci6n especffica de -

la Venganza Divina. 

Pero coao esa voluntad sacra que debe aanifestarse para lo -

grar la Justicia no podfa ser administrada directamente por 

(59). !BID, p. 25. 
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Dios. esta funci6n le correspondi6 a su •end1t1ri1 en el •un

do terrenal: 11 Iglesia, de este aanera, todo cuanto éste de

cidfa, lo b1cf1 en no•bre de la Conciencia Divina alxi••• 

abarcando tanto los preceptos de orden ittco co•o los jur1d1-

cos. 

En este sentido. el 11cerdot1 estaba cepacttado tanto para 1!. 

poner pen1tenc11s por pecados coaet1dos, coao p1r1 ordenar 11 

tJecuc16n de verdaderas penas en sentido propio. (60) 

Este es el origen de 11 Teor11 conocida bist6ric1•ente coao -

"Delegaci6n Divina• que constituyó el fundaaento filos6fico -

de la Edad Media y result6 ser el instrumento utilizado por -

quienes, en su des•edido af&n de Poder, escribieron las plgi

nas mis sangrientas en la historia del Derecho Penal I base 

del •As feroz inhu•anis•o. 

1.2.3.3.2 Rasgos Penales en 11 Edad Media 

D1d1 la realidad por 11 que 1tr1ves6 11 hua1nid1d durante 11 

Edad Media, considero qua daba seft1l1rse 11 dualidad penal -

qut i•per6 durante este periodo: por una parte el Derecho ta-

(60) CFR. Costa, Fausto, 22.:..fil. pp. 37-38. 
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n6ntco, con profundo esp1r1tu huaantzante, y, por otro lado, 

una prlcttca penal totalaente alejada del •Is afntao sent1 -

atento de huaantdad y c1ract1r1z1d1 por su crueldad. 

El pensaa1ento cristiano, en realidad, s1gn1f1c6 un paso 1•

portante hacia la human1zac16n de las penas¡ se 1nsp1r6 en -

tdaas de caridad f coapren1t6n al delincuente, procurando su 

enatenda y redenc16n ¡ aunque estos prtnctpto, no tav·11ron 

gran ap11cac16n, su a6r1to es 1nd1scut1b1e. 

En cuanto a los conceptos da tmputab111dad, delito y pena, -

se les dl6 un considerable valor subjetivo, con lo que se dt 

11ne6 el criterio de responsabilidad •oral. (61) 

1.2.3.3.3 La Aportac;6n de San Agustfn y S•! 
to Tomls. (62) 

San Agustfn es considerado Justaaente uno de los escritores 

(61) 1810. pp. 43-44. 
(62) En realidad, 11 aportacl6n fl1os6flca de la Edad Media 

puede d1v1d1rse en do1 grandes etapas: La Patrfsttca y 
la Escol&st1ca. La pr1aera empez6 a manifestarse desde 
prtnctplos del s. IY o.e. en torno a dos ideas funda -
aentales: 11 consoltdacl6n de 11 fe cristiana y la •o
rallzacl6n del espfrltu huaano. Uno de los exponentes 
•Is representativos de 11 patrfst1ca fue San Agustfn. 
Por su parte, 11 Esco11st1ca (cuyo noabre tiene su or! 
gen en referencia I la f11osoffa surgida en las escue
las conventuales, 1b1ct1l1s o catedrales que en 11 lp~ 
ca constttufan casi los Gntcos centros de estudio) tu
vo su origen I mediados del S. XII y a Santo Tomls de 
Aquino como alxlao exponente. Viese Smlth, Juan Carlos, 
~. pp. 132 y u. 
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ais valiosH de la Edad Media. Tuvo coao influencia la fil!!. 

soffa Greco-Roaana. part1cu1araente el pensaaiento de Pl1t6n 

y Ar1st6teles. 

Dentro de su concepci6n general dividi6 11 aundo en dos par

tes: la Ciudad Divina, habitada por los elegidos y orientada 

hacia el conociaiento y la aftraaci6n de Dios, y la Clud1d -

Terrena construida por los aort1les y orientada hacia la fe. 

licldad teaporal. 

San Agustfn consider6 la Ley y 11 Justicie terrenal coao ae

ruente pasajera y stn la aayor trascendencia. aanifestando 

su fe en el juicio final donde serta Dios quien directaaente 

ea1tiera su veredicto, concediendo a los buenos la felicidad 

eterna, y a los pecadores la verdadera desgracia. (63) 

Santo Toais, por su parte, doalnó el pensamiento de la segu~ 

da fase de la ftlosoffa cristiana~ conserv6 las disposiciones 

de la Ciudad Divina y la Ciudad Terrena, pero dl6 a esta últi 

aa cierto valor al considerarla una fase necesaria por la que 

todo hoabre debe atravesar pera alcanzar un estado superior • 

de gracia, si respeta la Ley. 

(63) CFR. Costa, Fausto. Qp..,___ill, pp. SD y H. 
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Al referirse a la Pena, le atribuye un sentido de retribu -

ci6n, es decir, que debe devolver igual por igual¡ taabi6n 

le atribuy6 car&cter de intlaidaci6n al asegurar que si la 

Ley se quiere hacer respetar tiene que ser teaida, y que •l 
lo el teaor a la pena aantendr& a los hoabres alejados del 

criaen. (64) 

1.2.3.4 LA REVOLUCION lDEOLOGICA DE LOS S. XVII 
Y XVIII 

A partir del S. XV coaenz6 a aanifestarse en Europa un aov! 

aiento filos6fico que tente por esencia el antropocentrisao 

en vez del teocentrisao (65), es decir, se provoc6 que las 

ideas y la atenci6n se dirigieran a un punto de partida lo

calizado en el hoabre alsao, dej&ndose atr&s las concepcio

nes que encontraban en Dios el centro de sus preocupaciones 

y de su lnspiraci6n. 

Esta tendencia estl representada por Nlcol&s Maqulavelo 

(1469-1527), Juan Bodfn (1530•1596) (66) y prlnclpalaente -

(64) 
(65) 

(66) 

IBID. pp. SO y ss. 
CFR. Gutlerrez Saenz, Raúl. Historia de las Doctrl -
nas Fllos6flcas. Editorial Esrrñi0T. MIKlto, l977. 
p. 95. 
CFR. Salth, Juan Carlos. El Desarrollo de las Concep 
clones Jus Ftlos6flc1s. Fecultad de Ciencias Jurfdl
cas y Soct11es. Universidad Nacional de Le Plat1. La 
Plata, 1964. pp, 55-56. 
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por Hugo Groc1o (1683-1645), quten a1rc6 11 def1n1t1va esc1• 

s16n entre el Jusnatura11sao escollst1co y el Ju1n1tur1111ao 

natural. (67) 

En el caa1no hacia la huaan1z1ct6n del Derecho Penal tuvte -

ron aucha 1aportancta (coao antecedentes) 111 tdeas del att• 

ao Groc1o y Lock (68), quien con su pensaatento revoluc1on,. 

r1o seft116 los derechos del hoabre frente I los de la Autt 

rtd1d Estatal, tapontendo a ésta nuevas restricciones o 11•! 

untes. 

surgieron taabtEn nuevas teorfas expltcattvas de la naturalt 

za de la Pena; Hobbes, Sptnoza y Locke (69) echaron portie• 

rra el concepto de pena coao retr1buci6n Jur1dica por aanda

to divino al otorgarle sentido de correcci6n o eliatn1ct6n -

de delincuentes (aedidas de prevencl6n especial de dellncue! 

eta), asf coao de 1nt1a1d1ct6n en sujetos proclives a la CO! 

ducta 11fcita (aedtda de prevencl6n general). 

(67) 

(68) 

(69) 

Grocio tndependlz6 el Derecho de 11 Relig16n e lntc16 
una nueva corriente Jusnaturaltsta que parte del rec! 
nociaiento de la raz6n huaana coao instruaento 6ntco 
cognocttivo de Derecho Natural. Yfase Smtth, Ju1n tar 
los. ~- p. 62. 
CFR. Pav6n vasconcelos, Francisco. Manual de Der,cho 
Penal Mexicano. Edttortal PorrGa, s.X. Mlx1co, 1 78. 
p. 54. 
CFR. Jlaenez de AsGa, Luts. La Lei f el Delito, Edil! 
rl1l ~ud1mertcan1. Buenos Airas, 9 8. pp. 32-33. 
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De la aisaa a1ner1. un grupo de estudiosos 1lea1nes de esa -

atsaa fpoc1. coao Puffendorf. Christian Thousius y Chrtsti1n 

Volf (70) desecharon 11 finalidad penal aeraaente retributi

va. 

Dentro de este moviatento tdeo16gtco de-1 S. lVlll p1rttctp1-

ron Nontesquteu (con su obra •El Esp1rttu de las Leyes•). 

Voltatre (con "Sobre 11 Tolerancta•) y Rousseau ("El Contra

to Social•) (71). criticando los excesos en las Penas y las 

irregularidades en los procesos, engrandeciendo as1 la ten -

dencia hacia la reforaa penal. 

pues bien, todo este caudal de grandes pensadores sirvi6 de 

aireo para que hicieran su entrada en la historia Cfsar Bo -

nnes1n1. N1rqufs de Beccaria y el inglfs John Hovard. 

En la dfc1d1 de los 1760 la opini6n contra la pena medieval 

era treaenda y hab11n participado. aparte de los ya aencion~ 

dos, Nae. de Sfvignf, La Bruyire, Nicolas (Presidente del 

Parlaaento de DtJ6n. Francia). el abate Fleury, Diderot, 

D'Alaabert, Holbach y Helvftius (72), todos ellos decididos 

(70) 

(71) 
(72) 

IBID. y en el misao sentido. véase Carrera, Francesco. 
2.e.,__ill. pp. 45 y ss. 
CFR. Pav6n Vasconcelos. !!J!.:..S.!!· p. ~4. 
CFR. Saith, Juan Carlos. ~. pp. 60 y ss. En el 
alsao sentido vfase Jia,n¡z--re·x,61. QL..._ill. p. 33. 
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opositores de la atrocidad de ciertos supltctos. 

Con estos antecedentes aparecl6 en 1764 ta obra de Beccarla 

(73) "Del Delittl e dalle Pene•, que aceler6 enoraeaente el 

proceso de ta evoluct6n Penal (74); postertoraente surgl6 la 

obra "The State of the Prlsons• de John Howard (75) que con

trlbuy6 a la aod1ficaci6n del slsteaa carcelario. 

1.2.3.5 LA CONCEPCION CIENTIFICA 

En el S. XIX el mundo del conocimiento sufr16 nuevaaente ca~ 

btos profundos y significativos con el desarrollo de las 

ciencias de la medicina, la sociologfa, la blologfa y el nu~ 

vo horizonte que estas abrieron a los estudiosos de la Epoca. 

Pues bten, las nuevas ireas del conoclatento, Junto con el -

enfoque positivista, coadyuvaron para dar un nuevo giro a la 

(73) SUPRA 1.2.2.4. 
(74) La obra de Beccarla fue auy bien recibida por la opl

nl6n general, contrarlaaente a ciertos teaores que el 
ats•o Bonessana abrigara antes de su publlcacl6n. El 
Exlto del libro fue t~n Inmediato que ye para octubre 
de 1766 la SociedadP~trl6tlca de Berna le asignaba -
une aedalla de oro aún sin conocer al autor. Por otra 
parte, Catalina de Rusia se bas6 en los principios que 
contentapara dictar sus Instrucciones de reforma de -
las Leyes Penales en 1767; lo mlsao hicieron Leopoldo 
di Toscana en 1786, Jos6 11 de Austria en 1787 Y Fede 
rico el Grande de Prusia. Al respecto consúltese Pav~n 
vasconcelos, Francisco. ~- p. SS, ast como tam
bl6n Jlm6nez de Asúa, ~- pp. 34-JS. 

(7S) SUPRA 1.2.2.4. 
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idea de delincuente y 111 taabiin 1 11 de Pene. 

Los novedosos enfoques de la realidad del hoabre (entre los 

que Jug6 un papel iaportente 11 1port1ci6n de Carlos D1rwin 

en los eftos de 18S9 y 1871 en que public6 •Le Selecci6n de 

les Especies• y "El Origen del Hoabre•, re1pectlv1aente) 

dieron origen 1 11 Escuele Positiva de Derecho Penal, cuyos 

pilares fueron Ciser Leabroso, Enrique ferri y Rafael 61r6-

f1lo (76), quienes consideraron 11 delito coao efecto de 

coapleJos factores y lo entendieron coao resultado de la 

personalidad del delincuente. 

A partir de esta 1preci1ci6n, 11 idea de Pene sufrió modifi 

caciones profundes 11 perder sent;do su tradicional tenden

cia 11 sufrimiento con base en una concepci6n abstracta del 

delito, sustentada por la Escuela Clisic1 (77), para dar 1~ 

(76) 

(77) 

CFR. Villalobos, Ignacio. Derecho Penal Mexicano. 
Editorial Porrúa. Mixico, I'i'7~. pp. 31Íy ss. 
Podeaos mencionar como algunas de las diferencias b! 
stc11 entre 11 Escuela Clislce y la Escuela Positiva 
de Derecho Penal les stguientes: pare le Escuela c1, 
stce el punto de partida y hecho esencial es el del! 
to coao hecho objetivo, y no el delincuente. La Es -
cuele Positiva, por otro ledo, entiende 11 delito e~ 
ao slaple aentfestact6n del astado peligroso del de
lincuente, que es su centro oe estudio. Para los el{ 
sitos el aitodo es deductivo y especulativo, •lentras 
que pare los positivistas lo es inductivo, experlmen 
tel. La Escuela c1,s1ca castiga 11 delincuente por fa 
gravedad objetiva de 11 lnfracci6n, alentras que la 
tntencl6n positivista es aplicar medidas penales pr~ 
porclonalmente al llamado •estado peligroso•, Al r11 
pacto consúltese Vlllalobos, lgneclo. ~- PP, • 
41-42. 
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gar 11 nacimiento de las tendencias modificadoras y correct! 

vas de la naturaleza del delincuente, 

Por otra parte, el pensamiento de cient1ficos de 11 ipoca, -

como Von Liszt, Prins, G1rr1ud y Alimena, entre otros (78), 

cotnctdi6 en que la princtpal finalidad de la Pena debla 11r 

lograr el mlxtmo de defensa social con un a1ntao de sufrl 

miento Individual. 

Ahora bien, resumiendo, y como puede comprenderse del anill

sis hist6rico d• las diversas expresiones penales, la reac -

cl6n de las distintas culturas en la lucha contra el crimen 

ha encontrado diversos fundamentos y manifestaciones. 

La Pena, tirmino tan pequefto e iapersonal cuyos orlgenes se 

pierden en 11 obscuridad del pasado del hoabre primtttvQ y 

que desda ahl ha Iniciado un largulstmo desarrollo con inco~ 

tables etapas de estancamiento y no pocas reversiones, con 

rasgos humanos I veces, de brutal expresl6n otras tantas, ha 

alcanzado hoy en dla un nivel que parecerla inmejorable si 

se juzga con ligereza. 

Ciertemente en la actualidad no subsisten ya las expresiones 

(78) CFR. Enciclopedia Jurfdica Omebe. ~. p. 964. 
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de lnhuaana crueldad que en otras lpocas se aplicaron sin•! 

raalentos; hay quien aflraarla. con este 1rgua1nto, qua el -

dallncuente actual es tratado en condiciones lnaeJorables. -

Sin eabargo. el desarrollo hasta el penltenclarlsao actual -

responde al desarrollo social general; cada cultura 1struc

tura aecanlsaos dentro de su sir que deben resultar acorde& 

entre si; de esta aanera. las expresiones penales deben ade

cuarse a las condtctones y necesidades ldeo16glcas, econóat

cas y sociales. 

Pues bten. dada la realidad de la sociedad aexlcana. y toda 

wez que la pricttca penttenctarta nacional ha deaostrado In! 

flcacia en su funci6n de readaptaci6n, resulta necesario CO! 

tlnuar 11 •archa de la evolucl6n hacia nuevQS trata•ientos -

que ofrezcan a nuestra sociedad resultados ais halagadores -

en 11 lucha contra la delincuencia primaria y la reinciden -

cta. 

1.3 LOS COMPONENTES ESENCIALES DE LA PENA 

Toda vez planteado el panoraaa general que en cuanto a mani

festaciones penales no~ facilita la historia, comentados los 

conc,ptos te6rlcos justificantes de la funcl6n represiva, 

por une parte, y las prictlcas sancionadoras, por otra¡ una 
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vez recorridos 40 siglos de evoluci6n penal codificada y di

bujada la tendencia que la función represiva ha seguido, de

diqueaos ahora nuestra atenci6n al estudio de ciertos coapo

nentes estructurales propios de la Pena. 

1.3.1 Su Fundaaento y Funci6n 

Las opiniones vertidas en cuanto a los el•entos esenc1e·1H 

de la Pena y la funci6n que lsta tiene en la sociedad son 1~ 

nuaerables y cont,nuaaente con diferencias ya en lo foraal, 

ya en lo sustancial. 

Los cuestionaaientos sobre el fundaaento y la funct6n de la 

Pena constituyen un probleaa de fllosof1a Jur1dica, dado que 

se le Indaga un eleaento da esanc;a, una raz6n 61tiaa que es

t6 fuera del caapo de cualquier legislac16n deda. 

De entre las auy variadas teorlas que explican este problaaa 

ftlos6fico se puede hacer una gran dlvisi6n y e1tablecar una 

clasiflcaci6n basada en tres grandes pilares: las teorfas ab

solutas, las relativas y las aixtas. (79). 

(79) CFR. Enctclopedta Jur1dtca Oaeba. !!!.,..ill., p. 964, 
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1.3.1.1 Las Teor1as Absolutas 

Para éstas la pena constituye un f1n en s\ aisao. es un re -

sultado ineludible de la coafsi6n del delito y Asta es prec! 

saaente la raz6n de su apliaci6n. (80) 

Las teorfas absolutas han sido subdivididas por 8inding en 

teorfas de la rep1r1ci6n y teor1as de la retrfbuci6n. (81) 

La teorfa de la rep1r1cf6n considera que el delito es real! 

zado porque el sujeto act;vo actGa influenciado por ciertos 

principios inaorales, y que la pena expfa o purifica esa y~ 

luntad tnaoral que generó el criaen. (82) 

Las teorfas de la retribuct6n suponen que el delito consti

tuye un dafto en si afsao irreparable. pero que necesarfaae~ 

te debe aplicarse la pena para restablecer el orden roto. -

Estas ideas est&n integradas, concret1aente, por las teo 

rfas de 11 retrfbuc16n divina, de 11 retribuci6n aoral (su1 

tent1d1 por Kant) y de la retribucf6n Jurfdica (expuesta 

por Hegel) segGn se considere que dicho orden social pertur 

(80) 

(81) 
(82) 

CFR. Wanzel, Hans, Derecho Penal, Roque Depalaa Edi
tor. Buenos Airas, Argentina, l96S, pp, 23S, 236. 
CFR. Enciclopedia Jurfdtca Oaeba. Qp..,.sJ.l, p. 96S, 
JOEM. 
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-b1do tiene un origen divino, aoral o Jur1dlco, ras9ectlvaaa~ 

ta. (83) 

1.3.1.2 Las Teor1as Relativas 

A diferencia da las absolutas, éstas no atribuyen a la pena 

un fin en si misaa, sino que la consideran un aedlo necesa -

rlo para lograr 11 paz social, que constituye la aeta que di 

sentido 1 11 repres16n. (84) 

Dentro de esta idea general son distintas las teorlas espec! 

flcas que explican 11 razón de ser y 11 aanera de actuar de 

11 pena. 

A continuac16n procedo a enumerarlas: 

a) La teorla contractuallsta.- Tiene su origen en el pensa

alento de Rousseau. Entiende que la paz social se or1g! 

na en un acuerdo de voluntades de la coaunldad; tamb16n 

supone ese origen para la pena, a la que considera una 

reacc16n defensiva para la consarvacl6n del pacto social. 

(85) 

(83) IDEM. 
(84) CFR. wenzel, Hans.~- p. 237. 
(85) CFR. Enciclopedia Jurld1ca Omeba, QJL,_ill, p. 965, 



b) Le teor1e de le prevención aed1ente le ejecución. Consi

dere que 11 costumbre de aplicar sanciones graves en pú -

blico resulta efectiva para propiciar el teaor del pueblo 

y el esceratento dé los delincuentes. (86) 

c) La teor1e de la prevención aediante 11 coacción ps1quice 

(Feuerbach). Considera que la coacción ps1quica es esp! 

cialmente efectiva pera repriair el deseo de delinquir, 

Esta coacción opera haciendo saber a toda la poblaci6n -

que a la comisión del delito seguiri un dafto aayor (la -

pena) por lo que deben repriair su deseo de delinquir. -

(87) 

d) La teor1a de la defensa indirecta (Romagnosi).- Parte 

de la base de que el que ha delinquido puede volver a ~! 

cerlo, por lo que es necesario imponerle una sanción pa

ra inspirar su temor y evitar su reincidencia. (88) 

Todas las anteriores teor1as integran la corriente de pre -

vención 9eneral de de~tncuencie. 

(86) IDEM. 
(87) IDEM. 
(88) IDEM, 
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Por otra p1rt1 existen autores que no tntent1n evitar los de· 

litos aediente medidas generales, sino que las destinen I c1-

d1 sujeto en especiel, a cada delincuente. A continu1ci6n 

les mis significatfvas: 

1) Le teor11 correccionalista (Roeder).· Considera que la pe

na no debe ser un dafto 11 delincuente, sino al contrario, 

debe procurar su reforma a trav6s de una especie de reedu

cac16n. (89). 

b) La teorta positivista.- Concibe a la pena como un medio de 

defensa social y constituye un tratamiento destinado a im

pedir la nueva cca1si6n de delitos. Su origen no es el d~ 

lito en st mismo, sino la peligrosidad del sujeto, por lo 

que elimina toda diferencia entre penas y medidas de segu

ridad. (90). 

1.3.1.3 Las Teortas Mi~tas 

Constituyen la conciliaci6n entre las teorfas relativas y las 

absolutas. Incorporan en un solo sisteaa caracterfsticas de 

aabos grupos, 

(89) IDEM. 
(9D) IBID. p. 966. 
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Las teorfas aixtas ais iaportantes son las desarrolladas por 

Carrera. Nertel y Binding. 

a) La teor1a de Carrera.- Este autor reconoce que para pro -

tección de la convivencia en sociedad es necesaria la 

existencia de un orden Jurfdlco noraatlvo que regule las 

conductas, debiendo faponerse coercltlvaaente; sosten,, -

que la pena no debe tender a ateaorlzar. sino por el con

trario, a tranquilizar y restablecer la confianza que de

be imperar en el orden social. (91). 

b) La teoría de Merkel .- Considera que la pl,na debe aplicarse 

cuando no basten las demás medidas aseguratlvas del fund~ 

aento psicológico de resptto al derecho. Su finalidad -

es la de proteger los bienes violados y debilitar las ca~ 

sas que originaron el arto criminal. (92) 

(91) Carrera opinaba que el sistema penal debfa siempre or 
denarse de acuerdo con principios de la ley eterna y 
natural. Toda regulacl6n penal que se aparte de esa -
ley que tiene origen en Dios, ser& Injusta; asf la P! 
na siempre tenderi a la conservación de la huaanldad 
y a la protección de sus derechos, procediendo de -
acuerdo a las normas de Justicia. Al respecto vtase 
Carrera, Francesco, Pro9r1ma de derecho criminal. Q.e.. 
~l..!. pp, 62-63. 

(92) CFP.. [nc_icl~edla fillfü!_011eb1_. Q.e..,_ill. p. 966. 
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c) La teor1a de Blnding.- Considera I la pena coao una conse

cuencia necesaria del delito, y advierte que aunque el de

lincuente se conv1rt1er, en un buen c1udadadno, su acto 

111clto no deb1a quedar lapune. En su opln16n e, taab16n 

una foraa de reaf1raar el derecho sobre la conducta 111cl

ta. (93). 

1.3.2 Concepto y fines de la pena 

Las definiciones que se han vertido sobre la pena resultan 

prácticamente Incontables, pues bien puede decirse que casi -

cada autor aporta con la suya propia. 

Resulta útil mencionar algunas de ellas: Groclo (94) deflnl6 

la pena como "el padecimiento de un mal a causa de una mala 

accl6n". Becrarla (95) la entendl6 como "obsticulos po11tl-

(93) 

(94) 

(9f>) 

CFR. Enclclosedla Jurfdlca Omeba. º-2_. Cit. p. 966. En 
realidad, to as las teorfas expue,ffs ifran en torno 
a tres Ideas fundamentales: la retrlbucl6n, la 1ntlml 
dacl6n y la enalenda. La Idea de retrlbucl6n se aate~ 
rlallza en la pena en el hecho de que a 6st1 se le -
considere una consecuencia necesaria del delito. Las 
teor1as de lntlaldacl6n pretenden prevenir los dell -
tos mediante la eficacia ateaorlzante que le es Inhe
rente. Por \U parte, las teorfas de enmienda preten -
den corregir, mejorar al reo a fin de Impedir su rel~ 
cldencla. Al respqcto consultar Antollsel, Francesco. 
Manual de Derecho P9nal. U.T .H.E.A. Argentina, 1960. 
"pp:-~y u. 
Groclo, Hugo citado por Carrara, Francesco. Programa 
~ ..Q!...r echo c r l .!..!fil . QJ!.,_ill. p . 3 3 . 
a,ccarla, citado por Carrera, Francesco. Q.l!..:...ill. p. 
33. 
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cos contra el delito•. Carrera (96) coao "el aal que, de 

conforaldad con la ley del estado, Infligen los Jueces a los 

que han sido hallados culpables de un delito, habllndose ob

servado lis debidas foraalldades•. 

Edaundo Mezger (97) nos dice: "la pena es retrlbuc16n, esto 

es, una prlvacl6n de bienes jurfdlcos que recae sobre el au

tor con arreglo al acto culpable (1aposlcl6n de un aal ade -

cuado al acto)". 

Yon Bellng (98) define la pena desde el punto de vista del 

Derecho Aleain vigente, y lo hace en los siguientes tlralnos: 

"la pena es la retrlbucl6n de un aal, regulada por el Estado 

coao aedto para el aantenla1ento de su autoridad, por una 

Ilicitud coaetlda por un hombre ..• •. 

Zdravoafslov (99) nos define lo que en su concepto es la pe

na en el Derecho Penal Sovtlttco: • ••• la pena es una med! 

(96) 

(97) 

(98) 

(99) 

Carrera, Francesco, Op. Cit. p. 34. 

Mezger, Edaundo. Tratado de Oerecho Penal. Editorial 
Revista de Oerecho Privado. Madrid, l957, Toao 11. p. 
397. 
Bellng, Ernest Yon. Esgueaa de ~erech' Penal. La Oo~ 
trina del Oellto-Tlpo. Editorla Depa ••• Buenos Al
res , 1944. p. 8. 
Sdravoatslov, B.Y., Schnelder, M., Klltna, S. y Ruh
kovskala, S. Oarecho Penal Sovllttco. Editorial Temls, 
Bogot6, 1970.p. 285, 
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da especial de coerc16n estatal, que aplica el tribunal, b1-

sindose en la ley, a las personas culpables de la coa1s16n. 

de un de 11 to . , • • 

Anto11sei (100), por su parte, define la pena coao "el sufr! 

miento conainado por la ley e irrogado por la autoridad jud! 

cial aediante proceso a quien viola un precepto de la ley 

•h•• .. 

8ettiol la explica coao "la consecuencia Jur1d1ca del delito, 

es decir, la sanci6n previamente establecida para la viola -

ci6n de un precepto penalº. (101) 

Cuello Ca16n (102) entiende por pene ºla privación o restri~ 

ci6n de bienes jurtdicos i111puesta conforae a ley, por los 6~ 

genos Jurisdiccionales competentes, al culpable de una in 

fracci6n penal". 

pues bien, de las anteriores opiniones pode111os obtener un el!. 

aento que les es com6n; el hecho de que la pena es sieapre 

(100) Antolise1, Francesco. ~. p. 498, 

(101) 8ettio1, Giuseppe. Derecho Pena 1. Editorial Temll. 82_ 
gotA, 1965. p. 635, 

(102) Cuello Ca16n, Eugenio. la H!!derna Penol og la. ~-
p, 16. 
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un castigo (103), y coao tal, trae neceser1aaente un perjuicio 

y un dafto al que le es 1apueste. 

Existen, sin embargo, opiniones de otros autores ~ue, en sus -

als r1dic1les extreaos. niegan todo el carActer punitivo y ex

piatorio I la aedida que debe imponerse al reo. 

De esta manera, el mAxiao exponente de le corriente ll1aad1 -

"Nueva Defensa Social", Mere Ancel (104), rechaza todos los -

postulados del Derecho Penal C18sico, desconoce el orden jur! 

dlco y solamente reconoce el orden social. En consecuencia -

niega toda validez a 11 pene y admite solamente la medida de 

seguridad, que no debe pretender retrlbucl6n alguna, ni expi! 

ct6n, ni repar1ci6n; s&lo aire el futuro prescindiendo total

aentedel pasado; sus fines se encuentran en 11 prevencl6n, 

proteccl6n y reintegraci6n social. En el mismo sentido, r.ra

•Atica (105) edopt6 une poslct6n extremista: sugiere abolir -

coapletemente el Derecho Penal en su concepcl6n actual, comb! 

tlr 11 pena toaando en considerecl6n el grado de "Antisocial! 

dad" en vez de la "Peligrosidad" de los positivistas. 

(103) 

(104) 

( 10!1) 

Cl mismo significado ettmo16glco de le voz "pene", con 
origen en el latln •poene• y en el griego "polnf" dan~ 
ta un defto, un dolor ffstco o moral, 
CFR. Berlstetn, Antonio. "Los fines de le Pene•. Dere
cho Penal Lonte;eorAneo. Facultad de Derecho. Semfnerto 
ifiDernho-Peñe , O:ii':A.M. llo. 22, Sept. -Oct. de 1967. 
pp. 22-23. 
flltppo Gramatlce citado en BerHtaln, Antonio. 9.P_, ~l_t. 
p. 2 3. 
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Radbruch ta•bttn constdera que el enfoque de las legtslacto

nes puntttvas debe ser •odtflcado y en ese sentido opina que 

•refor•ar el Derecho Penal no significa •ejorarlo. sino 1us

tttutrlo por otro ••Jor•. (106) 

Andr1anak1s af1r•a que"efectlva•ente hoy las penas co•o 111 

•ed1das de seguridad no se proponen otro fin que •ejor1r 11 

delincuente•, (107) 

Htdeo lchlkawa mantftesta: •serl necesario Ir del objetlvl~ 

•o de la teorta penal clislca al subjetivismo de la teorta • 

penal moderna, de la pena vindicativa a la sancl6n correcti

va•. (108). 

Ahora bien, todas las opiniones expuestas resultan l•portan

tes en raz6n de que constituyen marcos de referencia y datos 

de experiencia acumulados en distintos •omentos hlst6rtcos y 

diversa& condiciones sociales. 

(106) 
(107) 

(108) 

Autor citado en Berlstaln, Antonio. ~.C!!, p. 23, 
Andrlanakls, citado por Berlstaln, Amtonlo. QL ~t~
p, 23. 
lchlkawa, Hldeo, citado por Berlstaln, Antonio. O~. 
H!· p. 21. 
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A fin de d1t1rain1r los fines que 11 pena debe perseguir en el 

Nfaico 1ctual, debeaos tomar en cuenta que el eleaento represi 

vo es una necestd1d inherente 1 11 vida en coaun1dad (109); 

sin eabargo, es iaportante iaprtairle otros eleaentos p1r1 que 

cuapla efecttvaaente con una funci6n de utilidad social. 

En at concepto, la pena (o als correctaaente, 11 aedid1 penal 

que se 1aponga al delincuente) debe tender a ser, aparte de e~ 

plator1a, educativa, reparadora y preventiva de reincidencia, 

(110) 

Debe ser educativa, en r1z6n de que ha de proporcionar al de

lincuente nuevos conceptos que le permitan Integrarse a la vi 

d1 libre con criterios de solidaridad y utilidad social, mis-

(109) 

(110) 

CFR. Ceniceros, JosE Angel. Trayectoria del Derecho Pe jO~ Contea_pqr~~. Ediciones Botas. NEx1co, f91J.p-. -

Leclerqc atribuy6 a la pena un cu,druple aspecto: repa 
redor, ejemplar, represivo y educativo. CFR. Leclerqc; 
Jacques. !!.P..,_ Cit. p. 77. En realidad, el segundo fin -
que destl~i11 pena, el ser "ejemplar•, puede contr! 
bulr a que cumpla con una funcl6n preventiva de crimi
nalidad. Cabe seftalar que Ortolan seftala como el prin
cipal objeto de la pena el ser ejemplar, y en lo posi
ble correclonal, CFR. Ramos Pedrueza, Antonio, "De las 
Penes en General". CRIMINALIA afto XXVII, No. ll. No 
vlembre de 1961. pp. 521 y ss. Personalmente difiero -
~e dicha opln16n porque creo que la ejemplaridad es -
una medida general de prevencl6n de dudosa efectividad, 
mientras que la correccl6n del delincuente reporta un 
beneficio social mucho mayor, por lo que debe tener un 
car,cter JerArqulcamente superior dentro de los fines 
dt h pena. 
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aos que actuar,n como aoderadores de su conducta y lo cons -

treftirln para que respete las noraas de coaport1aiento. Este 

,abito educativo ha de referirse taabitn a 11 fora1ci6n del -

sujeto como ente econ6mtcamente activo, es decir, deber, do -

tar al sentenciado de los conocimientos y pr,ct1ca necesarios 

p1r1 que, en su reingreso a 11 vida libre, pueda deseapeftarse 

en un of1c1o, empleo ttcn1co. profestonal o cualquier otra·~ 

ttvidad productiva, dtgna y honesta que le permita solventar 

las necesidades econ6micas propias y las de aquellos que de -

pendan de ti. 

LO anterior con base en que, desgr1ci1daaente, en nuestro 

pa1s gran parte de la pobl1cl6n carece de la educaci6n y pre

par1ci6n necesarias para procurarse un medio de vida digno, 

raz6n que Influye determin1ntemente para que tarde o temprano 

co•etan 111c1tos. Es aenester reintegrar a estas personas a 

la vida en convivencia libre dotindolos de los 1nstruaentos -

necesarios p1r1 que se conviertan en sujetos 6t11es y produc

tivos. 

La pena, por otra parte, ha de ser rep1r1dor1. Esto en vlr -

tud de que el dafto causado por la comlsl6n del llfclto debe 

ser, en lo posible, repuesto econ6mlcamente por el Infractor. 

Cabe seftalar que nuestra leglsl1cl6n. si bien preve 11 rapar~ 



- 16 -

ci6n del defto, lo hace coao une consecuencia secundaria, ac

cesoria• la tapostci6n mis•• de 11 pena; le tapone al sen -

tenctado la obligact6n de cubrir los daftos causados, pero no 

le otor91 la oportunidad de que realice una actividad produ~ 

ttva que le peralta destinar una parte de sus ln9resos e ten 

taportante fin. Considero que debe dotarse al reo de un e•

pleo que le proporcione ingresos reales (no las sua1s insig

nificantes que noraalaente perciben los internos en los cen

tros carcelarios), parte de los cuales deberl serle descont~ 

da, por Ley, a fin de que se de pago a la reparac16n del da

fto. 

El cuarto fin que debe tener la pena, que en importancia je

rlrquica ocupa el primero, consiste en que ha de ser preven

t1•• de reincidencia. 

SI a trawfs del trataalento clentfflco-crimono16g1co lndlvl

duallzedo pudiera lograrse que el sujeto que ha delinquido 

se reintegrara al nGcleo social sin peligro de reincidencia, 
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le aeta ••salta en po11tica criatnel se h1brf1 logrado, 

(111) 

Es necesario que la leglsl1ci6n aeA1cena deftna correctaae~ 

te los fines que deben perseguirse con les sanciones iapue1 

tes. Las medtdes que se apliquen el delincuente deben ser 

de los cuatro grupos enunciados, cuent1f1c1dos en orden• -

le persone11ded del sujeto en cuest16n. 

(111) Doctrlnalmente las medidas de prevencl6n de delincuen
cia se han d1vld1do en generales y especiales. Les me
didas generales se destinen a 11 pob1ecl6n como grupo. 
Las aedldas especiales de prevencl6n de dellncuenc11 • 
se destinan I cada sujeto en particular y obren en tl 
para e11m1narlo, o bien para corregirlo. Yfase Bueno • 
Arus, Francisco. ~untes de Sistemas 1. Tr1t1ml1!J!.!!>S Pe 
nltenclarlos. lnstitii'fcicletrfrñfñologfa, -uñtversldiÍCÍ :
d'élifid'rTd":--·pp, 6-7. 
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11 LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD 

Si bien en el c1pftulo anterior an11tct el concepto de ·•pena• 

désde un punto de vtsta general, ahora quiero dedicar la ate!!. 

cf6n al estudio especffico de uno de los fnstruaentos de que 

se han servido las tnstttuciones estatalu en su reacci6n CO!!, 

tra el hecho anttsocial: la prisf5n. 

Este lnstruaento penal adquiere especial l•portancta en rel1-

cl6n con otras medfdas usadas a traves de la historia, en ra

z6n de la gran apllcacl6n que tiene en todo el mundo. 

En nuestro pafs, concretaaente, la prlsion1llzacl6n constitu

ye la principal •edfda de prevencl6n de delincuencia desde h~ 

ce •uchas decidas. 

Actualaente, dada la gran cantidad de personas que directa o 

indlrecta•ente son afectados por ella, es necesario repasar 

los fines que te6rlcaaente persigue, asf coao taabien la re1-

ltd1d que en 11 prlctica refleJa; todo ello para coaprender 

su verdadera utilidad social. 
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2.1 EVOLUCION OE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD 

El estudio cronol6gtco de 11 prts16n nos revela dos d1reccto

nes esenctalaente dhersu: pr1aeraaente fue u11 tnstruaento 1 

travfs d.11 cual se servh 11 autoridad pan ••.ntener 11 acusa

do presente en el jutcto ~ tapostbtlttar que se sustrajera 1 

11 1cct6n de 11 JusLtch (c1r&cter de pr1st6n preve11th1); por 

otra parte, ha cuapltdo t1abftn con el papel de pena en sf •1! 

ªª· (112) 

2. 1.1 Las Prtaeras aanffestactones de 11 
Prtsf6n 

En re1lfd1d, el encierro con ftnes de contencl6n y vtgtl1ncl1 

de 11 persona ffstca para su posterior juzg1•lento ha existido 

desde tteapos tnaeaorables. (113) 

~unto con esta ftnaltdad de asegura•lento, el encierro priatt! 

vo se u16 t1abt6n para apltc1r diversos tipos de toraento o P! 

(112) 

( 113) 

CFR. Rico, Jost M, LIS S1nctones P1n1~1s y 11 Polfttc1 
Crtaino161ica Conteaporlnea, Edftorf1 siglo Vetntfuno. 
Nlxtco, i 79, p. 12. 
Ladtsl10 Thot aanlfiesta que con estas c1r1cterfstlc1s 
exlstl6 11 prtsl6n en China, Babllonta, Persla, Egipto, 
Jap6n, Israel, y otras culturas del aedto y lejano 
oriente. Thot, Ladlsleo, citado en Neuaan, Ellas. ~-
1ucl6n de 11 Pena Privativa de libertad Re faenes -
arce ar os. eones e, r91nt na, , p. 

21. 
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ra esperar el pago de u1 elevado rescate a caab1o de la liber 

tad del detenido (114). pero no coao sanc16n penal en 11 ats

aa. 

En la cultura grieta o hellntca 1e tgnor6 la pena pr1vattve 

de libertad (115). 

Los roaanos conctbteron el encierro coao aero aseguraatento 

preventivo, ya que las penas usadas por ellos fueron extre•! 

daaente cruentas. en algunos casos. o castigos corporales•! 

nares. en otros. 

Stn eabargo, aunque no ex1st16 la pr1si6n coao pena pGblica. 

es conveniente aclarar que tanto en Grecia coao en Roaa s1 -

apareci6 coao sanci6n civil por deudas; tambitn existi6 el -

•ergastulua• con carlcter aas privado que pGblico, a travts 

del cual el ·Pater-Faailiae• deteratnaba la reclusi6n tempo-

(114) 

(115) 

CFR. Henting, Hans Yon. La Pena, Editorial ESPASA-CA~ 
PE, S.A. Madrid, 1968. YiiT':ir. p. 185. 
No obstante, Alessandro Levi seftala que Plat6n. en el 
tercer libro de •Las Leyes•, tntuy6 la necesidad de 
tres tipos de clrceles: de custodia, de correcci6n y 
de castigo. Levl, Alessandro. citado por Neuman, -
E11as. Evolucl6n de las penas privativas de libartad. 
~- p. zt. 
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ra·I o perpetua del esclavo por ctert11 indisctplin11 o delt -

tos. (116) 

Durante 11 edad media, 11 prtst6n extst16 prtnctpalaente con 

la aencion1d1 funcl6n de 1segur1atento, y los detentdos no 

eren dignos de ninguna cons1derect6n: perturbados •enteles, -

toda clase de delincuentes, auJeres, ancianos y nlftos eran 

1ptftado1 entre sf en encierros subterrlneos o en calabozos de 

palacios y fortalezas en espera de su sentencia. 

Por otra parte, la carcel, que era arbitrio de los prfnctpes 

o seftores feudales, fue empleada en funcl6n de la procedencia 

social, coao una aedida secundarla que podfa redletrse por d! 

nero u otras prestaciones en casos de gente poderosa. (117) 

2.1.2 Loa primeros esteblectatentos de tipo 
correccional 

Desde 11 segunda eltad del Siglo XVI comenzaron a sentirse 

les consecuencias de ciertos disturbios soclale1: las largas 

guerras y 11 crisis de las fora11 feudales de vide ocasiona -

ron que se desarrollara un creciente nOmero de vagabundos y -

(116) 

(117) 

CFR. Neuman, Elfas. Evolucl6n de 11 Pene Privativa de 
Libertad. ~- p. zz. En ei mismo sentido Rico, -
Josl A. La~ones Penales y La Polftlc1 trlalnol6-
g1ca Contemporlnea. Op. Cit. p, 12. 
CFR. Henttng, Hans Von. !:.!..l.!!!.!.· ~. p. 199. 
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aendtgoa que ye pare prt11etpto1 dei Siglo XHl formaban ver -

dederos ejlretto1, 

pues bien, dedo que ere necesario defenderse de estas leglo -

nea de pequenos erlaln11es, se realizaron acciones perl6dleas 

de ltapteze (loa expu·l11b111, 101 azotaban, •arcaban a fuego, 

los desorejaban). P•ro coao en el;Gn s1t1o debfan ester, 

Iban de una ciudad a otra, 

Dado que exlst1a cierta tendencia a coaprender le desastrosa 

sltuecl6n de estos Infortunado,, y edemas eren deaasledos pa

re ahorcarlos a todos, se decld16 crear ciertos estableclale~ 

tos para recluirlos: tales fueron el Resphuys (1595) y el 

Sp1nnhyes (1597), pera hombres y mujeres respectlveaente, •!. 

bos construidos en Aasterdam, Holanda. (11ft) 

Aunque con anterioridad I éstos ye se heb1an construido cier

tos establecimientos correccionales (como House of Correctlon 

de Brldewell, Londres, en 1552) (119), los establecimientos -

holandeses fueron los aas Importantes por 101 altodos correc-

ctonales que se aplicaron, basados en el trabajo, En ellos 

( 118) 

(119) 

CFR. Hentlng, Hans Von. Le Pana. º2.:,_ill. pp, 214-215, 
CFR. Neuaan, Ellas. Evolucl6n de la Pena Privativa de 
Libertad, ~. p. 30. 
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se 1ntern6 1 •end1gos, vagos y prostttutas y se les ded1c6 -

11 trabajo de raspar •ader1 (los ho•bres) y I htl1r lana y -

diversos tejidos (lis •ujeres). 

L• correc16n • tr1vAs del tr1b1Jo y 11 as1stenct1 reltg1os1 

se reallz6 conjunt1•1nte a 11 1pltc1ct6n de fuertes c1sttgo1 

p1r1 el lnd1sctp11ntdo. (120) 

Siguiendo el caalno aireado por las prisiones de Aasterd•• 

(121) pronto se crearon en Ale•1nl1 prlstones con 101 aisaos 

••todos correctivos: 11 de Re•en en 1609, 11 de Lubecken en 

1613, 11 de Osnabenck en 1621 y 11 de Ha•burgo en 1629. (122) 

En Suiza se crearon en el Siglo XVII los "Shellenwerke" con 

(120) 

(121) 

(12~) 

Abundaban los azotes, latigazos, y ayunos. Al que no 
querfa tr1b1j1r o se dec11 invAlido se le aplicaba 11 
•celda de 1gu1• en un retinto provisto de una bomba -
de agua por dentro y por fuera. Poco I poco el lfqul
do Iba subiendo y el interno tenf1 que trabajar •uy -
fuerte sacando el agua p1r1 no ahogarse. Se dtce que 
h1bf1 una pared llena de bastones y •uletas de reclu
sos •curados•. Ver Hentlng, Hans Von. ~- ~
ill• pp. 214-215. 
Radbruch ha dicho reflrl6ndose • ellas: •101 liberados 
de esas cesas••• que corregidos s1lf1n domados• al 
recordar un bajo relieve que figura• les puertas del 
r1sphuys, en el que aparece un carro arrastrado por· 
dos leones, Jabalfes y tigres a los que el conductor 
azote con un 16tlgo. Radbruch encuentra en este aleg~ 
rf1 11 finalidad del establecl•lento, ye que "si h11-
ta las bestias salvajes pueden ser domadas, lo ~1••o 
puede hacerse con los hombres•, V6ase Cuello Cal6n, 
Eugenio. La Moderna Penologfe. ~- p, 304. 
CFR. Cuello Ce16n, Eugenio. La Moderna Penolo9f1. ~
ill· p. 304. 
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funda•ento de trabajo forzoso de los reclusos. (ll3) 

Sin eabargo, estos est1bleciaientos constituyeron casos espe

ciales, pues 11 prt·sHn. basta el 51-glo IYIII. conttnu6 sten

do una aedida pare asegurar al procesado en espera de su sen

tencia. 

En la segunde aitad del S. XVII el 11cerdote tt11tano F1ltppo 

Franct, que tgnor1b1 11 extstencia de los 11t1blectatento1 h! 

landeses, cre6 en Florencia el hosptcto de San Feltpe Neri, -

basado en une idea de Htp61ito Franctnt y en el que aloj6 va

gabundos e hijos descarriados de faailias aco•odadas. El sis

te111 eapleado conststla en el conftnaaiento Individual en cel 

das; adeaas, los reclusos deblan llevar cubierta la cabeza 

(123) Conviene mencionar taabtfn que, en los Stglos XYl y 
XVII algunos palses (Inglaterra, Espafta, Francia, Jta-
111) rescataron a ctertos condenados 1 •uerte y los -
destinaron I trabajos forzados en obras pGblicas, •I -
nu, prestdtos atlttaru o como reaeros en lu galeras. 
Al respecto ver Bueno Arus, Francisco. Afuntes de lts
teaas y trataatentos Penttenctartos, lns 1tuto derl
atnologfa,Onfversldad de Madrid. 1975. p. 7. Estas ex
periencias constituyen parte del llaaado ªperiodo de· 
11 Explot1ct6n", en el que el Estado advierte que el -
privado puede ser uttltzado con fines econ6alcos a tr~ 
vfs del tra~ajo forzoso. Consultar Neu•an, Ellas. Prt
st6n Abtert1. Edtctone1 de Pal••, Buenos Aires. 19rf:" 
p. 7. 
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con un capuch6n con el fin de que no entablaran entre sf rel~ 

c1ones o trato alguno. (124) 

En esa •1••a lpoca, el aonje francls Juan Nab1116n de la Aba

dfa de Saint Germen de Parfs, •uno de los hoabres •Is cultos

del reinado de luis XIV" (125), Influenciado por el trabajo -

de Franc1n1,escrfb16 el libro "Reflexiones sobre las prfsfones 

aonasttcas• (1690) en el que propuso la reclus16n en pequeft11 

celdas, cada una de las cuales debfa tener un pequefto jardfn 

para ser cultivado por el Interno en horas francas. En las -

cereaontas religiosas debfan permanecer separados unos de 

otros, cada cual cubierto por su respectivo capuch6n. Ademls, 

no debfan recibir visitas (126). En realidad esta obra fue 

una aportac16n importante en una lpoca en que todavfa no se -

trabajaba en la regeneraci6n del delincuente. 

En el Gltlao cuarto del s. XVII tuvo lugar un acontecimiento 

espectalaente importante: La fundac16n del establecfafento de 

Gante (8fl9lca), por parte de Juan Vilaln XIV, en el afto de 

1775. 

(124) 

(125) 

(126) 

CFR. Ne~•an, Elfas. Pr1s16n Abierta. ~- p. 19. 
En el ats•o sentido Neu•an, Elfas. EvoTuctlii de la Pe 
na Privativa de libertad y Reqfmenes Carcelartos. Ql_. 
Cft. p. 33 y Cue11o-ca16n, Eugenio. la Moderna Peno. 
Tog"fa. ~- pp. 304-305. 
Cuello Ca16n, Eugenio. La Moderna Penologla. !lhill· 
p. 30~. 
CFR. Neuman, Ellas. Evoluc16n de la Pena Privativa de 
Libertad y R19fmenes Carcelarios. Op. Clt. p. 34. 
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En hte aparec1CI, aunque de Hnera rud1aentar-1a, h cl111f1c1 

c1dn de los reclusos, ya que, en pabellones separados 11006 1 

cr1a1na111. aend1901 y auJeres, 

V11a1n recoaendaba el enc1erro de cr1•1nales con el ftn de r! 

foraarlos aed11nte la en1eft1nza de algOn oficio. Provey6 a -

101 1nternos con servictos coao atenc16n aldtca adecuada, tr1 

lla.to product1vo, ce·ld11 tndhtdu1les y una dtsc1p11H volunt!_ 

r1a, s1n crueldades; por otra parte. se opaso 1 11 pris16n -

perpetua. Las aportac1ones de Juan Vil11n XIV le ralteron el 

sobrenoabre de "Padre de 11 c1enc11 penitenciaria". (127) 

A principios del s. XVIII el Papa Cleaente XI cre6 en Roaa, -

1t1lt1, el Hospital da San Miguel (1704) donde recluy6 para -

su correc16n a j6venes delincuentes y taab11n 1sil6 a hulrfa

nos y ancianos. Posteriormente 1loj6 j6venes (aenores de 20 

anos) reacios a 11 disciplin1 paterna. El principio en el -

que se bas6 esta instituci6n fue el de •no es bastante cons

treftfra los perversos por 11 pena st no se los hace honestos 

por 11 dtsc1p1tna• (128) y para ello se ra116 del trabajo, -

el 1tsl1aiento. el stlencto y 11 enseftanza religiosa, siendo 

cont,nuas las penas dlscip11narias. 

(127) 
(128) 

1810. p. 35. 
1810. p. 34, 
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pues bttn, es~os fueron los prtaeros intentos por becer de 11 

prtst6n un centro de correcct6n, pero le gran a1yorf1 de los 

establecta1entos carcelertos de 11 6poc1 cerecfe todav~a de 

una ffna11dad ftlos6f1ca aceptable. 

2.1.3 La Deport1c-t6n o co·lonizact6n penal 
ultrHer1 na 

Desde fines del s. XVI, los pahes Europeos coaenzaron I usar 

une aod1ltd1d especial de e11a1nar a los sujetos soc1alaente 

tndeseable,. Dado que las brutales pr6cttcas represivas c1-

r1cterfstlc1s de 11 edad media hablan sido extirpadas, y to

da vez que las posibilidades de regenerar 11 delincuente en 

esa fpoca eran nulas, se pens6 resolver el antiguo proble•• -

de quf hacer con el delincuente de una aenere nueve y relet1-

vaaente f6cf1 de realizar: expulsando al cri•tnal de la soc1! 

dad, 11ev6ndolo I un lugar lejano desde donde no pudiera vol

ver I perturbar le tranquilidad social. 

Tal fue el prtnctp1o que d16 r1z6n de ser• 111 practicas pe

nales conocid11 como ºTr1nsport1t1on• en Francia e lngl1terr1 

y coao ºDegredo" en Portugal, que tuvieron su mayor auge en· 

la Europa de los siglos XVIII y XIX. 

Concre u.ente, los fines de 11 transportaci6n fueron: procu

rar 1p1rt1r de 11 sociedad I los delincuentes y sujetos inde-
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seables. 1 la vez de hacer Gtfles tferr1s lej1n11 e tnh61pt

t1s pertenecientes 1 11 aetr6poli. (129). 

Tuvo su ortgen 11111 en 1597 con una ley fngl111 que 1utort

z6 deportar delincuentes brit&nfcos 1 111 tierras 1aertc1n11, 

prfnctp1laente a Vfrgfnf1 y M1ryl1nd. (130) 

En r11ltd1d esta fue una f1ls1 s1ltd1 que 111 1utorfd1de1 

brftlnfcas pretendieron dar 11 probleaa deltncuenctal, y que 

fnund6 de criminales a los E.E.U.U. Este polftlca tuvo su -

ffn forzoso con 11 fndependencta de las colont11 aaerfcan1s 

en 1776. 

Po1tertoraente, en 1787, Inglaterra deporta de nueva cuenta 

1 sus delincuentes: este vez h1ct1 las recten descubiertas 

tierras de Austr11fa. 

Fr1ncf1, por su parte, adopt6 el sistema da deport1cf6n en -

1791 cuando se dispuso que todos los autores de determfn1dos 

delitos fueren enviados I M1d1g1sc1r. (131) 

(129) 

(130) 
(131) 

CFR. Seellng, Ernast. Tratado de crlmlnolo91a. Insti
tuto de Estudios Polftlcos. Madrid. 1958. p. 4Sl. 
CFR. Ne111111n, Elfas. Prlsl6n Abierta. ~- p. 26. 
CFR. Newt11n, [1111. Prlsl6n Abierta. 2!.:...Sil· p. 31. 
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Aunque este proyecto no 11eg0 • reaHzarse. en 1804 se le911! 

zO 11 transport1ci6n • 11 Guinea Francesa y ponert,o.,.ente 1 

11 Guayana. La finalidad de esta aedida era aGltiple: procu

rar 11 expiact6n del cr1atn11. su aoraltz1ctOn, enatend1 y 11 

conserv1ct6n de 11 sociedad. (132) 

En realidad, 11 prlcttca de 11 deport1ct6n penal resu1t6 un -

fracaso porque no pudo cuapltr con ntn9uno de sus Ob3ettwos 1 

excepc16n hecha del de exptac16n. 

LOS deportados eren soaettdos a rt9uros1s Jornadas de trebejo 

forzado con deftctente altment1ct6n y en pfsla1s candtclones 

de htgiene. Los resultados eran que el "forzado" prlcttcame!!. 

te quedaba condenado a una auerte lenta. dolorosa y llene de 

penalidades. 

Este aedtde teablfn fue adoptada por Espafte, Portugal, Ruste 

e Italte con statlares resultados. (133) 

2.1.4 La re1cct6n •or1ltz1dor1 

Durante el s. XVIII extstfe ya une gran cantidad de prisiones 

en todos los patses europeos. Las condiciones generales de -

(132) IBID. pp, 31-32. 
(133) IBID. pp. 36 y 55. 
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estos establec1atentos eran por deals dr1altic1s: los 1nter. 

nos ·se encontraban 1p1111dos sin 1lgCln orden ni dhttnc16n: 

j6venes y adultos. enteraos aentales y deals crta1nales se'! 

11b1n en un p1noraa1 de vtc1o y degrad1ct6n. En auy pocas 

pr1sfonis ext.sth sep1r1ct6n de sexos. Ad•ls. las condtcto

nes lltgtln1cu eran desastrosas y 11 ftebre y 11 vfruell ceu-

11b1n 11 auerte I gran no.ero de reclusos. (134) 

Fue esta trtste re1ltd1d pen1tenct1rt1 lo que condujo 11 ft -

llntropo John Howard (135) escrtbtr su obra ªThe State of the 

Prtsons• en 11 que crtttc1b1 las condtctones de 11 6poc1 y 

proponf1 un trato humano 11 recluso. 

con su obra. Howard se constttuy6 en el 1n1ctador de una co -

rrtente conocida coao "Reforaa C1rcelart1• que pugn6 por una 

pena prtvattva de libertad dentro de los lfaltes de 11 dtgn1-

dad. 

propuso un trato benfftco para el delincuente, basado en el -

(134) 

(135) 

Estas condiciones fueron referidas por How1rd. VID. H! 
ward. John. The St1te of the Prtsons. 22.:....m.• 
SUPRA, 1.2.2,4 



atslaa1ento, el trabaJo y la tnstrucct6n (136). Otro de los 

aales contra el que se enfrent6 Ho•ard fue el "Derecho de -

CarcelaJe• que cons1stfa en un pago que tenfa que hacer el -

interno por su "ho1ped1Je" y por su coatda (137). Poster1o! 

•ente Jereafas lenthan (1741-1132) publtc6 su obra •tratado 

de la Leghlac16n Chtl y Penal• (131) • en h que desarrolle 

nuevas foraas arqu1tect0ntcas de los establectat,entos carce

larios, ya que consideraba que la 1rquttectur1 y el gobierno 

interno constltufan los eleaentos e8s taportantes del pent -

tenchrhao. 

Taablln contribuyeron en esta corriente moraltzadora Montes! 

nos y Concepcl6n Arenal. 

Manuel Montesinos y Nollna (139) fue coeandante del presidio 

correccional de Valencia, Espafta, en 1153, y••• tarde, vis! 

tador de todos los presidios del reino espaftol. 

(136) 

( 137) 

( 138) 

(139) 

El alslaalento para evitar 11 d1ftln1 promiscuidad¡ el 
trabajo para robustecer el espfrltu del hombre y fl -
nalaente, una educact6n con bases reltotosas que le 
diera una foraactOn aoral al Interno. vtase Newaan, -
Elfas. PrtslOn Abierta. !!!.:_fil. PP, 48-49. 
IOEN. 
Ne•an, Elfas. Evoluc10n de la Pena Pr1v1tlv1 de LI -
llil!!· ~- p. 76. 
CFR. Bueno Arus, francisco. Apuntes de Sistemas Y Tra 
taatentos Pentten,tarlos. Op. Cit. p. 20, 
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En e1 establec1a1ento a su aendo orgen1z6 un rlg1aen de vide 

besado en la dtsc1p11na, el paternalts•o·, 11 traba3o fora•t! 

voy el sentido de responsabilidad. Expuso sus ideas en va

rias obras entre las que destaca •Reflexiones sobre la or9a

ntzact6n del prestdto de Valencte• (1846). (140) 

Concepc16n Arenal (1820-1893) (141) fue una aujer de espfrl

tu f11antr6p1co que desarro116 una intensa 1cttvtdad I favor 

de los aenesterosos y or91ntz6 sociedades benlftcas y hospi

tales. lntervtno en los teaas penales y penttenctertos coao 

parte de su labor de beneficencia. A su juicio, 11 pena de

b1• ser esencialmente correccional. En materia penitencia -

ria 11eg6 • ser inspectora General de las prisiones de auje

res en Esp1ft1 y fue respetada y ada1rad1.por su intervenci6n 

en nuaerosos congresos tnternacion1l11. Entre sus obras de~ 

tacan •Las Colonias Penales en Australia•, •tartas I los De-

11ncuentes• y •Estudios P1nttenct1rtos•. 

2.1.S El periodo de la re1d1ptac16n social 

Posterior a 11 idea de la siaple y llana mor1llz1ci6n c1rce

l1ri1 surgl6 otro movlalento cuyos fines significan un gran 

(140) 
(141) 

IDEM. 
IBID. p, 21. Para mayor profundidad viese "Inspirado
res de Dofta Concepcl6n Arenal•, Revista de Estudios • 
Penitenciarios. Afto XXIX, Enero-Diciembre 1973. Mini~ 
terlo de Justicie. Escuela de Estudios Penitenciarios 
Madrid, 1973. pp. 180 y SS, 
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avance y ts el coaienz.o de un nuevo c1a1no en peno.logia: el 

perfodo de le r11daptaci60 soct1l. 

Anterior11tnt1 la prtst6n habh tenido coao c1r1cterhttca el 

hecho de ser un 1nstruaento del que la sociedad se v1lter1 

para aislar al delincuente y abandonarlo a su suerte futura. 

Al respecto co111nta Rufz Funes: "Sólo se le conserva a 6ste 

su ex1stenc11 ff11ca, se le ~loja, se le vtste, se le 111me~ 

ta; su vida 1ntelectu1l y moral quedan totalmente desdefta 

des". (142) 

Sin eabargo, 11 nueva direcci6n otorg6 a la prtsi6n un fin 

concreto, diverso del staple a1slaatento social y el conse -

cuente sufrlalento 1rrac1onal del detenido: pretendl6 lograr 

la readaptact6n soct1l del delincuente bas6ndose en el ea 

pleo de a6todos que constituyeran un trataatento penttencta

r1o eftcaz. 

Esta postura, que tiende a hacer del deltnr.uente un sujeto 

Ottl y 

(142) 

apto para volver sin peligro a la vtda en libertad, 

Rufz Funes, Mariano. La Crisis de la Prlst6n. Edito
rial JesOs Montero, La Habana, 1949, p-:-TO'f:" Es ver 
daderamente lamentable que gran parte de las prlst[ 
nas mexicanas, conserven en la actualidad estos 11i1-
aos principios. 
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constituye un enorae 1v1nce en al c1•ino hacia una sociedad 

•Is justa, tanto desde al punto da vista del sujeto que ha 

delinquido (al que si bf'tn debe i•Ponlrsale un casttgo 

(143), debe ta•biln brtndlrsale 11 oportuntdad de reparar 

el dafto causado, de reintegrase a 11 sociedad cuando hay1 

sido adecuadamente tratado para su raadaptact6n) coao de1de 

el punto da vtsta del grupo soctal (el que debe tener 11 ·~ 

guridad de que I los sujetos que hin coaetido tltcitos les 

serlu Impuestas las medidas necesarias p1r1 que cuando rec! 

peren su completa libertad no vuelvan I atentar contri al -

gGn bien jurfdic1mente protegtdo). 

Pues bien, desde el nact•lento de los priaeros regfaenes Pt 
nttenchrios con fines mor1ltzadores, la tendencia (y tal 

vez 11 c1us1 de su fracaso) fue el intentar refor••r al de

lincuente I travls del sufrimiento. 

L•s tfcnlcas aplicadas (11 celda y el1isl1alento) tendtan 

1 la expi1ci6n blsicaaente. 

(143) to•o analizaaos en el punto relativo• "Los Fines de 
11 Pena• (l.3.2 de est1 tesis profesional), no debe 
olvidarse que es necesario castigar al que ha cometi 
do une falta, pero ese castigo no debe ser eaagerado. 
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Ac:tual•ante, c:on 11 1vanc:1 d1 ctert11 c1enctu (h •1dtc1n1, 

pstqutatrfa, 1octolo9l1, p1d1909fa) es po11ble 1pllc:1r 11 

sentenciado trata•1entos resoc1a11z1ntes •11 eficaces, paro 

opino que estos deban de11rrolllr11 1n est1blec:l•l.ent.H con 

carac:terfsttcas esenctal•ente diversas• las de 11 prlst6.n, 

porque Asta, en 11 ••Jor de 101 ca101, baJo un a1dlo sin -

pro•11c:utdad ni oc:tos daft1nos, desp1rsona111a 11 que 1ufre 

su c:onden1 y hac:e dtffcll que se eduqu1 para la llb1rtad por 

ser un ••dio de agreslOn y tensiones agobiantes. 

Adeals es de Importancia capital que los •ltodos que se apli 

quena cada uno de los sujetos sea Individualizado y de acuet 

do a un previo estudio de personalidad (144). 

(144) O'Connor co•enta que en los nuaerosos estudios que ha 
realizado en clrceles de diversas partes del •undo, -
se ha encontrado con que las •edtdas aplicadas son bl 
slcaaente las mismas, como si el criminal fuese un tT 
po Gnlco que requiriese también un tratamiento Gntco7 
Yfase O'Connor, Juan José, citado en Newman Elfas, 
EvoluclOn de 11 Pena. ~. p. 98, En •edlclna, -
C1aude Bernard expresO~len aftos un concepto que 
pode•os aplicar villdamente en el proble•• de 11 re -
1d1ptaclOn social: "No hay enfermedades, sino enfer -
•os•. véase Fuente Muftlz, Ra•On de la. Pslcologla Ml
dlca. Fondo de Cultura EconOmlca. Mdxlco, il7S, p. il. 
rñ"'iste sentido debeaos entender que la enfermedad, -
como h conducta crl111na1, no son 91ner1du por una rt 
zOn 6ntc1 por lo que el tratamiento Impuesto debe ser 
1bsolut1a1nte lndlvldu1ltz1do. 
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Los Reg1•1n1s Penttenctartos 

2.1.6.1 D1•ttnci6n •~tre Siste••• ae 
gi•en y Trataatento Pentten~ 
cierto 

Te6rtcaaente se han entablado d1scustones en torno de el stg

ntficado y diferencias de cada uno de los tlr•1nos aenciona -

dos. 811che LuJin (145) y Cuello Cel6n (146) consideran que 

los tlra1nos "sistema• y "rlgiaen• penitenciario son sin6nt

aos. 

Garcfa 8asalo (147) y Elfes Newmen (148) sostienen lo contra

rio. Opinan que Sistema Penitenciario es "La Orgen1zaci6n 

creada por el Estado para le ejecuct6n de las sanciones pena

les (penas o medidas de seguridad) que Importan prlvect6n o -

restrtcct6n de le libertad individual como condtct6n stne que 

(145) 

(146) 

(147) 

(148) 

8eeche LuJin seftele que: •stn6ntao de Rlgtaen peniten
cierlo es el tlrmtno "slstea1 penttenci1rlo", pero en 
sentido mas restringido es el concepto •tretaaiento Pt 
nttenciarlo". 8eeche Lujan, Hfctor citado en Newaan, -
Ellas. Evo1ucl6n. ~- p. 113. 
Cuello Ce16n considera que no es de aeyor trascendencia 
hacer una dlstincl6n al respecto. v•ase Cuello Ce16n, 
E. La Moderna Penolog1a ~- p. 266. 
Garc1a aasalo J. Carlos. Cttado en N1wm1n E. Evoluci6n. 
º-2.J.!!. pp. 114-115. 
CFR. Newman Elfas. Evoluc16n de la Pene Privativa de 
Libertad. ~. pp. 114-115. 
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non pare su efectfvfded" ,("149), Entienden que h d1ferenc11 

entre "slsteae• y •reglaen• es 11 del genero (slsteae) 1 la 

·especie {rOhlen), Deffnen el •ragtaen penltencterto• coao 

•El conjunto de condtctones e Influencias que se reGnen en -

una lnstltucl6n pare procurar 11 obtenc16n de 11 finalidad -

particular que le asigne 1 11 sancl6n penal con rel1cl6n 1 

una serte de delincuentes crlalnol6glc1aente Integrada" 

{l5D). Entre estas condiciones mencionan I la arquitectura 

penftencl1rl1, el tipo de personal, de vide, organlzacl6n y 

actividades que se realicen en el establecimiento. 

Personalmente me adhiero a esta oplnl6n porque me parece als 

exacta en raz6n a que ofrece mayor fijeza conceptual. 

6arcf1 Biselo y Newmen, por otra parte, definen el tr1t1ale! 

to penitenciario como •11 1pllc1cl6n Intencionada I cede ce

so particular de aquellas Influencias peculiares especfflces 

reunidas en una lnstltucl6n deteralnada pera remover,anular 

o neutralizar los factores relevantes de la ln1daptacl6n so

c1a1 del delincuente•. (151) 

(149) IDEM. 
(150) IDEM. 
(151) IDEM. 
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2.1,6.2 El rtg1•en celular, pen111-
v,nico o filadtlfico 

El a111a•1ento celular tuvo sus pr1aeros antecedentes en el 

derecho canOnico,donde se introdujo 11 reclusl6n co•o •ftodo 

•ora 1 hedor. 

Se les ap1ic6 a los •onjes y const1tu,a un aad1o para lograr 

el arrepentlaiento por el pecado cometido, la soledad en 11 

celda, que peraltfa Gnlcaaedte la aeditaci6n, iba unida a 

otras privaciones como el ayuno. 

Esta idea nacida en los monasterios se Introdujo poster1or

•ente a las instituciones oficiales. Se aplic6 en A•sterda• 

en 1596, en Ro•a en 1703 y en Austria en 1709 (152). 

En los Estados Unidos de Aatrica, Wlllia• Penn (153) y una 

co•unidad cu6quera fundaron una colonia que desputs serfa el 

(152) 

(1S3) 

Otro antecedente i•portante constituye el "Panopticon•, 
de Jere•fas Bentham. Este era un proyecto de prisi6n -
en forma de anillo que se co•ponfa de celdas abiertas 
hacia el 1nter1or y cerradas por una reja. En el cen
tro habfa una torre desde la cual el vigilante domina 
ba todo el establecimiento. Aunque el modelo orlglnaf 
del panoptlcon nunca se edlflc6, 1lrvl6 de lnsplraci6n 
par1 la posterior construcc16n de otros establecimien
to,. Vtase Bueno Arus, Francisco. A~untes de Sistemas 
y Trataa1entos Penitenciarios. ~- p. 20. 
CFR. Bueno Arus, F. A~untes de Sistemas f Tratamientos 
Penltenctartos. ~e t. p. 22 y Newman . Pr1sl6n -
Abierta. 0..9__,~!- p. tfB". ---
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Estado de P1nnsylv1n11. Con el t1eapo camb16 el C6d1go Penal 

que casttgaba cast todos los delitos con la auerte y se 1apu

steron los 1zote1, la pr1116n y 101 trabajos pGbl1cos, qu1d1a 

do 11 pena c1ptt11 Gntc1•ente para los casos de hoa1ctd1o CI• 

1 tftcado. 

Dado que los tr1b1jo& for,11do1, 11 pr1116n y los izotes eren 

penes suaaaente dures, 11 1ntegr6 une coa1s16n tntegr1d1 por 

culqueros que suavizaron la condtc16n de los sentenctedos. 

En 1776 se construy6 la •walmut Street Jail" (154) que conta

ba con celdas tndtvtduales pera los delincuentes peltgrosos. 

En 1818 se 1neugur6 la Pen1tenctarfe Occtdentel de Pennsylva

nt1 (155) en 11 que seemple6 el atslem1ento contfnuo y ebsol! 

to, adeals de 11 prohtbtc16n de trabajar y el stlencto ob11g! 

torto con 11 atslaatentoque buscaba 11 correcct6n •oral del • 

interno y su reconct11acl6n con Otos (156), 

(154) 

(155) 

(156) 

CFR. éueno Arus F. A~untes de Sistemas y Tratamientos 
Pen1tencter1os. Op. 1l. p. 22. 
IDEM. 
Autores como Alfredo lisa Assaly y Amlr1co de ArauJo 
up1n1n que als bien se procuraba mantener el orden en 
11 1st1bl1ctmlento. Viese N1W11an E. Prts16n Abierta, 
º2.:.....fil. p. 91. 
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En HH se construyo 11 prhfOn oriental dt Pannsy1van11 o 

Prt1f6n dt Cherry Htll (157) en 11 que 11 a1ntu,o tl absolu

to 1fslaat1nto celular pero se peral t16 11 trabajo y h lec

tura de 11 btbl 11 dtiltro de 11 ceJ.da. 

El rfgtaen celular ha s1do cr1ttcado prtnctpalaente, por el 

dallo ffstco y ps)co16gtco que causa al interno la constant, 

soledad que es 1nttn1tural 11 hoabre, asf coao por el nulo 

efecto foraattvo sobre el reo. Estos fueron los 1rguaento, 

en que Ferr1 (158) se 1poy6 para designar I este rfg1aen 

"aberrac16n del s. XIX" y para que desput, fuera rechazado 

en el Congreso Internacional de Praga en 1930. 

2.1.6.3 El Rfg1•en de Auburn o Au -
burnhno 

En 1818 se term1n6 le construcc16n de 11 pr1s16n de Auburn -

en el Estado de Nueva York. Se des1gn6 como director del e~ 

t1blecta11nto I El•• Lynds quien tmpu1s6 con el tiempo un 

nuevo rfg1aen que sust1tuy6 el Pens11veftlco que se hebfe 

aplicado 1nic1a1mente. 

(157) 

(158) 

CFR. Bueno Arus, Francisco. Apuntes de Sistemas y Tre 
tamlentos Penitenciarios. Op. cit. p. 2J. 
Enr1co Ferr1 pronunc16 en IBBS une conferencia en le 
que atac6 fuertemente el rfg1men celular. En realidad 
la obligada falta de movimiento y el a1re viciado de 
la celda facilitan el contraer enfermedades, siendo 
11 tuberculosis una de les m,s comunes. Por otra par
te, el atslamtento celular por largos perfodos desa
justa mentalmente al recluso, provoc,ndole la llamada 
•ps1costs de prls16n". Yfas• Cuello Ce16n. La Mod,rna_ 
l'_e_!lologh" ~- p. 317. 
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ute nuevo r•11taen tuvo coao caracterhticu el ahhaiento 

celular nocturno ( para penattt r \11 descanso e l·apedt r la 

contaainac16n entre los reos) (159). el trabajo en coaOn d!!_ 

rente el dfa y el sllencfo absoluto. Adeals cualquier fal

ta de dlsctpllna era castigada con fuertes penas corporales. 

Aunque es menos daftlno que el pensflvlnlco, se le critica -

la regla del silencio absoluto por ser esta una noraa con -

trarta a la naturaleza humana, y por tanto degenerativa. 

Ademls el estricto control disciplinarlo a base de castigos 

corporales constituye, a mi parecer, una m!dlda negativa e 

inútil, ya que de ninguna manera corrige y en cambio provo

ca en el recluso resentimientos, desvllndolo algunas veces 

hacia comportamientos masoquistas. 

2.1,6.4 Regimenes Progresivos 

2.1.6,4,l El Régimen de Maconochie 
o "Mark S1stHI" 

Tuvo sus prlaeras bases en los métodos Impuestos experlmen-

(159) La vida en comOn durante el dfa y el aislamiento ce
lular nocturno slgnlflc6 un enorme avance. Una prlc
tica contraria, como tener a hombres encerrados jun
tos en dormitorios comunes durante la noche es uno -
de los peores males por la contamlnacl6n ffslca y m~ 
ral que puede provocar. Sin embargo, aun cuando las 
criticas a esta prlcttca se han sucedido una a otra, 
1n la actualidad todavfa se Incurre con dramltlca 
frecuencia en este error. Véase Seellng, Ernesto. 
Tratado de Crlmlnologfa. ~- pp, 452-453. 
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tal•ente por Alexander llaconoch1e (160) en 11 pr1s16n de Not, 

folk Ishnd, Australia. 

Este rltl•an, que se aplic6 en Inglaterra, se dtvidfl en 

tres di-sttnt:as etapas por les que pasaba el reo hasta su fi

nal 11beraci6n, 1 saber: 

1) Aislaaianto celular diurno y nocturno por un lapso de nut 

ve •eses para que el penado reflexionara sobre su delito. 

b) Trabajo en coaQn bajo la regla del silencio obligatorio. 

Este perfodo se componfa de cuatro fases por las que el -

penado necesariamente debfa pasar. Su tr,nsito a travls 

de ellas lo hacfa segGn el ~amero de puntos que acumulara 

con su buen comportamiento. 

c) La cuarta fase del punto anterior consistfa en la liber -

tad condicional con ciertas restricciones. Si el sujeto 

•antenfa un comportamiento satisfactorio, le era concedi

da la libertad def1n1t1va. 

2.1.6.4. El Rlgimen Irlandls o de Crofton 

Con algunas mod1f1caclones, el mltodo Maconochle fue lntro-

(160) CFR. Bueno Arus, Francisco. Apuntes de Sistemas X Tra 
tamlentos Penitenciarios. ~P· g1t. p. 21. Cuello Ca
ldn, E. Le Moderna Peno1o' a. ~- p. J!J. Este 
autor seftala que la exper 1nct~iconochle fue en 
van Dlemen's Land y no en Norfolk lsland. 
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ductdo a Irlanda por Str llalter Crofton 1 D111ector ele Prhto

nes en ese Pefs, dandole for111 • un nuevo rtgiaen, 

Aunque bastcaaente tiene las at1a1s peculi1rtd1des que el 

"M1rt S1ste•"• el rfgtaen de Crofton tiene una p~ttculart -

dad importante: el tercer perhdo se ctracterize porque se 

lleve I cabo en un establectaiento sin auros nt cerrojos y -

practica11ente pierde el caracter de prtsi6n, El interno 

abandona el uniforme, no recibe ning6n castigo corporal y 

puede escoger la actividad que aas se ajuste I sus deseos o 

vocacl6n, la disciplina aquf era moderada por el 11ts110 reo, 

to que le permttfa recuperar su sentido de responsabilidad y 

hacfa mis factible el satisfactorio regreso del delincuente 

1 la sociedad (161). 

2.1.6.4,3 El rtglmen Montesinos 

En Espafta, Manuel Montesinos y Hollna, comandante del presi

dio correccional de San Agustfn, en Valencia (1834), lntrod~ 

(161) Estas postbtltdades de eleccl6n que se otorgaron al -
reo son enormemente 6tlles en el intento de resoctall 
zar al delincuente, p1rtltuler11ente en el campo del : 
trabajo, que no debe ser una actividad forzada e lnst 
pida; por el contrario, debe ser un Instrumento de 
edutacl6n en el que se participe ton lnterh por1:I re 
sultado y con placer en el proceso laboral. Esto se oli 
tiene, seftala Seellng, si el reo se dedica a una act! 
vldad que corresponda a sus capacidades, que mantenga 
su capacidad de trabajo e Incluso la aumente y que le 
reporte un beneficio econ6mlco. Vtase Seellng, Ernes
to. Tratado de Crlmlnologfa. O~. pp. 4Sl-4S4. Des 
gracraTamente estas clrcunstañcTisresultan muy leja-
nas a la prlctlca penitenciaria que actualmente ses~ 
fre en nuestro pafs. 
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Jo un nuevo r6gtmen dirigido hacia el tratamiento del delln

cuente,para 11 prevencl6n de reincidencia (162). 

L• esencia de este r6gtmen era el dar beneficios o 111clen

tes 11 reo, que debfa ganirselos a trav6s de disciplina y 

trabajo. Este rfgtaen se componf1 de tres etapas: 

1) De los hierros.- Al Ingresar un penado en el establecl 

aien;o, Montesinos le hacf1 colocar pesadas cadenas y se le 

reclufa en una celda. El reo tenfa opct6n de solicitar que 

se le empleara en las tareas de limpieza, las que debfa rea

lizar desplazAndose penosamente con sus cadenas. SI su de -

sempeno era satisfactorio, se le otorgaba la posibilidad de 

solicitar trabajo productivo en la actividad que mis le gus

tara. 

b) Perfodo de Trabajo.- Cuando el penado debfa trabajar, es

cogf1 entre 40 talleres diferentes la actividad mis adecuada 

1 sus aptitudes. El que trab1J1b1 perclbfa un salarlo. 

c) Perfodo de Libertad Intermedia.- A los penados que mis m~ 

reclan su confianza, Montesinos les permltla salir del esta

blecimiento para trabajar en el exterior o bien para hacer -

(162) Bueno Aru,, F. A_e_untes de S~stemas y TratamjentoJ · 
!!_!.!!_ne I ar I o_s. Oj,_._ CI t. p. ~ . 
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jo un nuevo rlgtaen dtrtgtdo h1ct1 el tr1t1atento del deltn• 

cuente, pera 11 prevenctOn de retnctdencte ('162). 

La esenct1 de este rlgtmen era el d1r beneftctos o 1ltct1n• 

tes al reo, que debfa ganarselos a travts de dtscip11na y 

trabajo. Este rfgtaen se componfe de tres et1p1s: 

1) De los hierros.• Al ingresar un penado en el esteblect 

atento, Montesinos le h1cfa colocar pesadas cadenas y se le 

reclufa en una celda. El reo tenfa opc16n de solicitar que 

se le eapleara en las tareas de 11mpteza, las que debfa rea

lizar desplazandose penosamente con sus cadenas. S1 su de· 

seapeno ere satisfactorio, se le otorgaba la pos1b111dad de 

soltctter trabajo productivo en la actividad que mas le gus

tara. 

b) Perfodo de Trabajo.- Cuando el penado debla trabajar, es

cogfa entre 40 talleres diferentes la actividad mas adecuada 

a sus aptitudes. El que trabajaba perclbfa un salario. 

c) Periodo de Libertad Intermedia.- A los penados que mas•! 

recfan su confianza, Montesinos les permllfa salir del esta

bleclalento para trabajar en el e•terlor o bien pare hacer -

------------------
(162) Bueno Aru\, F. ~untes de Slstem.!.!.,i. Tratamte.!l!!!.!....!!.-

nltenchrlos. Qj>_;~_l!J., p. 32. -·----
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ncados o -rHUHr gesttones sf.n Y11thnd1 ·11,guna. Era .tal 

la autoridad .que ·itoatest,nos ,e.tercla sobra los t.atePaos.,qua. 

sagGn cuanta en sus ascrttos. ntngOn recluso le fa116 y to -

dH volvf.ln POP ,SU Pl'Opia 1111,ctettwa (163), 

Entre otras ,eatajas -adt,ctona1.es·. de ,este~r6ttaen 11ode••• ••e!!. 

ctonar una altaentact6n adecuada y una ast eta aldtca ef1 

caz. u lfliertad diffrifttv.a h óiltenfl· el peni ~éspuh dí 

un buen daseapello en Hbertad tnteraedta y sfeapre '~ C!lllido 

contara con un lugar honorable para trabajar, 

2.1.6,4.4 El rEgtaen reforaatorto 

A travEs del rtgtaen reforaatorto se persagufa •reforear a -

los que sean reformables• (164) aed1ante el trataa1ento psf

qutco, ffslco, cultural, tEcnlco y religioso que actGe so

bre la personalidad y la transforae , haclfndole adquirir 

h'bltos de buen coaportaa1ento. 

Tuvo su origen en los Estados Ur,ldos en el Gltlao cuarto del 

s. Xlll, fue resultado de la Iniciativa de llhlts (165) y ex • 

( 163) 

(164) 

(165) 

Bueno Arus, F. Apuntas de Sistemas Y Trataatantos Pe
nttanctarto1. Op. t1l. p. 32, 
IBID, p, 111. 

Bueno Arus, F, Apun¡es de llsteaas Y Trataatentos Pe-
nlttnchrlos, ~. p, , 
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puesto en el Eongreso de C1nc1nnat1 de 1871; 11- dtvid1a en 

tres etapas: 

a) Penal, que se desarrollaba en un establecimiento de su 9!. 

nero y en el que los internos podfan·mejorar a trav!s de 

un slstem, de puntos obtenidos por buena conducta y dl1ci 

pllna. 

b) De prueba.- Esta se materializaba en la libertad bajo v1-

gtlancla. También tenla prealos pare el que segufa un 

buen coaportaatento. 

e) Libertad.- Se le otorgaba al recluso cuando se considera

ba que estaba suficientemente preparado para seguir un 

comportamiento aceptable sin necesidad de vigilancia. 

Con base en estos principios se fund6 el reformatorio de El

mira (1876) bajo la d1reccl6n de Brockway (166) para penados 

coaprendldos entre 16 y 30 aftos. Sus caracterfstlcas eran 

las siguientes: 

1) Se 1pltc1b1 sentencia lndeteraln1da; la llberac16n depen

dfa del comportamiento del reo. 

(166) Newman, Ellas. Prlsl6n Abierta. Q.p~. p. 111. 
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Z) Los reclusos eran clas1f1cedos en 3 categor1as pudiendo 

pasar de una a otra por buena conducta, 

3) El trataa1ento era huaan1tar1o y no degradante de la P•t 

sona11dad del reo. 

4) Se aplicaban coao 1nstruaentos de la refoM11 la libertad 

religiosa, la educac16n ffs1ca, artfst1ca y aoral y el -

esparc1a1ento sano para llenar el t1eapo de octo. 

S) Del establectatento los penados pasaban a una sttuac16n 

de libertad bajo v1gilanc1a en la que se pretend1a eva -

luar s1 el tratamiento hab1a sido eficaz. 

Z.l.6.4.5 El rfgiaen Borstal 

Otro rdg1men con caracter1sticas de progresivo fue el 1nspi 

rado por Evelyn Ruggles Brtse (167) en el afto de 1901. 

En un principio se apllc6 experlmentalaete en un ala de una 

antigua prls16n situada en el aun1clp1o de Borstal, cerca -

de Londres. Dado el fxlto obtenido y en base a la Ley de -

Prevenct6n del Crlaen de l90B, se aap116 la apltcac16n del 

rfgtaen y se dest1n6 a los delincuentes j6venes que prevt1-

aente habfan sido calificados de "reformables", 

(167) CFR. Newaan, Elfas. Prls16n Abierta. !!.E..,_ill. pp, 
JI~ y SS, 
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Se componf1 por diversos gr1do1 que el recluao iba recorrie! 

do en funcl6n de su buena conducta. Dichoa grados eran: 

a) 6r1do ordinario.- Duraba alrededor de tres meses, en los 

que no se peraltf1 11 conversac16n. En este et1p1 se ob

servaba y cl1slflc1b1 11 Interno, quien tr1baj1b1 de dfa 

y reclbfa lnstruccl6n por la noche. 

b) &redo lnteraedlo.- Se peraltfa a los Internos ciertos ju~ 

gos los df1s sabidos. Desputs de 3 aeses se les lnstruf1 

a nivel profesional. 

e) Grado probatorio.- Para llegar a este perfodo era necesa

ria 11 sanci6n del Consejo Borst1l; se les peniltfa leer 

el diario, reclb1r correspondencia y Jugar en el caapo e~ 

terlor. 

d) &redo especial,- Equivale 1 11 libertad condicional y re

porta auchos beneficios co•o el trabajo sin vlgll1ncta di 

recta, 11 intervencf6n en equipos deportivos y 11 poslbf

ltdad de recibir visitas. 

2.1,6.4.6 toaentarlos sobre los re-
9faene1 progresivos 

Los regf•enes progresivos, que tr1t1n de Influir posltlv1•e[ 

te en el reo a travts de un paulatino mejoramiento de su si• 
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tuac16n. acerctndolo poco a poco a 11 vtda en libertad, re

portaron, sin duda. enor•es ventajas en rehct.On con los e!. 

pleados hasta entonces. 

La aayorf1 de los pafses han adoptado regfaenes progresivos 

especiales, a veces con ciertas variantes en relact6n a los 

expuestos, pero con los atsaos aecantsmos b6slcos. 

Actualmente, sin embargo, pafses como Suecia, Bflgica, RepG

blfca Federal de Alemania e Inglaterra han abandonado su 

practica en un intento por conseguir mejores resultados con 

nuevos aec1nlsmos, debido a que el regtmen progresivo no ha 

respondido a las grandes esperanzas que se le hab1an puesto 

(168). 

(168) En general no ha resultado una medida de alto grado -
de efectividad (aunque en algunos casos se han logra
do efectos correccionales). En lo relativo a las pe
nas cortas de prisl6n, su apllcacl6n queda descartada, 
y en cuanto a penas de larga duracl6n no logran gran
des efectos correctivos principalmente porque se par
te de una base Irreal: el "buen coaportamtento• en 
prisi6n no es de ninguna manera sfntoaa de resoclali
z1cl6n, sino s61o demuestra la capacidad de adaptarse 
a 11 vida en el estableclatento (lo que con frecuen -
cla logran con mas facilidad los delincuentes rutina
rios). Por ello algunos autores recomiendan aplicar -
el rlglatn progresivo solaaante con determinadas cla
ses de delincuentes, como los vagos. Viese Seeltng, -
Ernesto. Tratado de Crtmtnolo911. º-1!.,__ill. pp, 4S9- -
460, 
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2,1.6,5 E1 rtgiaen "A11'aperto• 

Este rfgiaen, con 11 simple aenci6n de ,u noabre (111'1p1r

to, o 11 aire libre), di 11 idea de roapiaiento con 11 con

cepct6n de 11 prist6n aur1d1 c1astca, 

Gener11aente se ha destgn1do coao su prtaer antecedente 1e

gts11tivo 11 C6dtgo Penal de lt1lt1 de 1898, que procur6 el 

trato aor1ltz1dor de ciertos delincuentes¡ entre los 1nteci 

dentes pr8ctlcos mas Importantes se deben aenclon1r los es

t1blectai1ntos de Alea1nl1 (desde 1880), Dln1aerc1 (desde -

1899) y Suiza (desde 1891) (169) 

En el rlglaen de prisl6n abierta se des~ln6 11 trato reso -

clalizedor de clert3 tipo de delincuentes (170) e los que -

s• eaple6 en el trabajo egrfcole (171) o en obres y servt -

(169) 

(170) 

(171) 

En reellded, desde 1852 se habfa hecho los prtaeros 
ensayos en Francia con estebleciatentos al aire 11 -
bre, despuls de ciertas consultas que el Ministro de 
Jntertor htzo a la Acadeaie de Medtctna sobre el ae
jor rfglaen ffstco y aoral que convenfa aplicar en -
las prtstones. Viese N11111an, Ellas, Prlst6n Abierta. 
~. p, 121. 
D11put1 de la 21. Guerra Mundial 11 sujet6 a este rt 
9ta1n e gran nGaero de presos po1ftlcos; coao 101 r! 
sultados fueron positivos y las fu911 auy poca,, P•! 
latlnamente se 1pltc6 con delincuentes del orden co
•Gn, Viese Newman, Ellas. Prtst6n Abierta. ~. 
pp, 143 Y SS, 

El trabajo agrfcola debe entenderse en sentido amplio 
e 1nc1uye cultivo y exp1otacl6n de campos, ••Jora • 
atento de la tterra y el terreno, riego, reforesta 
cl6n, etc. Tambltn 11 Incluyen 111 lndustrt11 pecu1-
rl11, coao crfa de 91nado de todo ttpo, 
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ctos pdbltcos. Los beneftcios obtentdos ·pueden ctastftcarse 

en tres aspectos: 

a) Penttenctarto.- Se constdera que et trabajo al atre ttbre 

factttta la tndtvtduat1zac16n del trataatento. ayuda a ta 

d1sc1p11na y ••Jora ta conducta del recluso. procurando su -

enatenda ( 172). 

b) San1tar1o.- Se esttaa que el trabajo al atre ltbre benefi 

eta la salud y relaja las tensiones ffstcas y morales. faci

litando la renovac16n ffstca y psfqutca del hoabre. 

e) Ec6noatco.- El problema del reo, entendido coao parastto 

tmproducttvo. desaparece en este rdgiaen. porque ta activi

dad diaria en el caapo o en obras y servtcios pdblicos pue

de resultar altaaente productivo. 

La apltcaci6n prActtca de este rtgtmen resulta muy halagad! 

ra st se ttene en cuenta que peralte et reencuentro del reo 

con un trebejo ractonat, con salarios lo mis semejantes po

stble I los del trabajador Ttbre. haciendo realidad et apo-

(172) VID. Newman, Elhs. Pr1s16n Abierta. p. 124. 
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yo econ6aico I h fHilta (173) y 11 recreac16n e 1,ntenen• 

ci6n que su condici6n hua1n1 aerece. 

Es auy iaportu.te tn1httr., s.-in. Hll1r90,. u que. el. trat. .. fe!!. 

to en.este rlgtaen s61o es. posible con delincuentes cuya pe~ 

soo11td1d praviHeate ch11fic1d1 -1o. PHa.tte, ya que debe 

desarrollarse en un est1b-11cia,tento da aadi1ln1 · seguridad ,. -

contfnuaaente el interno debe regirse por el a1nd1to de su -

propia responsabilidad. 

2.1.6.5.l Inconvenientes del rfg1 -
aen "All'aperto• 

Las cr1ttcas al sisteaa "All'1perto• se han dirigido b6sic1-

aente hacta dos puntos: 

1) La evas16n.- Cont1nu1aente se ha 1t1c1do al rfgiaen de 

prtst6n 1b1ert1 porque se le 1cu11 de f1ciltt1r la evast6n -

de eleaentos 1ntisoct1le1. Stn eabargo, y contrartaaenta 1 

lo que pudiera pensarse, las evasiones son a1nimas en rel1 -

ci6n con 11 cantidad de reclusos que per•anacen en el este -

( 173) Lo que resulte especi1la1nte signlf1cattvo si se pi•!!. 
s1 en el enor•• n6aero de f1atlt1s que en 11 1ctu1lt
d1d quedan 1b1ndon1d11 a su 1uert1 con 11 1nc1rcal1 -
ct6n del Jefe de la f1milt1, p1rt1cu11rmente en una -
sociedad coao 11 mextc1n1. 
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blectatento ( 174·), 

En algunos casos de prtstones 1btert1s rect6n tnstaladas el 

fnd1ce de evast6n ha resultado relatiVHtnte e1e,,1do debtdo 

1 la tapro1rt11ct6n y a la tntftcaz se1ecc16n. prt11ctpa1ae11• 

te (175), Stn eabargo. 11 p11o·de1 tteapo y con 11 11or1111! 

zact611 de act1'111dadu. 111· 11111ton11 se han dtsatnutdo al • 

a1ntao. 

En general es sorprendente 11 volunt1rt1 pera1nenct1 de los 

presos en este ttpo de establectatentos. y sobre todo el h! 

cho de que en ninguna parte del aundo se han producido ev1-

1tones o aottnes en aasa (176). 

b) Lo rel1ttvo 1 11 dtsatnuct6n de 11 funct6n tnttaldatorta 

de 11 p1n1ltd1d. 

Entre otros. el Profesor S1latdld1 de la Unlverstdad de Het 

stntl condena el rfglaen abierto desde el punto de vista de 

(174) 

(175) 

(176) 

Para citar algunos casos dlreaos que en Suecia y Bft 
9tc1 el fndtce de evasiones fue afnlao en 1946, En -
ln9l1terr1 solaaente se regtstr6 una evast6n en un -
perfodo de 10 anos. en un caapo 19rfcola. En la prl
sl6n de Leyhtll solaaente hubo dos evasiones del lo. 
de enero de 1950 al 30 de dtcteabre de 1951, V611e -
Newaan. Elfas, Prt116n Abierta, !lP.:...fil.. p. 249. 
CFR. Newaan, Elfas. Prtst6n Abierta. ~. p. 249. 
IOEM. 



• 105 • 

111 ttorlas retr1buctonL111t11. y 111pre11; •no r11ltza uaa 

func16n puntttva • El p4b1tco 1enttatento rec1•••· que 11 

que he obrado ••1 sufre un ••1 1 pegue de 111 aodo- su de1t

to"(117), Adeaa, aft1d1 que •cuento aayor es 11- desvfo de -

11 concepct6n retrtbutt,1. aas desesp1r1nz1dor1 11 11 lucha 

contri el delito • El crtaen. especialaente el criaen juv! 

nn, h1 auaentado, el 1,1eap\o "etrtlluttvo del c11tt10 11 11 

que da I hte fuerza prnenttv1 e tnt1atdatorta• (178·). 

Sin eab1rgo hay otros autores n6rdicos que sostienen lo CO! 

trarlo: Thuren aflraa que en Suecia se habla expresado el 

teaor, antes de que entrara en vtgor 11 Ley de Prisiones de 

1945 que aap116 constder1bleaente 11 1plicaci6n del ragtaen 

abierto, de que la hua1nizaci6n dal trataaiento se opusiera 

1 11 funct6n preventiva general de la p1n1. Stn eabargo, -

estos teaores no fueron convalidados por 11 realidad, ya 

que el fndice de delincuencia ha dtsalnuldo (179). 

Por otra parte. H.H. Brydensholt. al h1c1r pQbllc1s en 1980 

sus exp1rtencl1s coao Director 8ener1l de 11 Adalntstr1cl6n 

de Prlsl6n y del rtg1aen de libertad a prueba en D1naaarca, 

h1 dejado claro que 11 dulc1flc1cl6n de 11 Ley Penal no h1 

(177) 

(178) 
(179) 

Cuello C116n. La Moderna P1nologf1. 2.2..:...m.· P, 353. 
IDEM. 
Rew•••,Elf11. Pr1sl6n Abierta. 2.2..:...m., p. 253. 
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contr1butdo al auaento de crtatnaltdad. Por 11 contrario, 

1 pesar- del rlp1do aumento en la 1ctivtdad crtatnal durante 

11 dlcada de los 60·'s; 1 parttr de las r1foP1111 l191les de 

19f3, que han at1ap1rado 11 rtgor penal, se ha logrado dett 

ner. extto11a1nte dtcho tncraaento (180). 

Estas dos·optntone1 b111d11 ·•n 1xpertenat11 prlctta11 deben 

deaastrar que no es el temor 1 11 pena un factor 1b1olut1 -

aente detel'llfnanta en 11 prevenci6n delincuencial. 

81sil1u 61rcfa dtclar6 recienteaente, tras afiP11ar que ha -

bfa stdo parttdario de la teorfa retrtbuctonista, que la e~ 

ptriencia lo conducfaa reprobar la pena-castigo (181). 

(180) 

(181) 

CFR. 8rydensholt, H.H. •trlme Pollcy In Oenaark" 
Crlme and Delfnguency. A Publfcatfon of the Natlonal 
Councl1 on ertme and Dtllnquency. Volume 26, number 
one, Januaryl980. New Jersey, U,S.A. pp, 35-41. 
En una reunf6n dt las Jornadas pen11e, en Buenos Ai
res, en la que se hallaban presentes Paul Cornil, 
Marc Ancel y Nelson Hungrfa, todos ellos partidarios 
de los nuevos regfmenes de readaptacl6n social, 8asl 
ltu Garcfa m1nff11t6: •aasta de castigo, basta de pi 
nas, tenemos que resoclallzar; mis aGn, que rehuman! 
zar al dtlincu1nte. No mis cerrojos, no mis murallas; 
no podemos pretender preparar al reo retlrlndolo de 
la vfda ltbra. La pena-castigo debe ser reemplazada 
por medidas de reeducacl6n. No continuemos en un ca
mino sin salida y procuremos encontrar las medidas -
que hagan del delincuente un hombre dtll I la socie
dad", Newman, Elfes. Prlsl6n Abierta, Q!.,_ill. p. 
2SS. 
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,or otra parte, l1 expertenc11 h1 dnostredo-que el cesttgo 

ah d11aedtdo y bratel no he -podido detener la deHnouenct1. 

El rigorisao penal debiere reeapl1z1r.1e por s1s1ea11 de tr1-

t1a1ento resoci111z1dor con bese en 11 indtvidu1liz1ci6n de 

11,sentench, 

Por Gltimo, Elfas Nenen (182) intente conducirnos 1 11 re

f1exi6n 11 formularse las siguientes preguntas: 

1) Los efectos respecto de 11 reeduc1ci6n social de los In

ternos (en 11 prisi6n abierta) lson mis benéficos de los 

que podrfan obtenerse en 11 prisi6n cerrada? 

2) ton el tratamiento. lSe corre menos oeltgro que con 

cualquiera de los regfmenes intentados hasta 11 feche de d! 

foraar 11 personalidad, quebrantando la mente y el espfritu 

coao forzosamente ocurre en el automatismo y las presiones 

de 11 prlsl6n cl6slc1? 

3) lEs ••s probable que los reclusos salgan de la prlsl6n -

abierta aejor de lo que Ingresaron, que en una prisi6n co -

aGn? 

(182) Newman, Elfas. Prisi6n Abierta. ~. p. 2SB. 
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Debo 1eftal1r, sin eab1r10, que constde~o que 11 prtat6n ce

rrada debe 1ubsl1tlr, pero 1011aente p1r1 c1101 de sujetos 

de pe11grosl1d1d extre•• cuya libertad redund1rf1 en contf

nuos d1fto1 a 11 socleded. 

2.2 _CONCEPTOS GENERALES EN TORNO DE LA PRISION 

A tra,es de su historia, 11 1fclt1 detencl6n ff1fca de una 

persona por el poder pGbllco, baslca•ente se ha traducido 

en la existencia de dos tipos de prlsl6n: 

1) Prtsl6n Pre,entlv1, •lentr1s se Instruye proceso 11 det! 

nido. 

b) Prlsl6n coao aedlda lapuesta con base en la sentencia C!!. 

rrespondlente. 

2.2.1 Los fines de la pena prt,atlv1 de 
libertad 

Dado que la prlsl6n desarrolla dos funciones esenclal•ente 

dtstlnt11 (preventiva y sancionadora), los fines de cada 

una de ellas son ta•bten diversos. 

1) Prt1t6n Preventiva.-

La ext1tencta de 11 prtsl6n con car•cter preventivo ha 1tdo, 
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por su naturaleu. ob,1tto de ataques auy 11rtos. 

Carrera UH) optnab1 que es u111 grave in,1ustict1 encarce·lal' 

11 procesado en.tes de que· 11 sea. d,ict1d1 11ntencia def1n1·t~

•• en h que II Je encuentre culp1b·le de un llecho. 11fc1.w; -

edeals 11t11HI coao •o·thos fundeMn.'te.les de su. crftice el 11!. 

ello de qae afecta I la econoaf1· i:1.rce,1-.rta· y tT'rll~111 aor11 • 

Mnte al hoabre ho11r1do por 11 v1da proat1cu1 en prtst6n. 

111sta conducirlo 11 desprecio por las leyes y la sociedad. 

De cualquier a1111r1, se 11 sostiene seft1llndol1 coao una ne

cestdad para aantener 11 presencia del procesado en el jut -

cto, f1ctlit1ndo 1sf el esclarectatento de 11 Yerdad y prevt 

niendo p1r1 asegurar el cuapltatento de 11 pena. Asf aisao. 

se intenta iapedir que el iaputado. en caso de encontrarse -

en libertad. dificulte o haga iaposible 11 investig1ct6n bo

rrando o desfigurando datos o ctrcun1t1nci1s del delito. so

bornando o tntiaidando testigos. ocultando o c1abt1ndo co 

SIS, etc. (184). 

(183) 

(184) 

C1rr1r1, Francisco, Opuscoli 01 Oelttto Cr1m1nale. • 
Vol. IV, Lucca 1874. pp. 297 y SS. Citado en EvHclo-
2,!!1• Jurfdica Oaeba. ~- Tomo XXIII, p. . 
VIO. Enctclopedta Jurfdic1 Omeba. ~. Tomo XXIII, 
p. 173, 
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por sa naturaleza. objeto de ataques auy 11rtos. 

Carrara (lH) optnab1 que es una grne tn~usttc:.ta encwcol,a.r 

11 procesado antes de qua le ·SH. d,tct1da 11ntench def1n1't~·· 

w1 en h que se le encuentre cul p1b·le de un hecho t lfc1<to¡ -

adeals sel11CI coao aothos fund1aent1los de su crfttca el 11!. 

cite de que afecta I la econoafa, C11"ce•la.r1I· 1 e:rru1111 aoral -

•nte 11 lloabre honrado por 11 vtd1 proatscu1· en prtst6n, 

hasta conductrlo 11 desprecio por las leyes y 11 socted1d. 

De cu1lquter a1ner1, se 11 sostiene seft1llndol1 como una ne

cestdad p1r1 a1ntener 11 presencia del procesado en el jut • 

cio, facilitando asf el esclarectatento de la verd1d y prevt 

ntendo para asegurar el cumpltatento de 11 pena. Asf aisao, 

se tntent1 iapedtr que el taputado. en caso de encontrarse -

en libertad, dtftculte o llaga taposible 11 tnvesttg1ct6n bo

rrando o desfigurando datos o circunstancias del delito, so

bornando o inttaidando testigos, ocultando o cambiando co 

us, etc. (184). 

(183) 

(184) 

C1rr1r1, Fr1ncisco, Opuscoli 01 Delttto Crtmtnele. • 
Vol. IV, Luce, 1874. pp. 297 y 11. Ctt1do en EY~~clo-
2!dt1 Jurfdtc1 Oaeb1. º1!.:....ill· Toao XXIII, p. • 
VID. Enctclopedt1 Jurfdtce Oaebe. ~- Toao XXIII, 
p. 173. 
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La pr1s16n prevent1Y1 resuelve e·l confl teto entre el 1nteT'IS 

social e 1nd1vidual sacrificando este Oltiao¡ sin eab1rgo •• 

wn cuando es con:ventente 11so9ur1T' e,1 pre&unito responsable • 

•~entras se ventila su, caso. constdero que esta •d~u.- debe 

l•ponerse solaMnte cuando e11.ht111 bHH fundadu pan supo

Hr que e·l procesado puede· austraerse a h, 1cc 16n· de. la, ;tas• 

t1é:1•·-'0 reaHzer 1,lgU11a· de las colMlvctes que se· htente· pre• 

ventT'; de no ex1st.tr estos ind~cios consideT"o· que su apHca· 

ct6n constituye un abuso porque de hecbo se convierte en una 

s1nct6n que afecta el procesado en su f1m1 pGbllca, en su 

equilibrio econ6m1co y moral, y, lo mas Importante. se le 

priva de su libertad sin que se haya acreditado su responsa

b111 dad pena 1 . 

Conctentes del enorae agravio que continuamente se i•pone 

con esta medida, muchos autores han intentado disminuir su· 

apltcaci6n y. en casos extremos. se ha llegado a postular su 

abo11ct6n (185). 

Lo fundaeentel, creo yo, deba ser intentar encontrar el tfr

eino tntereedio entre los derechos de le sociedad y las ga -

rantfas Individuales. Le soluci6n postbl1aente sea el no 

(18S) El autor ltelleno Mario Sala, alarmado por los lesl -
vos efectos de nuaerosos casos en que, despufs de me
ses (o anos), el proceso penal finalizaba con 11 com
probacl6n de la Inocencia del procesado, 11eg6 • pro
poner la abollcl6n de esa medida. Viese Enciclopedia 
Jurfdlca Oaeba. 9..1!..,_ill. Tomo XXVIII, p. 173. 
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dtCHtlr prh16n pt'ev11tt1H c1191 y· autoalt-1cannte n todOI 

los c1-101, 11110 re&-tr1 nt1 rla para cuando llaye ·teaor· .fundado 

de que el sujeto pueda aproveclla-r ·su· ¡ lbert.ad 111.-.. obrar 

l lfci taaente. 

Conviene citar alganos casos dil ordenH1entos· legales que • 

111n ac111pt1do uta po1,1c1611: · 

El C6digo elemln (186) seftala prlsl6n preventiva s61o pare • 

causas graves y pera casos en los que se sospeche fuga, no se 

tenga doaicilio conocido, o haya posibilidad de destruir los 

rastros o Inducir a testigos e declarar felseaente. 

Otras legislaciones han adoptado les siguientes aedidas: 

obligeci6n de fijar doatctlio, no ausentarse de fl por mis • 

de 24 horas stn autorizac16n judictel, concurrir e todas les 

diltgenctes legales• les que sea solicitado. Taabi6n se he 

adoptado el arresto domlctllerto o 11 prohtbtci6n de presen

tarse e deterainado lugar (187). 

(186) 

(187) 

CFR. Enciclo,edt~ Jurfdlce Oaeba. ~- Tomo 
XXYlll, p. 1 3. 
!BID. pp. 173-174, Asf taablfn, Gonzllez 8ust1m1nte, 
Juan Jos6. P~t9c~!o~ de D1re~9p~Pr9c1s1l Penal Mexi 
~- Editor e orr a, S.A. x co, 1977. p. llfi. 
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En Derecho Neittcano. el fundaaeato con1tt tuctonal ele la eat!. 

tencta ele la prtst6n preventtH ae encuentra conten.tclo en el 

artfcuJo 18. ele la Carta Na9aa (18&), 

El espfritu que insptra su eatstencie obedece. se9Qn Gonzllez 

Bustaaante (119) • a h necesiclecl ele 1se9urar el clesacro11o -

norael del procedtaiento en beneftc-to de la, colecthidad, 

asegurando los aedios pera facilitar el conociaiento de 11 -

verdad e iapidtendo que sean ocultados los objetos e instru

aentos que sirvieron para perpetrar el delito. Asiatsao, el 

aenctonado autor considera necesaria la detenci6n del presu! 

to responsable •porque no podrfa seguirse el proceso a sus -

espaldas sin que tuviese conoctatento por las pruebas exis -

tentes en su contra para poder ester en condiciones de defe! 

derse•. (190) 

Sin eab1r90, soy de la opini6n de que la prisi6n preventiva 

realiza con eficacia s61o una tarea: aentiene el presunto 

(181) 

(189) 
(190) 

El plrrafo prtaero del citado precepto Constitucional 
a le letra reza: ªS61o por delito que aerezca pena -
corporal llebrl lu91r I prisi6n preventiva. El sitio 
de lsta serl distinto del que se destin11e pare la e~ 
tinci6n de les penes y estarln coapl1t1aante separa -
dos•. Yar Constttuc16n Polftica da los Estados Unidos 
Ne11tc1nos. Talleres del Coaplejo Editori1l Mexicano -
S.A. ele c.v. Mt11ico, 1971. pp. 30-31, 
CFR. Gonzllez Bust1•1nte, Juan Josl. º2.:_.fil. p. 109. 
Gonzllez Bustemante, Juan Josa. ~. p, 109. 
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responsable entre cuatro· paradas l•pldi,endo qua pueda sus 

traerse 1 11 1ccl6n de 11 justlcl1. 

Excepciones y casos especiales.-

La Ley senala un caso de excepci6n en el que acl dictarse eu

to de for••l prls16n no se priva de 11 libertad 11 presunto 

responnll'le (191). 

Por otro lado, a travts de los Incidentes de libertad provi

sional bajo protesta y libertad provisional bajo fianza o 

cauci6n, el procesado puede recuperar su libertad con 11 

obligaci6n de presentarse ante el tribunal cade vez que su 

requerido (192). 

(191) 

(192) 

El C6digo de Procediatentos Penales para el D.F. sena 
la en su art. 301 que en los casos de delitos a los= 
que corresponda pena 11tern1th1 no pue·de restringir
se 11 libertad ••diente prisi6n preventiva. vtase C6-
dlpo de Procediaientos Penales. Editorial PorrGa, r.A. 
lflxlco, 1977, p. &s. 
El •rt. 552 del C6digo de Procedimientos Penales se· 
reftere I la libertad protestoria, 11 que se concede
r• cuando el acusado tenga do•lcllio ftJo y conocido 
en el lugar en que 11 stgue el proceso, que su resl -
dencla en dicho lugar sea de un ano cuando aenos, que 
a Juicio del Juez no haya teaor de que se fugue, que 
proteste presentarse ante el tribunal cada vez que se 
le requiera, que no haya delinquido anteriormente y· 
que el delito que se le lapute ten,• un mlxlao da dos 
anos de prisl6n. Por otra parte, e art. 556 del C,P, 
P, D.F. se refiere 11 beneficio de libertad provisio
nal bajo caucl6n, el que puede ser disfrutado siempre 
y cuando la sancl6n del delito Imputado no exceda, en 
su ttratno medio arltm,tlco, de cinco anos de prl116n, 



• 114 • 

b) Prts 1c6n como aed1da 11nci onadora. • 

Coao heaos visto, 11 prlsl6n como pena ap1recl6 (salvedad 

hecha de los estableclatentos hola.ndeses d!ll s. _lVJ 1 deals 

antecedentes ya coaentados) en el s. XVIII, reeaplazando dl

ver.sH penas caT1c.tel"i·zadas por ·SU· severidad y crue-ldad. 

Aunque fue resultado de una tendencia preocup•d• por,huaani• 

zar 11 pena, 11 prlsl6n tuvo origlnalaente un fin retributi

vo, eaptatorto e tnttll'ldante. 

En 11 1ctu1ltd1d es enorme el desacuerdo en torno de 11 fin! 

liilad a que debe destinarse la pena privativa de libertad. • 

Entre las diversas opiniones se ha dicho que debe servir de 

castigo 11 delincuente; otros consideran que debe ser un ae

dto para reformarlo; taabltn hay quien seftala que aedlante 

11 privactOn de libertad se debe curar 11 delincuente• base 

de tr1t.1aientos slailares a los desarrollados en manicomios. 

De cva1qu1er aanera, existe una taportante corrtente que pul 

ga porqN el esteblectatento penttenctarto 111 un instrumen

to social que procure 11 re1d1ptaci6n del delincuente y pre

venga su reinctdencl1, tr1n1foralndolo en lo po1lbl1, en un 

sujeto Ott1 1 11 coaunldad. 
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La Ley aexlc;1-na en· •1 pirrafo se9undo del Art. 18 Cons-tltu • 

clonal d•J• bfen clara ·5'1 -pos·ictOn en cu111to a los f\t•nH del 

st-s,tua·penal: debe dtrtgtrse ll1ct.1 11 readaptac16n soct.11 • 

del deHncuente (193·).. 

Pues bten • c:oao f ns,truaento 1111,ra sa•t1 sfac:er :este .aandeto, te 

Hptdt-6 ea t9H la Ley-que estal>lece hs nor.aas afntmas so • 

bre re1d1pt.tciCln social de sentenc:taclos (l-94). 

Sf bten Este es un ordenamiento cuyo rango de 1pltcacf6n se 

ltatta 11 D. F., en la exposlctCln de motivos del entonces 

proyecto de Ley se enf1ttzO 11 nec:esfdad de fortalecer 11 rt 

for•• penttenchrh n1cton1l I trevh de conventos I cele 

brarse entre el Ejecutivo Federal y los Gobiernos de los Es• 

t1dos, con 11 tntencfCln de modtftcar 11 alarmante sltu1cf6n 

c1rcel1rt1 del Interior de 11 Repdbltc1 (195). 

(193) 

(194) 

(19S) 

El sen1l1do plrrafo segundo reza: "los gobiernos de la 
feder1cfOn y de los Estados org1ntz1rln el sistema pe
nel, en sus respectivas Jurisdicciones, sobre 11 base 
del trabajo, la c1p1ctt1cf6n para el a1sao y 11 educa
cfCln coao aedtos para 11 read1ptacf6n social del deltn 
cuente •.. ~ Constltucl6n Polftlca de los Estados Unldoí 
Mexicanos. 
Fue publicada en el Dl1rlo Oflclel de la FederaclCln el 
19 de Mayo de 1971 y entr6 en vloor 30 dfas de1pu61, 
CFR. !:.!.l.__g_ue Establece las Normas Mfnlm1s sobre Re,dap 
taclO~r.rdi"señ~cTiiiiS. oftclnacTe Pub11cac o • 
nis Ótdlcttc11 d1 la O ri«Ta'n General de Servicios -
Coordinados de PrevenctCln y R11d1ptacl6n Social. Mlxl
co, 1975. p. s. 
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Jgualaente. el entonces Secrettrio de &obernact6n, Ltc. ·Marta 

Noy• Palencia, expreso en su coaparecencta ante la Claara de 

Diputados del U de enero de H'71 11 tntenc16n de re•pl•azar, 

en base a la Ley de Noraas Nfntaas, "el conjunto de ctrceles 

que no llenan stquier1 11s condictones afntaas de org1ntz1 

ct6n que nige este ttpo de nt1blec1atentos y cuyas detic:111!!, 

etas las conw1erten en verdaderas escuelas de delincuencia •• 

en lugares en que se aniqutla cualquier posi·biltdad de educa

ct6n y readapt1ct6n social de los tnfractores•. (196) 

Este -c•entario resulta harto ilustrativo de que paul1ttn1•e!!. 

te las aisaas autoridades han toaado conctencta del enorae d! 

fto qge causan los establectaientos penales. El postulado 

tnstttuctonalaente aceptado, stn eabargo, se ltatta a recono

cer que la realidad penttenctaria 1c1rre1 resultados contra -

producentes por 111 enoraes deftctenct11 con que opera en Ml

xtco. Person1laente constdero que esta observ1ct6n, st bien 

es cterta, no conteapla al proble•• en toda su extensi6n, ya 

que 11 prtsionaltzact6n es daftina por sf •1•••, y aun cuando 

pudieran corregtrse sus rasgos als irrtt1nte1, subststtrln -

steapra ciertos factores que esttgaatlzan 11 reo y que dtft

cultan su posterior reingreso 1 11 ltb1rt1d, 

(196) ver Exposlct6n de Motivos de la La¡ gua Establece -
las Noraas N1ntaas 1obrg Readaptact n social de Sen 
tenctados, op. cit. p, . 
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2.3 LA REALIDAD DE LA PRISION 

51 bten la tnstttuct6n carcelaria nact6 con el &ntao eatnen

teaente huaanttarto de sustttutr las penas corporales por un 

procedtmtento de defensa social m&s racional, slgntflc6 des

de su origen un aecentsao de e11atnact6n del hoabre que he -

deltnqutdo. 

En la actualidad le dtsgregec16n a que el presunto responsa

ble de un llfctto penal se ve sujeto desde el moaento de su 

detenct6n, reporta, 1ndependtenteaente de les Just1ftcacto -

nes te6r1cas que se han dedo• le encarcel1ct6n, consecuen -

etas severas tanto• 11 humanidad del recluso (en sus caapos 

ffstco y psfqulco) como en terceres personas. 

Conviene tener en cuenta, taabttn, que los internos necesa -

rt1aente recuperan su libertad con mayor o aenor celeridad y 

11 sociedad debe tener 11 garantf1 de que no lo hacen con•! 

yores tendencias del1cttvas de las que tuvieron el aomento -

de su detenc16n. 

El peligro de que 11 medida impuesta 11 delincuente resulte 

soclalaente contreoroducente esta en rel1cl6n directa con la 

naturaleza de 11 pana prtvattve de libertad en sf misma y 

con las car1cterfstlca1 especff1c11 del astablecl~1ento en 



- 118 -

el que sea recluido el sujeto en cuest16n, 

Pues bien, 11 situaci6n actual de los estableciaientos carc! 

lirios en 11 RepOblice Mexicana revele un panor••• poco 1fo~ 

tunado, 

En el 1fto de 1961, el destacado tratadista Pifte y Palacios -

(197) reeliz6 un estudio en torno 11 estado que 9uardab1n 

los establecimientos penales en esa fpoc1. Los resultados -

fueron desoladores; entre los datos mis si9nlfic1tivos pode

aos citar el hecho de que de los 27 establecimientos sujetos 

1 enlllsls, 10 de ellos ni siquiera hebfan sido construidos 

para realizar funciones de reclusorio, sino que originalmen

te sirvieron a fines propios de otros tipos de lnstitucio 

nes, como conventos, edificios pGbllcos, monasterios, casas 

de beneficencia e inclusive residencie particular. 

Otros edificios acusaban Innumerables deficiencias en raz6n 

de que fueron construidos a fines del siglo pesado o princi

pios de fste, sin que posteriormente se les hubieren practi

cado aejores considerables. 

(197) CFR. Plfta y P1l1clos, Javier. "S1tuacl6n de lis Prl -
slones en Mfxlco•, Crlmlnalla. Ediciones Botas, Mexl
co 1961. Afto XXVII, No. 4, Abril de 1961. En este 11-
tudlo se concluye que les condiciones hlglfnlcas y·~ 
qultect&nlcas 9tner1les eran Impropias para los fines 
de r1clusl6n. Ademas, las oportunidades de trabajo y 
educ1ct6n eren esc,sas, en perjuicio de lo dispuesto 
por el Art. 18 Constitucional. 
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Por lo que toca 11 aspecto operativo de los establec1a1entos, 

en auchos de al los se encontraban recluidos tanto procesados 

co•o sentenciados,contravin1endo lo dispuesto por el Art. 

18 Const1tucfon1l. Adea&.s es iaportante hacer notlr que h 

actividad en el fnterfor de nuaerosas instituciones penales 

•exlcanas estaba reg-1da por Instrucciones 1apuestas un1late

ral•nte por cada dt·rector o por el c6dt90 de coaportaaten-to 

dictado por el "•ayor• (198), ya que en auchos casos no ex1s

t1a reglaaento interior o éste se encontraba en desuso. 

En cuanto al ambiente de foaento educacional que en teorf1 

debe iaperar, es necesario apuntar que la Onlca actividad 

educativa realizada por periodicidad consistfa en clases el! 

aentales sobre lectura, escritura, aritaftica e historia, en 

(198) Jefe reconocido entre los reclusos que impone su auto
ridad y respeto con h fueru ffsica o h influencia 
econ6atc1. Noraalaente el •a1yor• cuenta con un grupo 
de reclusos que ateaorizan 11 resto y les tapone nor
••s de coaport1aiento. Coaunaente su influencia es 
taabtfn reconocida por el personal de vig111ncl1 del 
penal. 
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el Mjor de los .casos, siendo en auchos otros pr6ct1cas seai

tnfor•1l1s de 1lf1betizact6n (199). 

El ••estro Don Luis Garrido (200) cons1der6 en 1967 que, ind! 

pend11ntea1nte de los vicios ya co•entados, el probleaa •Is • 

grande de las penttenc:ia,rfu aexicanas r1dic1b1 .en 11 proah• 

cu1'dad, que a causa de las deftciencias arqu1tect6nicas y de 

organizaci6n, fo•ent1b1 la corrupc:i6n entre los internos. Al 

respecto opin6: •L1 sociedad no debe, por •edto de 11 pena -

de pr1sl6n, hundir al delincuente en •1yores penu•bras •ora -

1es,hacl6ndolo convivir, co•o sucede en nuestras prisiones, -

con sujetos mas depravados y peligrosos que 61". (ZOl). 

El ••estro Qulroz Cuar6n 1punt6 que "En mas de medio siglo 

de evidentes progresos sociales y econ6mlcos del p1fs, sigue 

siendo una dolorosa realidad 11 de nuestras c4rceles, en las 

(199) 

(200) 

(201) 

En las prisiones de 11 provincia mexicana 11 educa 
ci6n lapartida 1r1 extremadaaente deficiente, y en al 
gunos casos no exlstfa ningGn curso educativo; el ti~ 
•lno medio esta al nivel de clases para analfabetas 
en pasillos o algGn otro sitio i•provlsado. CFR. Plfta 
y P111clos, Jevter •La Sttuacl6n de las prisiones en 
Mbtco. ~. 
CFR. Carranca y Rlvas, Luis. "La Desorganlzact6n Pent 
tenclarta en Mfxlco•. Crlmlnalla. Afto XXXIII, No. 3. 
Mfxlco, 1967, p. 114. 
Garrido, Luis. Citado en Carranca y Rlvas, Luis. "La 
Desorganlzac16n Penitenciaria en M6xlco•. ~. p. 
114. 
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que el tie•po se p1l'1Uz6• (202). refiriindose I las enoraes 

def-iciencias 1rquttect6ntcas, de org1ntz1ct6n. e inclusive • 

1ltaentici1s. que guardaba 11 a1yorf1 de 111 prisiones, des

tinlndose cantidades raqufticas que apenas son suficiente, • 

p1r1 proporcionar I c1d1 interno una dieta de hallbre con 

unas cuantas calorhs. 

Por lo que se refiere 11 aspecto laboral organizado en los -

establecimientos penales mexicanos. hasta antes de la dlc1d1 

de los '70s, los datos revelan 11 ausencia de tan 1•portante 

factor de resoci1ltz1ci6n. El Maestro Pifta y Palacios decl~ 

r6: "Por lo que toca 11 trabajo como medio de regener1ci6n 

del delincuente. yo dtrfa que hasta hoy eso es una utopfa .•• • 

(203) 

Las condiciones en que operaban las prisiones mexicanas eran, 

coao veaos. realmente dram6ticas. 

(202) 

(203) 

Quiroz Cuar6n, Alfonso. citado en C1rranc6 y Rivas, 
Luis. "La Desorganizaci6n Penitenciaria en Mlxico•. 
~- p. 116. 
Plfta y Palacios. Javier, citado en Carranca y Rlvas. 
Luis. "La Desorganizacl6n Penitenciaria en Mlxlco•. 
~. p, 118. Desafortunadamente estas deflclen • 
cfisTaborales, asf como las arqultect6nlcas, hlglfnl 
cas. educativas y de organizacl6n general. subsisten 
todavfa en la mayor parte de las prisiones mexicanas 
en pleno 1981. Baste, a manera de ejemplo, visitar la 
carcel Distrltal de Tlalnepantla, Estado de México, -
originalmente planeada para 90 Internos, pero ocupada 
en la actualidad por mas de 400. Consecuentemente. el 
pequefto taller de manufacturas que opera en el esta· 
bleclmlento resulta Insuficiente, y las consecuencias 
de la sobrepoblacl6n se hacen manifiestas en todo1 
los 6rdenes, propiciando daftos y degrad1cl6n entre los 
detenidos. 
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S1n eabargo, es 1aportante que no peseaos por alto stgntft

cet1vos avances que se han realizado en le RepGbltc1 duran

te los Glt1aos eftos. 

Debeao, aenc1onar, pr1aereaente, el c,so del Centro Pen1te! 

etario del Estado de Mbtco, cuya bese jurfd1ca es h Ley -

de eJecuc16n de s1nctones del Estado de Mlxtco, proa~l91d1 

el 23 de Abr11 de 1966·, 

Este Centro Pen1tenc11r10 fue erigido, segGn p1lebr1s del 

Dr. Sergio Garcre Raa1rez, "Bajo el prop6slto de superar, -

con hechos, les censuras suscitadas por el estado de las 

prtstones de la RepGbllca. Jamls se pens6 en hacer una prl 

,t6n aas, stno en construir y poner en marcha un reclusorio 

aeJor, un verdadero centro de rehabtl1tact6n social, dtgno 

de ta 1 noabre•. (204) 

ctertaaente, los primeros resultados fueron halagadores: 

dtsttngutdos crtmtn61ogos y penalistas cotncldteron al cat~ 

logar al seftalado Centro Penttenctarto como un establee! 

atento •ttpo• o •modelo" en nuestro pa1s (205), por los 1d~ 

lentos que 1lcanz6. 

(20•1 

(205) 

Garcfa Ramfrez, Sergio. "El Centro Penltenctarto del 
Estado de Mfxt,o•. Crtmtnalta, Ediciones Botas. Mlxt 
co. Afto XXXIV. Mayo de 1968, NGm. S, p, 246. -
CFR. IDEM. 
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Sin eab1r90, no debe l9nor1r1e que en el presente, 111 condi 

ctones de funclonaalento de tan taport1nte lnstttucl6n pere

cen estar decltn1ndo en re1act6n con los exttosos re1ult1do1 

tntcieles (206). 

Es aenester seft1lar t1abtln que, a partir de 1970, el Gobiet 

no Federel se ocup6 con especial tnterls, en coap1r1ct6n con 

1dainistraciones anteriores, del probleaa penitenctario na -

ctonal. 

En ese sentido, se realizaron diversas reforaes con objeto -

de a1tert1llz1r una estrategia de renov1ci6n penltenctarl1 • 

nacional. 

(206) El 21 de Febrero de 1981 el per16dlco "El Universal" 
hizo pGbllcas las declaraciones de la presa polftlca 
Judlth Becerril Miranda, recluida en el Centro Peni
tenciario del Estado de Mtxlco. En dicho artfculo, -
Judlth denuncia •un alto fndlce de drogadicci6n, ho· 
aosexuallsao y tendencia 1 11 agresividad" dentro del 
penal. Critica el burocratlsmo que Impide el acceso 
de los internos a los aedlos de coaunic1ci6n, 11 di· 
flcultad de conseguir revistas clentfftcas y cultur! 
les, libros y peri6dlcos serlos. Denuncia tamblln la 
"superexplotaci6n que sufre 11 poblacl6n en los tallt 
res del penal ••• ya que los salarios no llegan ni a 
un tercio del mfnlao ••. y aparte de 11 miseria que se 
paga, se quita un 20S (lOS pare la lnstltucl6n y JOS 
para un supuesto ahorro)•. Astmlsao hace pGbllce 11 
falta de atdlcos, 11 represl6n lap1r1nte en el panal, 
los golpes y torturas por parte de los celadores, asf 
coao 11 plslm1 calidad y lo escaso de los alimentos. 
VID. Bolaftos, L1ur1. •carcel "Modelo" del Estado de • 
Mfxlco•. El Unlversal. S6b1do 21 de Febrero de 1971. 
Primera secciOn, p.;, 
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Las 1ccton11 rel1ttv11 11 eaprend11ron desde una triple per! 

p1ct1va: Reforaas en 11 Ley. 1decuada se1ecc16n y c1p1ctt1 -

c16n del personal que concurre en les tar1a1 penttenc1artas 

y correccionales. y. ftnalaente. se planeo "Le erecc16n de -

reclusorios adecuados en diversas partes del pafs, que sustt 

tuyan con gran ventaja I los extstent11 y que presten adecu! 

da bese f1stce para el tratemtento de los infractores•. 

(207). 

Por lo que se refiere al Ambtto 1eg1slat1vo, se exptd16 le 

Ley que establece las NOraas Kfntmas sobre Re1dapt1ct6n So -

ct1l de Sentenciados, que entr6 en vtgor en junto de 1971. 

Hasta antes de la expedtc16n de esta Ley, s61o contaban con 

ordenaatentos de esa Aree los Estados de Verecruz (1947), -

Nfxtco (1966). Puebla (1968) y Stnaloa (1970), Este panor! 

aa legislativo se enrtquect6 copiosamente a partir de la 

Ley de Noraes N1ntmes. 

Algunos estados acogteron en su derecho local, con les ade~ 

teciones necesarias, el texto atsao de las Normas H1ntmes. 

(207) Gerc1e Remfrez, Sergto, "Le Polfttca Panltenctarta 
del Gobierno Federal". Memorias del So. Conpreso Na
cional Penitenciario, Secretarfe de Go6arnec16n. Ai
i"Tco, 1975. p. 248. 
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Entre estos podeaos mencionar Co11•• (1972), Tabasco (1972), 

B1J1 C111forn11 (1973), Guerrero (1973) y Caapeche (1974). 

Otros, en caab1o, exp1d1eron sus propias Leyes de ejecuc16n 

de sanciones, Inspirados en los aisaos prlncip1os e institu

ciones: ourango (1971), Htd1l10 (1971), N1choacln (1972), -

Sonora (1972), 01x1c1 (1973), Norelos (1973), Coahutla 

(1973), Querftaro (1973), Nuevo Le6n (1973), Yacatan (1973) 

y Aguascallentes (1974) (208). 

En lo que toca a la reconstrucct6n ffs1ca de los estableci

mientos, el Ejecutivo Federal, convencido de 11 necesidad de 

alzar reclusorios modernos, prop1cl6 la cre1ci6n de conve -

nios con los gobiernos estatales, • fin de erigir nuevos e~ 

tebleciatentos con aportaciones econ6atcas de ambas entida

des. 

Gracias a este rfgimen de coordlnacl6n, se han construido -

111 Instituciones siguientes: Aguascallentes, Heraosillo, 

Nogales, Ciudad Obreg6n, San Luis Rfo Colorado, Caborca, C~ 

nanea, Hu1t1b1apo, S1hu1rtp1, Cumpas, Pachuca, Ylll1herao1a, 

La Paz, Chetumal y C6rdoba, 

(208) CFR. IBID, p. 2S2, 
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Entre les reeltzec1ones ás taportentes. pueden aenc1onerse, 

adeaas: M1z1t1an, Tecete. Gu1n1ju1to, Uruepen, Querltlro, • 

Ceapeche, Ver1cruz, Coliae, Orizeba, Sen Luis Potosf, Acapul 

coy Ctuded Juarez (209). 

En el D. F. se susti tuy6 11 carcel Preventiva. de le Ctuded • 

de Mbtco (Lecuaberrt) por aodernos. reclusorios (a 11 feche 

ye se encuentren functonendo el "Norte•. •ortente• y •sur•). 

stn eab1rgo, no obstante los adelantos logrados, debeaos te

ner en cuenta que eGn falte •ucho por hacer en cuento I le 

renovec16n de los reclusorios. Por ello, dentro de las re • 

coaendeclones del Quinto Congreso Nacional Penttenctarto. C! 

lebredo en Heraostllo, Sonora. en 1975. se sefte16: "Es nec! 

serto que los gobiernos de 101 Estados construyen centros de 

re1d1pt1ct6n social en el nGmero necesario para absorber su 

poblacl6n penitenciaria, con objeto de evitar el funciona 

atento de les vteJ11 c,rceles auntctpales y penttenct1rfas, 

cuyos victos y anecrontsaos son en s1 la negec16n Ita po

lftlca renovadora que en el caapo penttenct1rto vtve 1ctu1l

•ente el pe1s. una sola tnstttuc16n central, por mas tlcnt

ca y or91nlz1d1 que sea, no es suficiente par, resolver el • 

(209) CFR. IBID. p. 255. 
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problea1 re1d1pt1torlo de un Estado; es por tanto 1ndt1pen1! 

ble, Integrar un coapltJo slsteaa de readapt1ct6n en c:ada 

uno de 101 Estados de 11 RepGbllca•. (210) 

Flnalaente, reftr·6aonos 11 caapo de Se1ecc16n y Foraacl6n de 

Personal. 

Se ha toa1do conciencia de que 1Gn con buenas Leyes y reclu

sorios adecuados, cualquier Intento peno16glco quedarfa bal

dfo si no se cuenta con el personal adecuado. 

Uno de los primeros Intentos slstem&tlcos de selecc16n y fot 

a1cl6n de personal, se re1ltz6 en el Centro Penitenciario 

del Estado de MEatco, a partir de 1967, Posterloraente se -

cre6 11 Escuela para Personal Penttenctarto del Distrito Fe

deral, en la que se c1p1ctt1 11 personal de los reclusorios 

en 11 capital de la RepGbllca. 

por otro lado, la Secretarla de Gobernacl6n desarrolla anual 

aente cursos de caracter n1clon11, 

(210) Hern6ndez Muftoz, Alfonso. "Sistemas Penitenciarios I[ 
tegrales an los Estados•. Memorias del So. Congreso -
Nacional Penltenc1ar1o. Op. Cit. p. 245. 
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Taab1tn se ban llevado• cabo cursos n1c1on11es p1r1 tr1b1Jt 

dores sociales en el •rea de la Pen1tenc11r1a (Zll). 

Pues bien, coao vemos, a lo largo de la dtc1d1 pasada se lo

graron avances iaportantes en el •rea de los estab1ec1aien

tos penitenci1rios; sin eabargo, debeaos tener en cuenta que, 

no obstante las mejoras logradas, subsisten deftcienc11s de 

fondo suaHente d-1ffc11es de erradicar. 

El ••estro Jorge L6pez Verg1r1 (ZlZ) seftala que en todas las 

prisiones, en mayor o menor medida, suceden hechos reproba -

bles que redundan en 11 adquistci6n de victos y 11 consecue~ 

te pfrdida de valores por parte de los internos. La promis

cuidad, los ataques sexuales, las extorsiones y 11 depresiva 

soledad esptrttual contribuyen I la ststem6ttc1 erosi6n del 

pri s tone ro. 

La 1cci6n de la c•rcel es nefasta y ttene muy remotas posibi 

lidades de readaptar al interno. Se han escrito v1rt1d1s 

obras que expresan el draaatisao de estas tnstttuciones en -

nuestro pa1s; entre ellas podemos mencionar "La fuga del si

glo" de Carlos Contreras (1971) y "Kaplan, fuga en 10 segun

dos• de Astnof, Hinckle y William Turner (1973), que se re -

(211) 

(ZlZ) 

CFR. Garcfa Ram1rez, Sergio. "La Po11tlca Pen1tencia
ri1 del Gobierno Federal", ~- p. 258. 
CFR. L6pez Vergara, Jorge.•Crtsls de la Prist6n~ Dere 
cho Penal y Crlminologf1. Instituto de Formac16n Pro
fesional de 11 Procuradurfa Generalde Justtcta del 
Distrito Federel. Mtxlco, 1979, pp, 44-47. 
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fieren a 11 realidad de 11 Penitenci1rf1 de Santa Marta Aca

titla, en el Distrito Federal; taabifn son auy ilustrativas 

•celda 16" (1977), "Adios Lecuaberr1• (1979) y "Vida y Libe~ 

tad" (1979), las que nos describen con dr1altic1s pinceladas 

el clncer carcelario. 

Procedaaos ahora I comentar con aayor profundidad los efec -

tos nocivos de 11 prisl6n. 



CAPITlLO TERCERO 
Critica, • 11 Pa1 Privlliv1 de LilMrt.cl 



III CRITICAS A LA PENA PRIVATIVA DE LlBERTAD 

3.1 PROBLEMATICA QUE PRESENTA LA APLICACION DE LA 
PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD 

El arma als frecuentemente utilizada para reprimir al delin

cuente en 11 Epoca conteaporanea ,u, stn duda, le reclu1l6n 

en esteblectalentos penitenciarios. Los defensores de este 

medida sustentan que es un Instrumento hasta ahora lnsustltu! 

ble para segregar a individuos peligrosos, agregando que 

constituye el medio mis adecuado para la reforma de los de • 

llncuentes y que ejercita une eficaz lntlmldacl6n sobre las 

masas, realizando asl una beneficiosa labor preventiva. 

Cabe seftalar, sin embargo, que la pri~l6n se ha convertido -

en una lnstltucl6n social con objetivos cada vez mis amplios, 

coaplejos y contradictorios, SI bien en un principio los e~ 

tablecimlentos penales ofrecieron una nueva foraa de sancl6n 

consistente en la simple y llana segregacl6n de los sujetos 

peligrosos, en una Epoca mis cercene ha tenido que aceptar -

la responsabilidad de proteger a la sociedad, modificar la· 

conducta y actitudes del delincuente y favorecer la relnte • 

gracl6n social de Este. Se Intenta conciliar también objeti 

vos antln6mlcos, como la responsabilidad del mantenimiento • 

del orden, que continuamente se opone a los objetivos del 

tratamiento educativo; ,e espera que los reclusos obtengan 
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un sentido de responsabtltdad en un eedio donde a6n las ac • 

ttvid1des a&s simples est&n reglaaentadas. 

En un intento por dar a la prts16n una uttltdad dtsttnta del 

staple almacenar personas, han aparecido diversas f6raulas -

de trataatento, coao lo son la prtst6n-eapresa, el aodelo •l 
d1co, el •odelo de educac16n-formact6n, tnstituct6n c•raplu

tico, tratamiento en colecttvtdad, etc. 

A pesar de estos esfuerzos y aunque en algunos pafses se han 

realizado reformas de fondo en relaci6n con la prtsi6n de 

corte cl&stco (que desgractadaaente tapera en nuestro pafs), 

el encarcelamiento sigue siendo fuertemente crtttcado por 

los graves Inconvenientes que presenta. La vtda en cauttve

rto (sujeta a una compleja gama de factores coao los edtft -

ctos, la poblact6n, su clastficact6n, el personal penitenct~ 

rto, el trabajo carcelario, la vtda sexual, las condiciones 

hlgilnicas) reporta consecuencias negativas, al grado que en 

el concepto de nuaerosos estudiosos, se ha convertido en un 

serlo factor crtain6geno en vez de cuapltr con una func16n • 

de defensa social. 

y1 desde principios del siglo XIX se pretandt6 subsanar el • 

problema de contamlnact6n en la personalld1d de los reclusos 

con la 1pltc1ct6n de los regfmenes penltanctartos ftladllfl• 
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co (o de le soleded) y 1uburni1no (o del sllencto). Ambos. 

fundidos en un mayor o •enor uso de le celde tndtvldu11. 

constituyen re1ccton1s contri los peltgros de le 1socl1cl6n 

y pro•tsculdad carcel1rl1s. denunct1d1s ten lnststente•ente 

por John Howerd y sus conttnuadores. 

Con el desarrollo de posteriores estudtos sobre le efectlvt 

ded y aspectos negativos de los est1blecl•tentos penitencl~ 

rtos. doctrtn1laente se hen 1su•ido dos dlrecctones funda -

mentales: une optl•1ste, que si bien reconoce deficiencias 

en la pricttca dtarie de los centros carcelarios. stgue CO! 

siderando a la prlsi6n como un arma esencialmente efectiva 

en la lucha contra le relncldencta. por lo que propone per

feccionar los mftodos y orgenizaci6n penitenciaria. La 

otra corriente, fatalista, se empefta en abatir la prlv1ci6n 

de libertad coao procedimiento resoclallzador. 

Entre los primeros antecedentes de esta segunda dlrecci6n -

podemos mencionar los esfuerzos realtzados por Walter Crof 

ton (1815-1897) (¿13) para establecer permisos de salida, 

11 semi-libertad y la libertad condlclonal. Como un esfue~ 

(213) CFR. Garcfa Basalo, Juan Carlos. "LA ddnde va la prt 
sl6n7ª. Revista Mealcana de Ciencias Penales. Afto -
111. Julio 197A-Junfo 19Ao. No. 3. Mhlco 1980. p. -
144. 
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zo concreto por sustituir la prlst6n, puede •·notarse la •pr!!_ 

batton•, introducida en Massachusetts, Estados Unidos de A•t 

rica, por John Augustus (1784•1859) (214). 

Estos intentos fueron muestra palpable de la lnsatlsfaccl6n 

por los resultados obtenidos de los procedimientos penlten -

etarios y se materializaron en la piedra sillar de una nueva 

dtreccl6n que pretende reintegrar en sociedad al hombre qae 

ha dell~quldo y convertirlo en Individuo Otll y capaz de no 

sucuabtr nuevamente a le tentacl6n de quebrantar las nol'llas 

de convhenc la. 

(214) IOEM. 
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Nuaerosos estudiosos han censurado la realidad penitenciaria 

(215) y han contribuido en 11 cr1tic1 gen•r•I que actual•en

te se le practica y pone de relieve su innegable estado de -

crists. 

También se ha atacado a la pr1sl6n en distintos Congresos 1~ 

ternacionales; en el primer Congreso Panamericano de Medici

na Legal, Odontolog1a Legal y Criminolog1a, celebrado en La 

Haban, en 1946 (216) se anot6 en una de sus conclusiones que 

(215) 

(216) 

Baste, a manera de ejemplo, anotar algunas opiniones: 
Gautitr sefta16 que "en la organizacl6n de les c6r'8 
les todo estl combinado para destrozar al individuo: 
aniquilar su pensamiento y minar su voluntad"; Dora
do Montero escribi6: "De la prisi6n, que es la pena 
ais común desde hace poco mis de un siglo, salen or
dinariamente los prisioneros peor de lo que entran:· 
lejos de moralizar y mejorar las prisiones corroiqien~ 
As1 también, un buen número de psicoanalistas freu · 
dianos consultados por Jiménez de Azúa se manifies · 
tan contra la prisl6n porque •es negativa y destro · 
za•; Teja Zabre la califica de Inútil y contraprodu
cente; Ru1z de Funes la ataca porque "no prepara pa
re h vida común •.• le lnst1tuci6n penitenciaria si
gue arrastrando hacia su decadencia, como un enfermo 
crónico al que abriga un pron6stlco sombr1o". luis • 
Harc6 del Pont sefta16 ... "las circe les se han trans
formado en un verdadero dep6slto y no el lugar donde 
se debe rehabilitar a los Internos para hacerlos úti 
les a la sociedad". V~ase Garc1a Ram1rez Serqlo. -
"Tratamiento penitenciario de dellncuPntes". Derecho 
Penal Conteppor1neo. Facultad de Derecho. Semlñarl"i> 
deDérecnii"" P.na ,IINAM. Núm. 13. Marzo y abril de • 
1966. Mhico. pp. 48 y 49, y Marco Del Pont, luis. 
Penol.~1.__S_l_~_tem~_t__Ca_r_s_el!l_rl!)_S_. lomo 1. ldll Iones 
<ÍePaTiiia---;- Buenos~lri•~, 14'"7~, p. H~. 

trR. Gart1a Ram1re, Ser9to. "lralamlenlo Penltenc11-
rlo de Deltncuentr\", !Je.echo Penal C.on_tem¡iorAneo. · 
Op_. __ C.l_t. 1,. 49. . - -
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el •ststea1 Penttenct1rto, no obstante los generosos esfuer

zos re1ltz1dos h1st1 1hor1, constituye un rotundo fracaso en 

11 lucha de 11 sociedad contra el crtaen•. 61rcf1 Bagalo 

(217) reseft6 las conclusiones del Segundo Congreso Interna -

clon11 de Crlmlnologfa, celebrado en 1950 en 11 Ciudad de Pt 

rfs: 

"Desde el punto de vtst1 ffslco, 111 a1l1s condiciones de h! 

gtene de los locales, las deflctenctas de la a11aentacl6n, -

el deserrollo de la tuberculosis, dlffcllmente pueden evitar 

se bajo el régimen de la prlsl6n, especialmente en los esta

blecimientos de tipo clAstco. Y aGn en las Instituciones de 

tipo aoderno, donde tales Inconvenientes se ven atenuados y 

a veces eliminados, el ritmo general de la vida, el lugar de

aastado reducido y ei poco tiempo reservado a 11 educacl6n f! 

slc1 (condiciones de vida especfflcaaente crlaln6genas en rt 

z6n de su lnfluencta en la pslcologf1 de los reclusos) se -

reflejan, 1 menudo, en las condiciones ffslc1s de los recl~ 

sos alsaos." 

(217) G.rcfa B1salo, Juan Carlos. LA d6nde vi la prlsl6n7 
Reviste Mexicana de Ciencias Penales,~. PP, • 
145-146. 
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•oesde el punto de vista psico16gico se puede deplorar en 11 

aayor parte de les carceles: 

1) El 1isl1aiento sexual de los reclusos y sus consecuencias 

(ansieded y perversiones sexuales). 

b) La influencia ejercida por 11 a1sa1 privac16n de 11 11 

bertad en el estado psfquico y mental de algunos reclusos 

(depresi6n psico16g1c1 producida por el ingreso. ps1cos1s 

c1rcel1r1a, debilidad intelectual y 1nul1c16n de la persi 

n1lid1d en las penas largas, 1utom1tisao pernicioso y es

tado de ansiedad ligado a la Idee de 11 pr6xim1 libera 

ci6n). 

c) El contagio aoral causado por la 1nsuftciente seleccl6n -

realizada dentro del rfglmen penitenciario. 

d) La Influencie recfproca de la pobreza cultural de la me -

yor parte de los reclusos y la Insuficiente ca11flcacl6n 

y escasa preparacl6n profesional del personal carcelario." 

•oesde el punto de vista social es necesario subrayar: 

1) Le dlsgreg1cl6n familiar que toca no solamente al reclu

so, sino temblfn y sobre lodo a los miembros de su faml-

111. 
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b) La progresiva disociallzaci6n de los reclusos causada por 

su aislamiento y particularmente severa en las penas de -

larga duracl6n. 

c) Las dificultades con que tropiezan los librados de 11 pri 

sl6n para reintegrarse a la sociedad por causa de la des

confianza que los rodea." 

"La peligrosidad de los delincuentes se conserva y a menudo -

se acentúa con las penas de corta duracl6n cuyos efectos da

ftosos no tienen ya necesidad de ser demostrados en el estado 

actual de la ciencia penttenctarta. Ya no se discute que no 

es posible mantener el sistema de penas breves que deben ser 

sustituidas por otras sanciones y, especialmente, con medt -

das de tratamiento de libertad." 

Ctert1aente es claro que la prisión se encuentra en crisis -

porque no cumple con su func16n de prevencl6n de reinciden -

tes y ademls produce numerosas consecuencias negativas. l•

prlae huellas dlffctles de superar al que por primera vez la 

pisa, y constituye 11 mayor escuela de delincuencia y depra

vacl6n. Nada bueno se logra con el reo y en cambio se le 

agrava y emponsofta con victos y afiliaciones a criminales. -

Mina al recluso y lo enferma en cuerpo y alma, para flnalmc~ 

te devolver a la vida libre a un hombre atravczado en males 

carcelarios. 
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Es uu necesidad social reducir la ap11caci6n de la pr1si6n 

a los casos estrictamente necesarios, sustltuylndola por 

practicas ••s racionales y que reporten resultados mis hall 

gadores. 

3.2 LA PRlSION· Y SUS CONSECUfiNClAS B10LOG1CAS EN 
LA PERSONA DEL INTERNO 

El Internamiento en pr1s16n produce en el detenldo.11feccto

nes clastftcables bajo diversos criterios. 

Una de estas, de Innegable Importancia, lo constituye el h~ 

cho de que la vida sujeta a las condiciones tfplcas de esos 

centros de carencia y abandono repercute en la humanidad del 

recluso, 1fectlndolo con daftos en su org1ntsao. 

LIS c1r1cterfstlc1s y el estado que guarda la arquitectura 

son factores Importantes que Inciden dtrectaaente en la se -

lud de quienes habitan en el establecimiento, Desafortunadt 

aente,en Mfxlco esas son deplorables en la aayorfa de los Cl 

sos¡las malas condiciones de higiene en los locales, engen -

dradas por falta de aire y luz, por humedad, olores nausea -

bundos, deficiencias en las Instalaciones sanitarias y esca

sa limpieza en la preparacl6n de alimentos, acarrean trasto~ 

nos en la salud de los Internos. 
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Cabe recordar que 11 aeyor parte de las pr1s1ones del pals -

fueron construidas I principios del siglo, y 1e a1nt1enen 

con su a1sm1 c1p1cid1d, sus a1sus condtc1one1 generales. y 

por cierto••• viejas y desg1st1d1s, ••s inservibles. 

Los sanitarios de los viejos est1blec1m.iento1 se encuentran 

en condtctones desastrosas. Los b1ftos en auchos casos estan 

tapados o tnutt11z1dos por el constante uso durante anos. 

LIS paredes estan h6aed1s y stn pintura. Gran cantidad de -

vtdrtos estln rotos. La falta de recursos continuamente pr~ 

vota que no haya camas, colchones nt mantas suficientes. El 

h1ctn1miento tnund1 los locales, es comGn encontrarse con el 

panorama desolador de mantas y periodicos dispuestos en el -

suelo I modo de improvisados colchones en las sobrepobladas 

celdas. De esta forma, las clrceles se han transforaado en 

un verdadero dep6sito de personas. y no en lugar donde ser! 

habilite 11 delincuente para hacerlo Otll a 11 sociedad. 

Marco Del Pont (218) comenta: •se sigue con el viejo crite

rio de que 11 cArcel es un 1l•1ctn de personas. que no de -

ben fugarse de ellas•. 

(218) M1rc6 del Pont, Luis. Penologta y Sistemas Cartela -
!'.!!!!.· ~- p. 318. 
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conviene acusar 11 rlgiaen eliaenticio, que se reduce al m1-

niao indispensable y que aGn en los estableciaientos als ao

dernos del D.F. se lta~ta a medio llenar est6aagos con aate

ril poco nutritiva. Ni que decir de otros lugal"ls con presu

puestos als raqufticos en donde no se dispone als que de cal

dos con alguna hebra de carne o unos trocitos de verdura, une 

pieza de bol111o y une taza de cafl. 

Estas deficiencias en el 1loj1a1ento y a1iaentac16n hacen de 

las prisiones focos propicios para el desarrollo de toda el! 

se de males, prlnclpalaente de la tuberculosis. 

La asistencia aldlca que se puede prestar I los Internos es 

escasa y noraalaente se reduce a chequeos generales que no 

pasan de ser rutina con escasos resultados favorables. 

La Incapacidad para mantener ffslcaaente sanos a los inter -

nos de estableciaientos preventivos y penltenclarfas es ••ni 

fiesta. El Irreparable dafto que sufren en su organtsao bien 

puede considerarse una pena en sf alsaa, que en el caso de -

101 sentenciados es esencialaente distinta de el hecho de 

pernanecer privados de su libertad por a1nd1to de 11 Ley, 
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3.3 LA PRISION Y SUS CONSECUENCIAS PSICOLOGICAS EN 
LA PERSONA DEL INTERNO 

A lo largo de este siglo se han practicado continuas investi

gaciones en torno de los efectos que la prhac1'6n de libertad 

produce en las actitudes y salud •ental de los internos. Les 

conclusiones obtenidas se inclinan en el sentido de que la 

convhench en el ambiente· irreal y asachl de las pr1sto11es. 

engendre co•o resultado desviaciones del co11port111iento que se 

agudizan conforme se alarga la propia detenci6n. Estos efec -

tos han sido ampliamente descritos por grandes artistas como 

Silvio Pellico en "Mis prisiones•, Dostoievsty en "La Casa de 

los Muertos•, y Osear Wilde en "La Balada de la C6rcel de Re! 

ding•. Pefta Cabrera comenta: "Las investigaciones ttcnicas y 

cientfficas han probado que la c6rcel es 111biente inadecuado 

que origina alteraciones en la Psique del penado, hacitndolo 

distinto del hombre libre• (219). 

Uno de los inconvenientes 116s graves de los est1bleci11ientos 

tr1dicton1les consiste en el aislamtento re~ical, la separe -

ci6n casi co11pleta de 11 realidad eKterior. Esto contribuye 

a crear una co•untdad carcelaria con sus propios principios Y 

nor•a• que se consoliden en une forma de vida sul generis, 

(219) Peft• Cabrera, Ra61. "Influencias del ambiente carcela
rio en la personal ldad del del tncuente", Crlff!1_n_oj_!)..9..I_~ 
A~o tXIX 30 de junto de 1966, NGm. 6. p. ITT. 
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dlstlnt1 de 11 acostumbrada en libertad. 

El ambtente carcelarto se dtsttn9ue por la aon6ton1 untfo ... 1-

d1d del lu9ar: lo rutt,narto del ststema de vtd1 y 11 c1renct~ 

de estfmulos para realizar por propta tntct1ttva cualquier a~ 

ttvldad que tmpltq~e desenvolvtmtento del pensamiento y la a~ 

ct6n. El aablente car9ado de apatfa y letargo reduce los In

tereses del Individuo hasta mlnlstrarlos a niveles prlmlttvos 

y elementales. 

3.3.1 Los factores culturales en la prts16n 

Existen ciertos Indicios relativos al comportamiento y almo

do de vida que se observan comunmente en los establecimientos 

penales y que Integran una forma de vida especfflca. Ese to~ 

Junto de actitudes especiales han pasado a integrar lo que 

puede considerarse una cultura propia conformada por fen6me -

nos presentados Indistintamente en establecimientos de diver

sos pafses e lntluslve épocas. 

Uno de estos Indicios culturales lo conforma la termlnolo9fa 

utlllzada por los Internos. La Jerga del delincuente es le~ 

guaje diferente del utilizado corrientemente y obedece a la 

necesidad de sortear los temores y la r~presl6n Impuesta por 

la estrecha vigilancia. Las palabra, utilizadas expresan 
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sarcasao, desprecio, bosttlidad. Aldo &tobbi (ZZO)coaenta 

que lis frases espectallz1das de los detenidos expresan la 

ortent1ci6n de 11 coaunidad c1rcel1rt1 h1ct1 el rechazo de. 

· lis tnstttuciones de Justicta y de ord1n social; a1ntftest1n 

taabtln una d1fora1ct6n de los Y1lor1s aorales que rtgen la 

conducta hacia 11 exprest6n d1 actitud1s priattiv1s y de ho! 

ttlidad con quienes lesrod11n. 

Lis 1xpresiones artfsticas d~ literatura y pintura carcela -

rias exponen la mentalidad deforaade por las angustias y pr! 

vaciones sufridas; reflejan las perturbaciones originades 

por el abandono familiar, contienen actitudes desafiantes 

contra la Ley y los hombres que la encarnan; los deseos 

Irrealizables y esperanzas exageradas son argumentos frecue~ 

tes de tales producciones artfsticas. 

La convivencia en el establecimiento penal gira en torno de 

una solldartdad ilimitada ante las autoridades del penal, de 

respeto a un orden jerArquico establecido entre ellos y de· 

observancia 11 llaaedo "C6digo del Recluso• coapuesto por v~ 

lores y reglas que deben coexistir con las noraas de la lns

tltuct6n. Seg6n Josf H. Rico (221) este "C6dlgo• comprende 

cinco categorfas diversas: l) No meterse en los Intereses· 

(2211) 

( 221) 

Citado en Pena Cabrera, Ra61. "Influencia del Amblen
te Carcelario sobre la Personalidad del Delincuente•. 
~rki.!!.9.1~. Qh_ill. p. 320. 
Rico, Josl Harfa. Les Sancionas Penales y la Polftlca 
~rtmlno16glca Contemporinee. Op. Cit. p. 80. 
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del recluso, que consisten en cumplir la pena •Is corta posi

ble; buscar el acceso a prlvllegtos y favore1; evitar expe 

rlencias dolorosas y desagradables, para lo cual los reclu1os 

no deben nunca tratctonar o denunciar a un colega, peraane 

clendo al contrario unidos contra el personal y siendo leale1 

para su grupo, Incluso si para ello ciertos sacrlftctos perit 

nales son nece11rlo1. 2) No perder la cabeza, es decir, re -

prlmtr las mantfestaclones de emoct6n, las discusiones y pe -

leas con otros detenidos. 3) No explotar a los de•ls reclu • 

sos, ni recurrir a la violencia, a la astucia o al fraude, rt 

partir equltatlva•ente los bienes y los favores obtenidos, 

4) No debilitarse, para hacer frente a cualquier frustr1cl6n

o problema sin quejarse. 5) No ser confiados, desconfiar de 

los guardias y no rodearlos de una atm6sfera de respeto y 

prestigio. 

Estas reglas, que tienen por objeto solidarizar a los reclu -

sos, reducir las Influencias externas y reforzar deter111lnadas 

actitudes crlalnales, son exigidas en su observancia por la -

co•unldad penitenciaria, y quienes no las respetan son despr! 

ciados, desaprobados, maltratados e Insultados. 

Nuaerosos sujetos, sobre todo de reclfn Ingreso, respetan las 

nor•as sin nlng6n sentlalento de ,olldarldad o de acuerdo y -

viven pslco16glcamente apartados del resto del grupo. 



- 146 -

S1n embargo, a medida que su peraanencta en el penal se alar

ga, los reclusos (aGn los que intctalaente rechazaron las re

glas de comport1aiento) necesaria etnconsctentuente van ade

culndose 11 aodo de vtda carcelario, A estos sujetos se les 

considera "adaptados• y se convierten en colaboradores de los 

actos deltctuosos y de tndisctplina. Estos cambtos en el CO!, 

portaa1ento han sido denominados por Cle•er ·como "Proceso de 

Pris1onaltzac16n• y definidos coao la adopc16n en mayor o ae

nor grado de los usos, coatuabres, tradtct6o y cultura gene -

ral de la penttenctarfa (222). En el concepto de este autor, 

todas las personas reclutdas se •prtstonaltzan• en alguna me

dida por un proceso natural de ad1pt1ct6n social statlar 11 -

de cu1lquter nuevo atembro a todo grupo o cultura, 

3.3.2 Las desvtactones mentales 

La vida sujeta a las condtctones sut generts de los establee~ 

atentos penales desencadena anora1ltd1des en el estado mental 

de los Internos. La rutina mon6tona y mtnuctosaaente plantfi 

cada teratna por deformar la vtst6n de la realidad de los r! 

clusos (223), muchos de los cuales no pueden ya tncorporarse 

a otro tipo de existencia distinta. 

(222) 

(223) 

Cttado en Rico, Josf M, Las Sanciones Penales Y la Po
lftlca Crtmlnol69tc1 Contemporlnea, Op, Cit. P, 82, 
CFR. IBID, p. 77 
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El Doctor Slug1 (224) re111z6 una inve1ti91c16n de caracter 

pstqutatrtco de 11 que se concluye que 11 cabo de cuatro o -

sets ellos de encarce1H1ento puede ap1-rec1r un pstcosfndro• 

funcional reversible c1r1ct1rtz1do por perturbaciones aott

vas, de co•p·rensf6n y de juicto, alteraciones de co•porta 

•fento con tendencias I la regrest6n hacia el tnfanttlls•o y 

•odl-ftcactones en la c1p1ctd1d para ent1blarrel1ctones socia

les. 

En 1969 se realiz6 otra investig1cl6n, este vez de carlcter 

pslco16glco sobre 215 presos voluntarios, condenados a penas 

de larga duract6n¡ los resultados no revelaron ninguna dete

rtoraci6n notable en la Inteligencia, pero sf se advirtt6 un 

ligero debtltta•lento en les reacciones •otrtces, un stgn1fi 

cativo 1u•ento de rasgos neur6ttcos, una fuerte d1s•1nuc16n 

de 11 capacidad de 1utoevalu1cl6n y una clara •eJora e•octo

nal entre los liberados bajo palabra (225), 

Por otro lado, parece ser que 11 convtv1nct1 en los penales 

desarrolla una conctencta colectiva que supone una estructu

rect6n d1ftntttv1 de 11 ••durez crt•lnel provocada ta•bifn -

por el aprendizaje del crt•en y 11 for•ac16n de 1soct1ciones 

deltctuosas (226). 

(224) 
(225) 
(226) 

CFR. IBID. p. 77. 
CFR. IDEM. 
CFR. IBID, p. 78. 
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Es taportante, por Glttao, seAal1r que el hecho de 11 prtwa -

ct6n de ltbertad por s1 atsao es capaz de iniciar y desarro -

llar en gran parte de los internos una forae e1pectal de neu

rosis 1 ha1da •neurosis caree la.ria• que nol'llalaente p1'0duce -

efectos aani fes tados aCln desputs de haber s·t do 11 berados. ta!. 

bHn puede ortgtnar 11 l h•ada psicosis carcelaria con s1nto

aas de extre•a 9r1,ved1d coao t 1us4ones, 11uctnac1ones, delt -

rtos sistea1tiz1dos, debilitaatento serio de la personalidad. 

disatnuci6n de aeaoria e inteligencia, y en general roapiaie~ 

to con la realidad (227). 

3.3.3 El probleaa sexual 

Este es uno de los puntos a4s discutidos y las consecuencias 

que trae son extreaadamente graves. 

La abstinencia sexual, 1 no ser en casos especiales donde el 

sujeto logra subltaar su tnstinto y desahogarlo en alguna 

otra foraa de acttvtdad postttva, causa trastornos f1sicos y 

(227) El maestro Rodrfguez M1nz1ner1 expone en una tntere -
sante publlcaci6n 111 causas. caracterfsttcas y efec
tos de 11 neurosis carcelaria. Es alan1ante el hecho 
de que una gran parte de los internos sufran los efe~ 
tos de esta clase de trastorno. Vfase Rodrfguez M1nz! 
ner1, Luis. "Neurosis C1rcel1rt1 y Mec1ni1aos de De -
fensa•. Derecho Penal Conteaporaneo. Facultad de Dere 
cho, UNAM. seminario de Derecho Penal. Noviembre Y DI 
cteabre 1969, No. l~ pp. 15-25. 
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psfquicos iaportantes (228). 

El atslaaiento o seaiaislaatento sexual. debtdo princtpalaen• 

te 11 deficiente acondtcionaaiento de los reclusorios o a ar

guaentos absurdos como el de invocar la segurtdad del penal. 

provocan daftos y desviaciones en los reclu1os. Cuello Ca16n 

1pott1 datos estadfsttcos de prisiones norteaaericanas donde 

el 801 de los tn,ternos se vuelven hoaosexuales (229'). 

Autores coao Jtmfnez de Azúa. el psiqutatra Osva1do Loudet, -

el Profesor Benigno di Tullio. El fas Newman y Eugenio Cuello 

Ca16n, han dedicado importantes estudios al aspecto sexual 

(230). De entre las conclusiones obtenidas se observa que 

las autoridades penitenciarias no han dedicado a este proble

•• 11 atencl6n que aerece, prefiriendo dejarlo en segundo pl~ 

no. 

(228) 

(229) 

(230) 

La sublimaci6n es un mecanismo de defensa que consiste 
en orientar el impulso originario hacia otra actividad, 
ya porque ese priaer iapulso sea socialaente inacepta
ble, ya porque el sujeto este tmpostbtlttado para sa -
tisf1c1rlo. En e1 caso de la energfa sexua1. 11 proce
so de sublta1ct6n no es factl de completar, por lo que 
debe desahogarse a travfs de una pr8cttc1 sexual nor -
a11. Yfase Rodrfguez Manzanera. ~- pp. 20-21. 
Cuello Ca16n. Cttado en Marc6 Del Pont. "Penologfa y -
Sisteaas Carcelarios•. ~- p. 263. 
CFR. M1rc6 Del Pont, Luis. "Penologfa y Sistemas tare! 
lar1os•. ~. p. 263. 
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Sin eabargo, 11 imposlbilid1d de satisfacer los apetitos se

xuales por las vfas 1decu1d1s contribuye I que los reclusos 

acusen sfntoaas y desarrollen desviaciones coao el fetichls

•o, el llesttaltsao, el exhtb1cton1sao, la a1sturb1c16n y 11 

hoaosexu1lid1d. 

A ftn de evitar estas graves desvtactones, que cont.1nuuante 

se presenten 1p1reJ1d1s I una sensible efectaci6n de los va

lores aorales, 11 gran a1yor11 de los tratadistas se aues 

tran favorables 1 11 practica sexual noraal dentro de los r! 

clusorlos. 

Los eneaigos de la visita fntl•• afirman que lsta facilita -

el ruflantsao de la mujer, su venta por el acto sexual. T•!!!. 

bien se argu•enta que por esta vfa se pueden introducir dro

gas o a1terl1l para fugas. Sin eabargo, esto dltlmo, puede 

realizarse a travls de la visita coman si no se realiza una 

requisa •lnuclosa. 

LI tendencia actual es en el sentido de per•ttir la conve 

nlente satlsfacct6n de los impulsos sexuales, permitiendo la 

visita fnll•a tanto para reclusos casados coao para los celi 

bes. 
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3.4 LA PRISION Y SUS CONSECUENCIAS SOCIALES 

El conjunto de aalforaactones que el interno va adqu~rtendo a 

10 largo de su reclusHln, las dtftcoltades que delle afrontar 

y superar para retntctar su vtde social, cuando recupere su -

libertad, y los daftos que 11 sep1ract6n del interno provoca -

en su famtlta durante el perfodo de reclus16n, confont1n en -

conjunto un p1nor1a1 negativo por sus graves repercusiones'! 

tilles. 

Es alaraante el hecho de que, cuando un padre de familia es -

encarcelado, su familia queda desmembrada y abandonada a su -

suerte aoral y econ6mlc1. 

El choque sufrido en estos n6cleos familiares es enorme y co! 

tfnuaaente concluye en dtsoluct6n faalliar, lo que facilita -

11 tn1d1pt1ct6n de los nfftos, cuya educaci6n se efect6a en 

condiciones 1nora1le1, haciendo probable su 1dhest6n 1 111 fL 

las de 11 delincuencia juvenil. 

El proceso de pristonaltzaci6n, por otra parte, dtftculta que 

el sujeto pueda reintegrarse 1 11 vida en libertad sin acusar 

rasgos de inadapt1ci6n. Es comGn que, una vez liberado, el -

sujeto se vea iaposlbtlltado para llevar una vida hone,t1 por 

f1lt1 de trabajo y por el rechazo general sufrido. Ante es -

t1s circunstancias no es diffcil que se incorpore deflnltlva

aente 11 aundo criminal. 
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3.4.1 El Trabajo P1nit1nct1rio 

Una a1did1 1f1cttH para aantenar untdoa loa vfncu1os fH111!, 

res es proporctonar 11 recluso una 1cttvtd1d laboral que le 

devengue ingresos para el 101tentaiento econ6a1co de qutenes 

dependan de ,1, lo que coordinado con aedtdas que fortalez -

can las rel1ctone1 faatltares (coao lo es una vtsita fnttaa 

adecuadaaente planeada y realizada, asf coao oportunidades -

de convivencia con los hijos)(231) puede aportar resultados 

efectivos en la lucha co~tra la disoluci6n faailiar, 11 de -

lincuenci1 juvenil y la propia retnc1dencta, 

Mucho se ha discutido en torno de los efectos del trabajo S! 

bre 11 poblac16n carcelaria. 

Personalaente considero que 11 existencia de acttvtdades la

borales suficientes para 11 tot1ltd1d de los internos es un 

presupuesto que debe cuapltrse en los est1blectaiento1 pen1-

1es, en r1z6n de dos criterios: 

(231) Se ha sugerido que 11 peraita a internos con buena 
conducta que tenyan 11ltd11 tr1nsttori11 1 ftn de que 
estrechen al ••x •o posible sus r1l1ctone1 faa11i1re1. 
Taabt•n 11 espera solucionar asf los tnconven1entes -
de 11 vtsita fntta1 en el penal, donde ••t• no pasa -
de ser un acto aecantco, Ytase N1rc6 Del Pont. 2!_. 
ill• 
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1) El priaero estrtb1 en que puede aantener ocupados I los 1!!,. 

ternos. evftlndose los fnconven1entes de 11 ociosidad que 

corroape y torna 11 sujeto en un aletargado aental. A tl'~ 

vfs de progr1a1s laborales y educativos organizados puede, 

adea,s, dotarse I los internos de los conociaientos tfcnf

cos y artesanales, que les permitan desarrollar, una vez -

obtenida su libertad, labores que aseguren su honesta sub

sfstencfa. 

b) Dado que numerosos reclusos son jefes de f1aili1, no debe 

descuidarse el sostln econ6aico de lstas; el trabajo que -

realicen los internos debe reportar un inpreso que peraita 

participar en 11 ••nutenci6n de qutenes de ellos dependan; 

considero que lsta es una responsabilidad que 11 1utortd1d 

adqutere conjuntamente con 11 potestad que legfttaamente -

ejerce 11 sancionar I quienes 1ct01n ilfcttaaente. Opino 

que el hecho de la priv1ci6n de libertad derivada de una -

sentencia, ya coao s1nci6n siaple y llana, ya coao instru

mento p1r1 lograr la re1d1pt1ci6n social, no debe afectar 

11 integridad y seguridad de los nOcleos familiares da los 

stntenci idos. 

Los ingresos percibidos por el trabajo desempeftado deben ser 

iguales a los destinados para actividades iguales en el e•te

rior. Esta proporcl6n es posible de realizar si se parte de 

una organ1zac1~n s611d1 y una dlreccl6n honesta. 
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Una parte ele este ingreso cleb1ra clesttaarse a cuapHr con uno 

de los ftne1 de la pena: la reparac10n del clafto, que es tan 

frecuent1aent1 alv1dada. 



CAPITULO CUARTO 
Sustitutivos de 11 Pa1 Priv11iv1 de Lil,atecl 
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IV SUSTITUTIVOS DE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD 

4.1 Necesidad de sustttutr 11 Pena Pr1v1t1v1 de 
Libertad 

En 11 1ctu1lid1d, p1r1 el comGn de 11 gente, uno de los est!. 

reotipos que se acepta con m6s n1tur1ltd1d es el hecho de r!_ 

l1cion1r neces1rt1mente el hecho de una conducta tlfcita, de 

11 comtsi6n de un deltto, con el consecuente encierro del ·~ 

tor en un establecimiento penal. Hasta podrfa enunciarse -

esta creencia, dice Garcfa B1salo (232), bajo la repetida 

f6niula: Delito+ pollcfa + justtc1a penal • X aftos de pr1-

sl6n. Hay quien piensa que la realidad penal sleapre fue y 

serl uf. 

Sin embargo, si bien la clrcel como medida preventiva ha 

eai1tido desde tiempo Inmemorial, la pr1vacl6n de llbertad -

coao pena no tiene una antlgUedad mayor de cuatro siglos; a~ 

terlormente se aplicaron sanciones que pretendieron la e11•i 

nacl6n del sujeto (como la pena capital con sus auy variados 

aatices en instrumentos y procedimientos eapleados, las pe -

n11 corporales, mutllantes, el destierro, el confinamiento, 

etc.) o su utillzaci6n como esclavo, siendo dedicado adive~ 

ses tareas con fines econ6m1cos, segGn la dpoca. 

(232) Garcfa Basalo, Juan Carlos. lA d6nde va la prls16n? 
~~- p. 140. 
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En el presente, 11 aira d.e h apl1cact6n da h nnci6n penal 

por excelencia (la pena privativa de libertad) est, puesta 

en la socia1tzaci6n del infractor, en la rah1btltt1c.16n so

cial del delincuente. 

Tal intento, en el caso de nuestra 1eg11laci6n penal vigente, 

se encuentra aater1altzado en el au1ttctt1do e.rt. 18 consti

tucional. 

No obstante, conviene tener en cuenta que los nu•erosos efe~ 

tos negativos de los estableci•ientos penales convierten a -

la instltuc.l6n penltenctarla en Instrumento soclal•ente con

traproducente, al grado de Imprimir ciertos rasgos crl•ln6g!_ 

nos en el interno, como ya estudiamos anterioraente. Por 

ello se han Iniciado discusiones doctrinales en torno del f~ 

turo que espera a la privacl6n de libertad ~o•o pena, y so -

bre la conventencta de utilizar medidas esenclal•ente dlstl! 

tas que permitan esperar resultados ••s halagadores en la 1~ 

cha contra 11 reincidencia crl•lnal; y es que en 11 esencia 

misma de la prlst6n destaca una paradoja: adn en la mejor de 

las hlp6tesis trae aparejado un modo anor••l de vida, ptdll! 

dosele al mismo tiempo que act6e como formadora de hombres· 

libres. 
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La soluct6n I esta contr1dlcct6n debe encontrarse en 11 tr1n~ 

for11acl6n del penttenctarlsao clistco en un tratas.lento sin 

prisionero destinado I aedld1s en libertad o s•11tbertad, en 

los casos en que la personaltdad del sujeto lo peralta, que -

taprtaan tendencias de solidaridad y respeto social, mediante 

una polftlca criminal basada en el trato digno, la educ1cl6n 

y el trabajo, 

st bien no debe aenosprectarse el hecho de que la prlwacl6n -

de libertad aOn constituye una medida Otll en los casos de S! 

jetos de alto grado de peligrosidad, a •nudo reincidentes 

(debeaos reconocer que aOn estaaos lejos de poder a,11car las 

aixla1s de autores como Barnes y Teeters, quienes afirmaron 

que el •aejor aodo de aejorar la prtst6n es suprlatrla"), 11 

practica de nuevas medidas extraauros que evitan los dtwersos 

aales c1rcel1rtos, en especial la tan frecuente y negatlwa 

contaatnaclOn aoral, y que laprlmen actitudes socializadoras, 

pueden ser aplicadas en nuaerosos casos con ventajas notables. 

En el congreso aundlal de 1955 se recomendaron francamente 

los establectalentos abiertos como una nueva medida para brl! 

dar un tratamiento ais eficaz; el fxtto en la apllcacl6n de 

estos recursos penales radica en una conveniente seleccl6n 1! 

dlvldu1ltz1da de la medida concreta a que hebra de sujetarse 
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1 un tndtvtduo deter11tn1do, previaaente estudiado y clasifi

cado por personal ttcnico capacitado. Es conventente sena -

lar que las aedtdas de tr1t1aiento en libertad, contraria•e! 

te I lo que arguyen qutenes se oponen• su 1pltc1ct6n. nos~ 

ponen un peltgro para 11 coauntdad libre. dado el estudio -

que previaaente se realtza en torno de la personalidad del 

sentenctado y. en su caso, 11 vtgtlancta a que se le sujeta. 

Estas ndidas estan aplictndose con fxtto en algunos de los 

pafses aas adelantados en polfttca crtatnel (233), destinado 

a trataatento en libertad a todos aquellos sujetos que no r!_ 

quteren una sanct6n aayor y cuya personalidad per11ite espe -

rar de ellos una actitud favorable; sólo los eleaentos mis -

problealttcos quedan recluidos en est1bleciaientos con stst!_ 

aas de seguridad afniaa, aedtana o aaxtaa. Tal polftica se 

observa en Suecia y Finlandia, donde un treinta por ciento de 

los deltncuentes se est6n tratando en establectaientos abte~ 

(233) Ciertaaente hay algunas nactones que, dadas sus condi 
ctones econ6mtces, polftices y socteles, y el interfs 
con que han abordado el proble•• deltncuenctel, se 
han colocado en los prlaeros lugares de le cerrera -
que es 11 evolucl6n del trataatento para resocl1ltz1r 
11 delincuente; sin eabergo, si analizamos los resul
tados obtentdos llegamos a 11 triste realidad de que, 
coao dtJera el destacado tratadista sueco Thorsten -
Ertkson "En el terreno del tratamiento de le deltn 
cuencta, todas las naciones estan subdes1rroll1d1s•. 
Vfase Ertkson, Thorsten. "Problemas Relacionados con 
11 Reforma del Tr1t1miento de 11 Delincuencia". W.!!! 
'!!JJ.! Afto XXIX, 1963. No. 11 p. 843, 
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tos (234); en D1na•arc, taabih se est6n obteniendo resulta

dos auy halagadores con la polft1ca de dulciftcac16n de la. 

pena (235), enfocad, pr1nctpel•ente 11 tr1t1•1ento en liber

tad. 

4.1.1. El s1ste•• de reedeptac16n social en 
Mfxico 

En el caso concreto de nuestro pafs, extsten en le legtsle -

ci6n algunas instituctones penales que podrfen hacer pensar 

en la existencia del trataaiento en libertad dentro de nues

tro aarco jurfdico; sin embargo estas aedtdas o "beneficios• 

no pueden considerarse propias de un trataaiento resoctaliz~ 

dor por ser simples mecanismos a travls de los cuales el su

Jeto obtiene su libertad con mayor celeridad. Matertalizan 

1, intenci6n del legislador por disminuir, en los casos pre~ 

critos en la misma Ley, el inútil encarcela•iento de sujetos 

que han cumplido una parte de su condena, obten, dada la 

gravedad del ilfctto cometido, se estima que no tienen un aL 

to fndtce de peligrosidad. 

(234) 

(23!>) 

CFR. Erikson, Thorsten. Problemas Relacionados con· 
la Reforaa del Tratamiento de la Delincuencia. Q.2.. 
~H.- p. 847. 
CFR. Brydensholt, H.H. "Crime Pollcy In Denmark". !!.2_. 
ill• 
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En lo relativo al cumpltaiento de la sanct6n. nuestros orden~ 

atentos legales han adoptado la corriente de la PENA RELATIV! 

NENTE INDETERMINADA (236) en un intento para tapleaentar y h~ 

cer de la prtst6n un mecantsmo actual y parttcipativo en la -

readaptaci6n social. Se han estructurado diversas ~odalida -

des que contribuyen • factlitar el 11beraaiento del recluso. 

en busca de las ambtciosas metas del tratamtento en libertad 

pln'I sujetos• los que la prisi6n no solaaente resulta innec! 

sar1a e tnadecuada, sino gravemente nociva. 

(236) La PENA INDETERMINADA tuvo como fundamento ftlos6fico 
la tdea de que la medtda penal impuesta debe servir -
como Instrumento de readaptact6n social. En este sentl 
do, la pris16n debe estar en funcl6n de tan meritorlo
prop6sito y, por lo mismo, dicen quienes sustentan es
ta corriente, su duracl6n y modalidades deben estar en 
relacl6n a la peligrosidad y personalidad del dilln 
cuente; de esta manera, cuando el Interno haya sido re 
soctallzado podra ser liberado; pero no deber, serlo= 
mientras no se encuentre readaptado, Estos princtptos, 
que en sf mismos no pueden aplicarse en nuestro pafs -
por ser vlolatorlos de garantfas de sesurldad Jurfdtca 
y legalidad, fueron convenientemente atemperados y 11-
mttados a la luz constitucional, dando origen a la PE
NA RELATIVAMENTE INDETERMINADA que permite a la autori 
dad Judlctal Individualizar la sancl6n. prohijando al 
mismo ttempo la lndetermlnacl6n de la pena en materia 
eJecuttvo-penal a travfs de la condena condtctonal, la 
libertad preparatoria. la remis16n parcial de la san -
cl6n y 111 aedldas de preliber1cl6n. Vfase Berchelmann 
Artspe, Antonio. "El Tratamiento en Libertad en el SI~ 
tema de Read1pt1cl6n Social Mexicano". Revista Mexica
na dt Ciencias Penales. Mfxico. Ano 111. Nom. J. Jullo 
1171-Junlo ilAo. pp. 27-28. 
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Citrtaaente el trataa1ento de estos delincuentes puede lograr 

se stn su tnttrnamiento en prtst6n, que ademas del elevado 

costo que reporta, crea obstaculos que dtficultan o tapos1bt-

11tan la readaptac16n. 

En teorfa, el ststeaa de re1daptaci6n social aexicano esta. 

ahora aapltado t integrado por el tradtcional tratamiento en 

prtsi6n (1nst1tuciona1) asf coao por el trataa1ento dentro y 

fuera de pr1si6n (seai-institucion1l) y el tr1t1a1ento en 11 

btrt1d (extra-tnstttuctonal), en un intento por superar 11 -

etapa del simple tratamiento intr1-auros. Se contempla en -

nuestro ordenamtento legal el tratamtento en libertad, hipo

ttticaaente concebtdo como 11 etapa del proceso de read1pt1-

ci6n en la que el sentenciado a prist6n puede tener acceso, 

medtente los cauces de 11 condena condtcional o le ltberted 

preparatoria, 1 un rtgiaen condtctonado de vtda en la socie

dad 11bre I efecto de 1rr11garle o profundizarle en los cri

tertos y pautes adecuadas de convtvenct1comuntt1rt1. 

stn embargo, pera qua las aedtdas de ltbertad puedan considt 

rarse propias de un ststema de readaptact6n de sentenciados, 

es necesarto que cuando se conceda la libertad el reo en 

cuest16n, se le sujete a determinadas medtdas que ttendan a 

Integrarlo al grupo soctal y no solamente le ltberen y le dt 

jen abandonado a su suerte, permitiendo que vuelva a encon -
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trarse con 111 c1us11 que le 1rr11tr1ron 1 11 coa1s16n del 

ilfc1to penal. 

Es conveniente, para los fines de coaprens16n de 111 aedtd11 

de tratamiento en libertad que conteapla nuestra legisl1cl6n, 

que proced1ao1 1 1n1liz1rl11 1uclnt1aente. 

4.1.·l.1. L1 Condena Cond1c1on1l 
(237) 

4.1.l.l.l. Concepto 

Es una medida que se resuelve por el juez suspendiendo 11 

1pllcaci6n de la pena y peraitiendo la libertad restringida 

del sentenciado. 

(237) Los orfgenes de 11 Conden~ Condicional se reaontan a 
los aftos de 1859 en Massachusetts y de 1873 en Bos -
ton. El primer antecedente europeo, Influido por 101 
ordenaatentos citados, lo encontramos en 11 ley bel
ga de 1888. Esta aedlda tiene por objeto evitar el -
cuapllmlento de penas cortas de prlsl6n, lapidlendo 
en lo posible la cont1aln1cl6n ffslca y pslcol6glc1 
que producen los estableclalentos carcelarios. En 
nuestro pafs, Miguel s. Macedo publlc6 desde 1901 
distintos estudios en los que pugn6 por 11 1dopcl6n 
de esta medida en nuestra leglsl1cl6n; en su partlci 
p1ct6n coao presidente de 11 Comlsl6n Proyectista de 
Reforaas al C6dlgo Penal de 1871, dedlc6 aaplle ate~ 
cl6n 1 11 Condena Condicional, analizando, en 11 ex
poslct6n de aotlvos, los daftos que la prls16n ocasl~ 
ne en el delincuente prtmarto propiciando su degrad~ 
cl6n y corrupcl6n, y contribuyendo a convertirlo en 
habitual. El C6dlgo Penal de San Luis Potosi de 1921 
fue el primero en 11 RepGbllce que cons,,r6 leglsl•
tlvaaente esta figura; despufs lo hizo e del D.F. -
de 1929, del que p1s6 11 C6dlgo Penal vigente en 11 
capitel del p1f1. Carranca y Trujlllo, Re01 y Carra~ 
cf y Rlvas, R1Gl. cog1aúenal Anotado. Editorial -
PorrGa, S.A. sexta e cWn-;,1'17°pp.198-199. 
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Constituye un instru•ento peno16gico sustituto de las penas 

cortas de prisi6n, Lo que se suspende, segOn nuestra legis -

11ci6n, no es la condena en sf aisaa, sino la 1p\ic1ci6n de 

la sanci6n; en ordenamtentos jurfdicos extranjeros extsten 

ftguras an41ogas cuya particularidad radica en que dtfieren 

el pronunciaaiento aisao de la pena, ya sea stn 11 declara -

ci6n de culpabtltdad (co•o acontece con la •probatton• de 

E.U.A.), o bien, previa sentencia que declara 11 culpabtlt -

dad del sujeto (co•o es el caso de 11 •probation• en Ingllt! 

rra) (238). 

4,1.1.1.2 ~fectos sobre la 
Pena 

El 1rtfculo 90 fracc. 1 del C6dtgo Penal seftala que la cond! 

na condictonal suspende la ejecuci6n de 11 pena (239), 

(238) 

(239) 

Se ha opinado que la no declaraci6n de culpabilidad -
favorece al sujeto porque no afecta su fa•a pGblica y 
no le origina pfrdida de derechos civiles. En nuestro 
pafs, sin e•bargo, es necesario dictar la referida r! 
soluci6n en cu•plialento a lo dispuesto por el artfc~ 
lo 20 Constitucional frece. VIII, precepto que cons -
trlfte a que se pronuncie la sentencia antes de cuatro 
meses, si se trata de delitos cuya pena maxlma no ex
ceda de dos aftos de prlsl6n, y antes de un 
ano si la pena excediera de ese tfrmlno. 
Oebfa entenderse por •pena• solamente la pena prlvatt 
va de libertad, ya que son los efectos nocivos de la 
prlsl6n los que se Intenta evitar con 11 apllcacl6n -
de la medida a estudio. Sin embargo, la frete. 111 
del art, 90 seftala que tamblfn se refiere a la multa 
•y a las damas sanciones•, 
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Dado que el sujeto queda restrtngtdo en su libertad por 11 1!. 

postct6n de vt9tl1nct1 y ortent1ct6n por parte de 11 1utori -

dad, debe entenderse que 11 ajecuc1,6n de 11 s1nct6n se suspe! 

de, pero el sujeto permanece bajo 11 protecc16n del S1ste•• -

de Re1d1pt1ct6n Social. 

El artfculo 9D en su frece. VII seftela que 11 durante el tlr• 

aino de tres aftos contados desde 11 fecha en que 11 sentencia 

cause ejecutoria, el sujeto no diere lugar e nuevo proceso 

por delito intencional que concluya con sentencia conden1to

rt1, se constderarl extinguida le s1nct6n fijada en aquella. 

En caso contrario, se h1rl efectiva 11 prtaer1 sentencia adt 

•Is de la segunda, en 11 que el reo serl considerado coao 1! 

ctdente, lo cual pone de ••ntftesto que durante el perfodo -

de prueba, Incluso a1yor 11 tteapo de 11 condena, no se eje

cuta esta aedtante el tratamiento en libertad 1pltc1d1, ya -

que st 1sf se constder1r1, no se podrf1 luego hacer efectiva 

11 s1ncl6n que ya se habfa •ejecutado". 

4.1.1.1.3 Presupuestos y 
condiciones de 11 
Condena Condtcto
nal 

Le concest6n de 11 condena condicional esta sujeta• deter•i 

nidos presupuestos y a ciertas condiciones: 
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1) Presupuestos. 

El primer presupuesto es de c1r&cter objetivo o externo y se 

refiere• que 11 sentencia no exceda de dos anos de prlsi6n 

(1rt. 90, frece. 1, Inciso •1•). 

El segundo presupuesto, t1mbl6n externo, requiere •que 1e1 -

11 primera vez que el sentenciado Incurre en delito intenci!!_ 

n11•, concediendo 11 posibilidad de favorecer I reincidentes 

por delitos lmprudenclales. Este presupuesto se contradice 

con los prlnclptos elementales de las teorf1s modernas sobre 

personalidad criminal 11 otorgar mayor Importancia a 11 gra

vedad del hecho cometido que a la personalidad del dellncue! 

te, lgnorandq el principio de que se puede encontrar en un -

delito Insignificante a un gran delincuente, y en un Inmenso 

crimen a un Inofensivo delincuente; de esta manera la solu -

cl6n legislativa basada en el carlcter doloso o culposo de -

la conducta delictiva no obedece a una profunda y bien cl•e! 

tada polftlca criminal, ya que hubiera sido mejor que se 

permitiera al Juez otorgarle el beneficio tanto a delincuen

tes dolosos como culposos, mediante el cuidadoso y meticulo

so estudio de personalidad y conductas delictivas cometidas. 

El tercer pre)~puesto de carlcter objetivo se refiere a que 

el reo haya observado "buena conducta positiva, antes Y des

puf1 d1l hecho punible" (2a. parte del lnclco "b" de la 
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fr1cc. 1 del 1rtfculo noventa) (240). Cabe coaent1r que el 

legislador incurri6 en un1 t1utologf1 11 seft1l1r que 11 bue

na conducta debe ser •positiva•, pues ¿Ac110 puede haber 

buen• conducta •negativa"? 

El Oltiao presupuesto es de c1rlcter interno o subjetivo y -

requiere que del estudto de los antecedentes personales o•! 

do honesto de vtvir, esf coao por 11 n1tur1lez1, modalidades 

y a6viles del delito, nazca une presunci6n de no reinciden -

cte. 

Stn duda, este presupuesto stgntftca un desarrollo por dem6s 

digno de acept1ct6n, ya que materializa 11 preocupact6n del 

legislador para asegurar 11 no retncursi6n deltcttve del su

jeto. Pera ello es necesarto, sin eabargo, que el respecti

vo anllisls de antecedentes personales o modo honesto de vt

vtr, asf como 11 naturaleza, modalidad y m6vlles del deltto, 

sea realizado por un consejo ttcntco-lnterdlsclplinarto que 

1n1ltce clentfficamente factores sociales, psico16gtcos, bi! 

16gicos y legales, y presenten un di1gn6sttco de las posibl

lid1de1 que tiene el reo de reintegrarse I la vida libre sin 

peligro de reincidencia, y en su caso, de las medidas a que 

(240) La buena conducta observada por el delincuente debe 
remontarse a tres aftos antes de 11 coal116n del ilfci 
to, 1egGn ha resuelto 11 Suprema Corte de Justicia di 
11 N1ci6n. Vtase Carranca y TruJillo, C6dlao Penal -
~-~.p.203, 
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debe sujetarse al tnterno para reintegrarlo al grupo social, 

b) Condiciones Legales. 

Cuapltdos los presupuestos de la condena condicional, deben 

observarse deteralnadas condiciones legales para su disfrute. 

Estas pueden dividirse en dos categorfas: las asegurativas -

(tendientes a mantener al sentenciado al alcance de la auto

ridad) y las que persiguen constituirse en rfgimen de trata

aiento. 

Las priaeras (asegurativas) son medidas cautelares reales o 

personales consistentes en el otorgamiento de garantfa o el 

sujetaaiento a las medidas que se fijen al ~entenciado para 

asegurar su presencia ante la autoridad (incisos ºAº y •e• -
de la Fracc. 11 del Art. 90). 

Las condiciones que persiguen constituirse en rfgimen de tr~ 

tamiento se encuentran en los incisos •e• y •o• del inciso -

11 del artfculo 90, los que consignan la obligac16n de dese~ 

peftar oficio, arte o profesl6n lfcitos en el plazo que la a~ 

tor1dad le fije al sujeto, asf como la prohlb1cl6n de abusar 

de bebidas eabriagantes y del empleo de estupefacientes, PSi 

cotr6plcos u otras sustancias que produzcan efectos slmlla -

P· 
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Cebe comentar que 11 inclusi6n de 11 oblig1cl6n de deseapefter 

un trabajo constituye un gran avance en nuestra leglsl1ci6n. 

sin eabergo, considero que ese ocup1ci6n laboral no debe ser 

una siaple •condic16n" pera el disfrute de la figure jurfdlca 

1 estudio, privando esf de la posibilidad de sujetarse 11 tr~ 

tealento en libertad• quien no pueda conseguir el eapleo en 

cuestl6n en el plazo fijado (241), mis bien, la autoridad de

be asignarle al sujeto en cuestl6n la actividad laboral que -

requiera, previo anallsls de su personalidad, de sus aptltu -

des y grado de capacitacl6n escolar, tfcnlco o artesanal. pr~ 

curando as1 su readaptaci6n. 

4.1.1.1.4 Revocacl6n de la -
Condena Condicional 

El c6dlgo penal del Distrito Federal prevf dos causes de re

vocacl6n de 11 condena condicional: la primera (frece. VII 

del art. 90) se refiere 11 caso de que el liberado diera lu -

gar, en el tfralno de tres anos contados a partir de que la -

sentencie cause ejecutoria, a nuevo proceso por delito lnten

ctonel que concluya con sentencia condenatoria. En este caso 

se h1rl efectiva la prtaera sentencia, ademls de la segunda, 

en la que el reo serl considerado como reincidente. 

(241) 
--------------

Tfngase en cuenta que existe un alto Indice de desea -
pleo y subeapleo en las grandes ciudades de la RepQbli 
ce, por lo que no es f6cl1 que el reo se emplfe en un 
plazo breve. 



LI segunda c1us1 de revoc1ct6n se constgn1 en 11 fracct6n 11 

y se refiere 11 hecho de que la falta de cuapltatento de 111 

obligaciones contr1fd1s por el condenado.podrl dar lugar 1 

que el Juez le haga efectiva h 1111cf.6n su1pendtd1, o bten • 

lo ••oneste con apercib1•1ento de que, de insistir en el tn

cu•p11•iento de 1lgun1 de 11s condtctones fijadas, se le ha

rl efectiva la seft1l1d1 sanci6n. 

4.1.1.2. La Libertad Preparatoria 

Esta figura Jurfdic1 tuvo su origen en el Nfiico independie~ 

te con el C6digo Penal de Nartfnez de Castro de 1871 (242). 

La concesl6n de este beneficio es facultad de 11 autoridad -

1d•tnistr1ttv1, segGn lo disponen las diversas legislaciones 

est1du1les y del Distrito Federal, 1•6n de lo resuelto por 

11 Supre•• Corte de Justicia de la Nacl6n (243). 

(242) 

(243) 

Fue en este orden1•iento donde se plas•6 la preocup1-
cl6n del legislador por rebajar 11 pena. Sin embargo, 
esta •edlda no tuvo otra raz6n de ser que el dis•I 
nuir la duraci6n del encarcela•lento, sin que pueda -
considerarse una medida resoclallzante. 
En los amparos directo penal 3482/52- Guadalupe Guar
dlola Sosa. Enero 28 - 1955, registrado en la p,g. 35 
del Informe de 1955 y Directo Penal 4358/1959 - Albi
no Gonz,1ez Salinas. Primera sala. Boletfn 1959 p. lD, 
se resolvl6 que no corresponde a la autoridad Judl 
cial, sino 1 11 ad•lnistrativa, resolver lo proceden
te 1 11 libertad preparatoria. Vfase 8erchelm1nn Ari~ 
pe, Antonio. ~. p. 37. 
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La libertad preparatoria es un tnstruaento peno16gtco pira 11 

JtbertactOn del reo a titulo de prueba, despufs de haber cua

pltdo una parte de la pena, quedando sujeto a deteratnadas 

condtctones de vida y conducta (244), 

4.1.1.2.l, Presupuestos. 

El prtaer presupuesto para la concest6n de la 11bertadprepar~ 

torta se encuentra contenido en el articulo 84 y se refiere -

11 hecho de que el reo haya cuaplldo las tres quintas partes 

de su condena, si se trata de delito Intencional, o 11 alt1d 

de la als•• en caso de delito laprudenclal. 

Es laportante seftalar que esta dlstlncl6n 11 ha hecho el le -

glslador porque, desgr1cl1d1aente, se sigue considerando 1 11 

prls16n coao un tnstruaento s1ncton1dor mas que coao una ••di 

da resocleltzente; por ello se per111lte 11 delincuente lapru • 

denctel disfrutar del beneficio I estudio antes que el Inten

cional, porque se considera que este Gltlao aerece un castigo 

a1yor que el pr1aero. 

(244) CFR. Cuello C116n, Eugenio. La Moderna P1nologf1. Q.2.. 
ill• p, 534. 
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se coaproaeta I reparar el defto ceu~~do. El prtnctpto filos!_ 

fico de esta disposici6n legal es 1c1rt1do, ye que ttende 1 -

hacer efecttvo uno de los ftnes de 11 pene: 11 rep1r1ci6n del 

dafto. Stn eabergo, dadas les condiciones socteles y econOai

cas taperentes en nuestro p1f1, considero que no b1st1 con 

eaigtr 11 reo el cuapltatento de este obltgact6n pecun1rt1, • 

sino que previaaente debe dotarsele de une actividad laboral 

que le reporte un ingreso decoroso y le peratta cuapltr con -

el pa~o referido. 

4.1.1.2.2. Condtctones Lega
les. 

La libertad prep1r1tort1 establece une serte de condtctones -

que deberan cuapltrse para su disfrute. 

La prtaera consiste en residir o en su caso no residir en un 

lugar deterainado (inciso "A" del Art, 84). 

El inciso •a• sen111 que el reo debe dese•penar en el plazo -

que se le fije, oficio, arte, industria o profeslOn lfcitos, 

si no tuviere aedios propios de subsistencia. El principio 

fllos6ftco de taponer 11 obltg1ct6n de trabajar •e parece 

acertado, stn embargo, como ya he senalado reiteradamente, la 

autorlded debe asegurarle 11 sujeto 11 menclon1d1 actividad 

laborel asegurlndose de que se cuaple con el correspondiente 
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El segundo presupuesto es de carlcter objetivo, requtriendo 

que ti interno haya observado buena conducta durante su 1n • 

terneaiento (Fracc. l Art. 84). Este requtstto, que intenta 

proteger 11 seguridad 1oct11, es de esc111 eftcaci1, y1 que 

se ha coaprobedo que es coa6n que los delincuentes profesio• 

nalts se adapten aejor a h vtda penitenclarta y ten111n un CO! 

porttaiento 1p1renteaente ••• correcto. 

El tercer requisito, localizado en 11 fracc, 11 del art. 84, 

requiere que se le practique 11 interno un exaaen de person~ 

lid1d y que de éste se presuma que esta socialmente readapt~ 

do y en condiciones de no volver a delinquir. Esto me pare

ce acertado en cuanto a que se utiliza el estudio de person~ 

lidad y se intenta prevenir el in6ti1 dafto de 11 prisi6n me

diante 11 11beracl6n anticipada. S1n embargo considero que 

si a trav6s de estudios de personalidad se deteraina que el 

sujeto ha sido readaptado, lo mas probable es que no tuviera 

rasgos serlos de desadaptacl6n cuando 1ngres6 al estableci -

atento, ya que esta probado que la prlst6n contribuye mas a 

deformar que I formar hoabres libres, y en ese caso hubiera 

sido als conveniente destinarlo a aedidas penales en liber

ted que exponerlo 1 11 nefasta cont1mtnact6n carcelaria, 

El 61ti•o presupuesto contenido en el art, 84 se encuentra 

en 11 fr1cc. 111 y se refiere a que 11 reo haya reparado o 
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salario de acuerdo a lo seftalado en la 1eg1s1act6n laboral 

respectiva. 

El abstenerse de bebidas eabr1agantes y del eapleo de estupe

facientes, ps1cotr6p1cos o sustancias que produzcan efectos -

s1m111res, salvo por prescr1pc16n aC!dtca, es 11 tercera cond!_ 

c16n establecida en el Inciso •e• del precepto citado. 

Ftnalaente, el 1nc1so •o• consigne la ob11gec16n para el 11b!. 

redo de sujetarse I las medidas de or1entac16n y superv1s16n 

que se le dicten, y 11 v1g11anc1a de una persona honrada y de 

arraigo que le vigile y le presente sleapre que fuere requer!_ 

do. 

51 el reo 1ncump11era alguna de las condiciones legales sena

ladas, el beneficio• estudio le ser• revocado, salvo que la 

autoridad le conceda otra oportunidad en los mismos tfrmtnos 

que en el caso de 11 condena cond1c1ona1 (Art. 86 Frece. 1). 

Asf mismo, st el sentenciado cometiera otro 11fc1to, 11 revo

c1cl6n se dictara de oficio, pero si el nuevo delito fuera 1! 

prudencial, 11 1utortd1d podr• aantener o revocar,• su 1rb1-

tr1o, la libertad prep1r1tort1 (Frece. 11 Art. 86). 
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4.1.1,3, Co•ent1r1os en torno 1 11 con 
den1 condicional y 11 libertid 
prep1r1tori1 coao •edidas de 
tr1t1•iento en libertad. 

Pues bien, una vez 1n1liz1dos los rasgos fund1•ent11es de est11 

dos i•portentes instituciones p1nol6gic1s •exicenes, pode•os. 

concretar en torno e su verd1der1 uti11ded en le lucha contra 

11 re1ncidenc11. 

ciert1•1nte se he dedo un paso i•port1nte el conteapl1r le911-

11t1v1aente h pos1b111d1d del tr1t1a1ento en libertad, Este 

intento ha sido consecuencia de 11 1a1r91 experiencia que epor 

tan los ent1bleci•ientos penitenciarios clasicos, con todos 

sus deplorables resultados. 

Sin eab1rgo considero que les ••did1s I estudio NO PUEOEN CON· 

SIDERARSE MEDIDAS DE TRATAMIENTO EN LIBERTAD, sino aes bien d! 

ben definirse co•o BENEFICIOS que se otorgan al reo con objeto 

de intentar evitar el inGtil defto de le pris16n en delincuen -

tes cuya personalidad no revela un elevado fndice de peligrost 

dad; son •edidas accesorias a 11 pr1s16n. 

LO anterior es el resultado de que nuestra l19l1l1cl6n e 1nsti 

tuctones penales no han evolucionado en sus principios y proci 

dlalentos h1st1 erigir o perseguir 11 re1dapt1ct6n social del 

delincuente coao su aeta mis 1lt1, sino que 1Gn se pretende 1! 
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pon1r una p1n1 con fines eaiaentea1nte punitivos y vind~c1tt

vos. 

P1r1 que 11 trat.aaiento en libertad pueda ertgirse es necesa

rio aodific1r les disposictones legales que consagren a 11 P! 

ne privativa de libertad coao principal exponente de aedid1 -

penal, y dar 11 6r91nojurisdiccion1l nuevas for111s de s1nci6n 

y de procedfaientos resoci1liz1ntes que separen 11 delincuen

te de 11 obscura re1lid1d c1rcel1ri1 y pugnen por integrarlo 

11 nGcleo social de la Gnic1 a1ner1 posible: otorg6ndole 1po

yo en vez de castigo, proporcion6ndole tnstruaentos que lo 

conviertan en un Individuo Gtil en vez de lecciones que lo 

trensforaen en un ente destructivo y peligroso • 

4.2. LAS MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE LA PENA PRIVATIVA 
DE LIBERTAD 

4.2.1. Conceptos Preliminares. 

El fracaso que reiter1d1aente ha demostrado le prtsi6n en el 

cuapliaiento de le funci6n de r11d1pt1ci6n de delincuentes -

he provocado que nuaerosos estudiosos del probleaa conjunten 

creatividad y experiencias, compartiendo sus mejores esfuer

zos en le bGsquede de nueves aedides que ofrezcan resultados 

aas h1l191dores. 
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Deb1aos dejar bien clero, sin 1ab1rgo, que 11 prlsl6n tod1vf1 

cuaple una funcl6n real y es necesaria p1r1 proteger 11 nGcleo 

social d1 numerosos delincuentes con alto fndlce de pell9rost

d1d que hace Inconveniente su p1·rtlclp1cl6n active en 11 vide 

libre, siendo necesario a1ntenerlos 11 a1rgen de 11 conviven -

ele e iaponerles aedld1s de tr1t1atentos I largo plazo. 

stn prejuicio de lo anterior, existe una laportante cat1gorfa 

di delincuentes que por su personalidad especffica, r1quler1n 

de a6todos de prlvacl6n o restrlccl6n de libertad a&s flexl -

bles, y que segGn se ha deaostrado, pueden raeaplazar ventaj~ 

saaente a 11 prlsl6n (245). 

Debemos toa1r en cuenta que nuestro sistema penal ha peraane

cldo estancado y ajeno I las aportaciones que ciencias lapor

tantes coao la pslqulatrfa, la pslcologfa y la soclologfa han 

desarrollado, prlnclpalaente a lo largo del presente siglo. -

Clertaaente se han practicado reformas a las diversas lnstft~ 

clones penales, pero 11 esencia se ha conservado fntegra; las 

estructuras fundaaentales siguen persiguiendo 11 expl1cl6n c~ 

ao fin principal de 11 pena. 

(245) CFR. Garcfa Basalo, J. Carlos. LA d6nde va 11 Pr1s16n? 
º2.,_ill. pp. 148-lSO. 
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En b111 • expert,nctas re1ltz1d1s en diversas partes del •un. 

do se h1 logrado el1bor1r una exten11 91•1 de medidas sust1t! 

ttw1s del 1nc1rcel1•iento que bien pueden enriquecer 111 in1-

t1tuci,ones penales con el objeto de con1tttuir una polfttc1. 

crf•inal •I• efectiva, L• se1,cc16n y 1pltcact6n prlcttca de 

estos recursos peno16gtcos debe estar en func16n de las ctr. 

cunstanctas y posib11tdades 1oct1les y JurJdic11 de cada paf1, 

A fin de que lis •edtdas t•puest1s reporten resultados s1tis

factortos, deben ser convenientemente tndtvidu1liz1d1s, En -

este senttdo debe separarse el princtpto de 11 escuela cllst

c1 de derecho penal, tod1vf1 subsistente en nuestra legtsla -

ct6n puntttv1, consistente en proporctonar la dureza de 11 P! 

na con el tlfcito cometido, 

Esta tdea estuvo Justtftc1d1 en otra et1p1 de 11 cvoluci6n P!. 

n1l, pero ahora resulta inaceptable. 

La indivtdu1liz1ct6n se h1 realizado aed1an1aente en la etapa 

pentt1nct1rt .. perodebe d111rrollars1 en 11 Judicial, proporci~ 

nando I la autortdad una nueva gama de medidas que pueda ade

cu1r al caso concreto previo aniltsts de 11 personalidad del 

procesado, y en 11 etapa legtslattv1, Incorporando a los ord! 

namt1nto1 legales los Instrumentos penales susceptibles de 

ser apltcados a las dtsttntas categorfas de crtmtnales, 
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A travts de 1a tndlvtdu11tz1ct6n judtcta1 puede 1vttar11 v1n

tajos1a1nt1 11 sobreuttltzactOn de la pena de prtst6n, su1tt

tuytndola por otros aecantsaos que, stn dejar de proteger a -

11 sociedad, puedan adaptarse aejor • 11 p1rsona1td1d del de-

1tncu1nte y a la gravedad del acto, extertortzact6n frecu1nt1 

del estado peligroso de su actor. Debeaos to••r en cuenta 

que una correcta lndlvtdualtzact6n judicial requiere conjun -

tar eleaentos conteaplados por ciencias tan variadas y co•Pl!. 

jas como 11 pstqutatrfa, aedtclna, soclologfa, pslcologfa y -

11 derecho. 

Extsten optntones en el sentido de que 11 Juez debe contar 

con une prep1r1cl6n Integral que aglutine las dtverses disci

plines seft1l1d1s a fin de que pueda comprender la re1ltd1d 

del de1tncuente y esté en postbtltdades de decidir qui •edl -

das penales son las mas convenientes para 11 caso concreto. 

Sin embargo, dado el alto grado de especlaltzactOn alcanzado 

en estas lreas del conoct•lento, y tomando en cuenta la enor

me diferencie de los ceapos de estudto entre unas y otras, r!. 

sulte dtffct1 que una sola persona pueda conocerlos a fondo. 

Mejores resultados pueden esperarse st se limita 11 actuacl6n 

del Juez 11 aspecto 1•tnent1aent1 Jurldlco: corresponde a es

te autorlded Judtcte1 11 resolver en torno• 1• responsabllt

ded penal del sujeto al que se le Imputa 11 co•1sl6n de un 

t11ctto, Considero que una vez que se ha det1r•ln1do la res-
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pon11btltd1d penal del encausado, debe soltcitarse 11 inter. 

venc16n de espec1a11stas en las distintas lreas seft1l1d1s, 1[ 

tegrados en un consejo ttcn1co-cri•1no16g1co 1nterd1sc1plina

r1o, qufenes deben estudiar 11 proble•ltfca y 11 personalidad 

bio-psico16g1ca y social del delincuente a travfs de los dis

tintos pr1s••s de sus respectivas ciencias, debiendo concluir 

su investigac16n multidisctplinaria con una op1n16n en torno 

a 11 o las •edtdas td6ne1s para el trata•iento del sujeto. 

Para alcanzar estas elevadas •etas de 1ndiv1dualizaci6n Judi

cial de la pena deben realizarse profundas •odificaciones a -

las estructuras jurfdic1s de nuestro pafs¡ considero que los 

resultados las justificarf1n aapliaaente. 

4.2.2. Los nuevos instru•entos peno16gicos. 

Doctrlnal•ente se han desarrollado diversas •edtdas que ofri 

cen una ••plia gaaa de instru•entos peno16gicos, experi•ent~ 

dos en distintos pafses, que persiguen la adecuada lndtvidu~ 

llz1ci6n penal. Es necesario que 11 l•poner su aplic1cl6n, 

previo estudio de person1lld1d del delincuente, se cuantifi

quen en busca de dar cu•pllmiento a los fines de la pena ya· 

estudiados en el c1pftulo I de esta Tesis Profesional. 
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El aaestro Josf M. Rico (246) ha clasiftcado estas •edidas en 

tres grande$ grupos: 

a) Medidas Punitivas,- Conservan cierto car&cter represivo, -

aunque no al extremo de 11 prlvaci6n absoluta de libertad. 

b) Las medidas de seguridad o de defensa social.- Se caracte

rizan por su naturaleza preventiva. Persiguen proteger a -

11 sociedad contra la reincidencia y no contienen elemen -

tos vindicativos ni retributivos. 

c) Las medidas de Tratamiento.- Se destinan a los casos en 

que, o bien la delincuencia resulta de un estado pato16gi

co que es necesario sanear, o el sujeto requiere una aten

c16n particular. Estas se dividen en mfdlcas y educativas. 

El Comltf Europeo para los Problemas Criminales del Consejo -

de Europa, reallz6 entre 1972 y 1973 un amplio estudio sobre 

el tema, El sub-comitf especializado present6 en su Informe 

un cuadro de las "Medidas sustitutivas de las penas prlvati -

vas en la legislacl6n y la practica de los Estados miembros• 

(247). 

(246) 

(247) 

Aunque su claslflcacl6n no obedece a los mismos crl • 

CFR. Rico, Josf M. "Medidas Sustitutivas de la Pena de 
Prlst6n". Cuadernos Panamenos de Crlmlnol¡gfa. Vol, 1. 
Noviembre 1974-1975. Universidad de Panam. p. 7S. 
CFR. Garcfa Basolo, J, Carlos. lA d6nde va la prlst6n? 
Qi_,_fil. 149-lSO, 
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tertos foraeles que 11 de Jost M. Rico, en esencia ambos tie

nen cest les mtsaas medidas, aunque 11 esque .. tti1ct.6n de es

te Glttao autor ae parece als ilustr1ttv1, 

oe cu11quter m1ner1, 11s medidas emple1d1s deben ser sleapre 

enrtquectdas por procedtmtentos formativos que creen o re 

fuercen en el delincuente conciencia de ut11tded y soltdari• 

dad social, 1 fin de procurar su verdadera resoct1ltz1ct6n. 

Procedimos 1 1n1ltz1r cede uno de los tres critertos sen111-

dos: 

4.2.2.l. Medidas Puntttves 

Estas pueden subdividirse en tres grupos: 

A) Medidas Restrictivas de Libertad. 

Aunque conserven cerlcter punitivo y afecten 11 libertad, se 

distinguen de 11 prisl6n en que no Implican als que cierta -

prtv1ci6n de este bien jurfdtco. Rico he Incluido entre les 

aedtd1s restrictivas de libertad a 11 semtltbertad, los arre~ 

tos de fin de 1em1n1 y el trebejo obligatorio en libertad. 

l.- La Semlllberted.- Puede considerarse como un rfglmen de 

tr1nslct6n y 11 vida libre, El beneficiarlo desarrolla attl· 

vtdad l1bor1l en libertad y se recluye en un establecimiento 
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cerrado durante la noche y 101 dfas feriados. De esta aaner1 

el sentenciado no roape los lazos con el exterior y puede CO! 

ttnuar ejerciendo su profes16n u otre activid·1d laboral. con

tribuyendo 11 sostentatento econ6aico de su f1atlt1 y 11 cu•

p11aiento de la ob11gact6n de reparar el dafto. Adeals se e,1 

tan los riesgos del octo desaoralizador y degradante de las • 

prtsiones. 

Este aecantsmo cr1•ono16glco ha sido uttltzado en Btlglca det 

de 1963 y en Fr1nct1 desde 1952 (248) coao una de las aodali

dades de eJecucl6n de 11 pena prtv1ttv1 de libertad, aunque -

bien pudiera aplicarse como sustitutivo I nivel jurldiccional. 

(249) 

2.- Los Arrestos de Fin de Semana.- Esta medida tuvo su origen 

en Inglaterra en el afto de 1948 y ha sido utilizada en Alema

nia (1953) y Btl9ic1 (1963)(250) en sustltucl6n de penas cor-

(248) 

(249) 

(250) 

En los Estados Unidos se ha utilizado desde 1913 (en -
el Estado de Wlconsln) el sistema "Haber Law•, que per 
•lte que los condenados en prisiones del condado sal : 
gin I trabajar durante el dfa. Debido I su txtto, 
otros estados de 11 Unl6n han adaptado ese mls•o meca
nismo peno16gtco como •Jall Work-Release Pro9r1ms". 
CFR. Rtco, J.H. "Hedidas Sustitutivas de la Pena de 
Prtst6n". ~- p. 77. 
El Comltt Europeo para los Problemas Criminales del 
Consejo de Europa ha propuesto 11 apllcacl6n del "Work
Aelease• y Los Arrestos de Fin de Semana como Medidas 
Sustitutivas de Prlsl6n. VIO. B1s1lo, J. Carlos. "LA -
dónde va la Prts16n7" Op. Cit. p. ISO. 
CFR. Rico, Josf H. "Medidas Sustitutivas de la Pena de 
P'lsl6n". ~- p. 78. 
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tas de prist6n, Sin duda, tinto en 11 aedida que nos ocupaº! 

ao en 11 anterior es conveniente que los lapsos de detenci6n. 

se desarrollen en estableciaientos dtstintos a los destinados 

a penitenci1rf1s y r1clusortos con el fin de evitar posibles. 

contactos con sujetos de peligrosidad elevada. Taabiln resul

ta ventajoso que durante los arrestos se practiquen progrnas 

de reeducac161r' o trataatento que influyan en la person111dad • 

del sujeto y le inculquen co,.ceptos concretos de respeto y so-

1Jdar1dad social. 

3,. El trabajo obligatorio en libertad (251).- Esta aedlda, 

propuesta para lndlvtduos de bajo grado de peligrosidad, evita 

todos los Inconvenientes de 11 prlsl6n; consiste en imponer la 

ob11gaci6n al sentenciado de trabajar en el lugar en que antes 

prestaba sus servicios o en otros seftalado por la autoridad, 

Para la aplicaci6n de esta aedida, como de las dos anteriores, 

se requiere una conveniente vigilancia de la autoridad, a fin 

de asegurarse del correcto cuapliaiento de los deberes y evi

tar 11 aisao tie•po situaciones Irregulares en prejuicio de· 

los intereses o buen desarrollo del proceso resoci1lizador 

(251) CFR. Cuello Ca16n, Eugenio. La Moderna Penologf!_, QJ!.. 
ill, p. 79, 
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del delincuente. Diversos p1f1es han utilizado con txito es

ta •edtd1; pode•os mencionar I Etfopf1, Argentina, Sufz1, 

Groenl1ndf1 y pafses de Europa Drfent1l, co•o Bul91ri1, Che -

coslovequfa, Polonfa y 11 U,·R.S,S, 

al Medidas Pecunt1rtas. 

Son •edtdas que afectan 11 sujeto en su patri•onto, sfn aten

tar contra su libertad o su constttuct6n ffsico-psfqutce. 

Dentro de este grupo podemos encuadrar a la multa, 11 confts

cacl6n y la tndemnizacl6n, 

1.- La Multa (252),. Es una s1nci6n que he tenido apltcacl6n 

universal, utlllzAndose coao pena principal y tamblen como a~ 

cesor11. Las ventajas que reporta con respecto a 11 pena pri 

v1tlv1 de libertad son notables, ya que evite los daftos caus~ 

dos por fsta y constituye un mecanfsao aflictivo cierto, amen 

del beneficio que aporta 11 Estado. Nuestra 1eg1slaci6n la 

preve en su 1rt, 29 del C6d1go Penal. 

El problema fund1•ental que presente radica en la dificultad 

de lndlvtdu1llz1cl6n dedo que Incide de manera diversa en el 

(252) CFR. Frfes Caballero, Jorge, "Las Penes de Multe Y • 
les Penes Cortes Privativas de libertad", Crlmln1ll1. 
Afto XXVI, Noviembre de 1960, NGm. 11. pp. 9'93-1000. 
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•ntao dtl sentenciado. segQn su aayor o menor capacidad econt 

mica. 

Este pena, para ser Juste, debe ester en re1ac16n con dtcha -

cepacfdad, ya que de otro aodo se convertlrfa en prfvllegto 

del rfco y enorae carga para qufen s61o dispone de escasos r~ 

cursos econ6mlcos, 

Exfsten dos posiciones que han abordado el probleaa plantea -

do- La primera, adoptada por Suiza. Dtnaaarca y Noruega, 

otorga al juez facultades suflcfentes para adaptar la aedlde 

dt la multa a la sltuacl6n econ6mlce del sentenciado, prevto 

enillsls del capital y la renta que percibe, su estado civil, 

cargas familiares, profest6n, etc. Los c6dlgos flnlandls, -

sueco, danls y cubano han adoptado el sistema de los llame -

dos •ofez-Multa", que en lo personal estlao bastante acerta

do, y que consiste en ftjar el monto en base a los Ingresos 

y gestos reales que el sujeto tiene en promedio. 

En los casos de Insolvencia del sentenciado. esta medida PUt 

de aplicarse conjuntamente a la lmposlcl6n de actividad lab~ 

ral, de cuyo beneficio 1con6aico pueden descontarse, por di~ 

postct6n judicial, partidas destinadas al pago de la multa y 

la reperacl6n del dafto. 
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2,- La Confi1c1ci6n (253).- D0ctrin1laante sa h1 dividido 11 

pena da la confiscaci6n desde dos puntos de viste: 

1) General.- Consista en 11 afect1ct6n de todos los bienes -

presentes y futuros del sentenciado, 101 que pesan a fa -

vor del Estado por dispostci6n de 11 autoridad judictal. 

Esta es una pena que tuvo vigencia an legislaciones anti

guas (254) y que ha perdido toda prictica por ser a todas 

luces tnjust1 y trascendente, por estar en contra de los 

prlnciptos y fines de las teorfes penales aodernes. 

b) La conflscaci6n especial o coalso.- Aunque clertaaente 

c1us1 un prejuicio econ6alco, le naturaleza de este medi

da ha sido cl1slflc1d1 como aecanismo de seguridad, por -

lo que la anellzereaos posteriormente. 

3.- La reparacl6n del defto.- Consiste en que, dado que el 

bten Jurfdlco tutelado afectado por ciertos delitos for111 

parte del ••bito personal mas que del general o soctel, se -

estia1 que el sujeto activo debe entregar e le vfctime une -

(253) 

(254) 

VID. Rico, Josf M. Les Sanciones Penales y La Polftl
ca Criainol69lc1 Conteaporinea. Op. Ctt. p, 107, 

aecufrdese el caso de ciertas leyes chinas que dlspo -
nfan la conflsc1cl6n de todos los bienes de quienes 
atentaren contra le Casa Imperial, amfn de lis tortu
ras y la misma auertr que se lmponfan a los autores -
del llfclto y e sus familiares, V6ese el Capftulo 1 -
de esta Tesis Profesional. 



• 188 • 

su•• de dinero suftctente p1r1 r1p1r1rl1 por 11 vtol1ct6n co

aettda. Seguramente este mecantsao peno16g1co tuvo su ortg1n 

con 111 1nttgu11 teorfas de la •coapens1ct6n• an1ltz1das en -

al prtaer capitulo de esta tests profestonal. y considero que 

es una medida de 1nora1 taportancta ya que en si at1aa constt 

tuye uno de los fines que fflos6ftcaaente debe persegutP la -

pena. 

Por lo que se refiere a las ventajas que reporta en relac16n 

con la prts16n, son an,logas a las de 11 aulta. 

El c6d1go penal mexicano preve esta sanc16n en su art. 29. 

C) Medidas Humillantes. 

Estas persiguen actuar coao medidas generales y coao medidas 

especiales preventivas de delincuencia, a trav6s del arrepe~ 

t1a1ento que logren 1mpr1m1r en el delincuente concreto, o -

del teaor que desarrollen en la poblacl6n (255). 

oentro de estas aedtdas huatllantes podemos contar: 

l.- La reprensl6n Judicial •• Tuvo gran apllcacl6n en fpocas 

antiguas cuando se conced16 considerable Importancia• los • 

conceptos del honor y se observ6 profundo respeto por la opt 

(255) CFR. Rico, Jos@ M. Las Sanciones Penales Y la Polftl
ca Crla1no16glca Cont1pporln11. rn. pp. 108-109. 
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nf6n de 11 1utortd1d judtct1l. 

Stn 1ab1r90, tanto 11 r1pr1nsl6n pGbltce (r11ltz1d1 en sltto 

pGbltco o dlfundtde por 1lgdn aedlo de coauntc1cl6n), coao -

11 prl•1d1 (practtc1da I puerta cerrada), carecen hoy en dfa 

de ef1cttvtd1d coao sanciones penales, dado que el ctud1d1no 

coaGn ha perdtdo tnterfs y respeto por 11 111a1do de atenct6n 

de la autoridad Jurisdiccional (256). 

2.- Los azotes.- En 11 antlguedad, y I lo largo del derecho 

penal medieval, las penas corporales, entre las que se cont~ 

ban los azotes, tuvieron gran 1pltcacl6n. En fpocas poste -

rlores se ha evitado su pr6ctlca, salvo ciertas excepciones. 

Sin embargo, existen quienes pretenden su reaparlcl6n en ra

z6n de que la consideran un lnstruaento eficaz para provocar 

el arrepentimiento del sentenciado a tr1vfs del dolor ffslco 

y la hualllacl6n sufrida. 

Contra esta apreclacl6n se han utilizado como argumentos los 

resultados de numerosas Investigaciones que deauestren 11 ª! 

sencla casi coapleta de efectos sobre criminales desprovls -

tos de sentimientos y de moralidad, reportando efectos con -

(256) El Art. 42 del C6dlgo Penal prevf 1st1 medida bajo -
11 nombre de "Amonestacl6n", que consiste en la advet 
tencla que el juez dirige al acusado, haclfndole ver 
las consecuencias del delito que cometl6¡ exlt6ndolo 
a 11 enmienda y conmlnandolo con que se e lmpondr6 -
una sancf6n mayor si reincide. 
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traproducentes, pord••orallzadores, sobre suje.tos con sent1-

aientos de dignidad, 1a6n del lnGtll dafto f1stco que acarrean. 

Considero que, dados los dudosos efectos de prevencl6n, esta 

medida no debe utilizarse en la actualidad¡ el grado de des • 

arrollo social que 11 acept6 ha quedado superado desde hace. 

varios siglos, aa6n de la prohibici6n que 1ctua1aente taponen 

11 decl1r1ct6n universal de los Derechos Huaanos y diversas. 

constituciones nacionales, entre las que se encuentra 11 •••i 
cana (257). 

4.2.2.2. Medidas.de Seguridad (258) 

Estas aedldas persiguen fundamentalaente proteger al nGcleo -

social contra posibles actos de reinctdencta y se Imponen en 

1tenct6n a la peligrosidad del delincuente, stn considerar la 

gravedad del hecho cometido. 

(257) 

(258) 

El artfcu1o 22 de nuestra Carta Magna prohibe expres1-
aente "Las penas de mutl1act6n y de tnf1mt1, 11 marca, 
los azotes, los palos, el tormento de cualquier espe -
cte. 11 multa excesiva, la conftscacl6n de bienes y -
cualesquiera otras penas Inusitadas y trascendentales•. 
Subtema desarrollado prtnctp1lmente en base 1 111 des
tacadas Investigaciones del maestro José K. Rico, pu· 
bllcadas en Las Sanciones Penales y 11 Polfttc1 Crtal
dol6iica Contemporinea. Op. §lt. pp, llO y ss. y 1Nedi 

as ustltutlvas de 11 Pena e Prlsl6n" ~. pp, -
141 Y SS, · 
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Se subdividen en cuatro grupos faportantes, ceda uno con sus 

propin aetas especfffcas, e saber: h eliatnecfOn de,1 de11!!, 

cuente, su control y v1g111nct1, 11 1fect1ci6n p1trtaoni1l y 

11 restrfcct6n de derechos y liberudes, 

A) Nedtd11 de elfmfntc16n dt la socitdtd, 

Estas parten dtl prtnclpio de que existen ciertos delincuen -

tes que, dada su personalidad y peligrosidad, deben separarse 

del n6c1eo soct1l deftnttiv1 o teaporelaente. T6mese en cue!!. 

te que ditha separaci6n tiene un carlcter preventivo y no vi!!, 

dicattvo. 

l.- La Transportact6n de delincuente.- Tambfln conocfda como 

deportaci6n o releg1ci6n, tuvo por prtnctpio f11os6fico el 1!!, 

terls de sanear a 11 sociedad de sus elementos mis peligrosos. 

En le b61qued1 de medidas que lograran satisfacer ten fapor -

tente ftn se pens6 que le panacea radicaba en conducir a es -

tos sujetos e tierras lejanas desde donde no pudieren pertur

bar la ugurtdad y el orden social (259). En el pasado tuvo 

gran 1plicaci6n princtp1laente por partt de Inglaterra, Fr1n

ci1 y Rusta; stn eabargo, en le 1ctu1lldad es cada vez menos 

taplt1d1. 

(259) Para aayor ••plltud viese SUPRA 2.1.3 dt esta Tests -
Profesional. 
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En Ntx1co se ap11c6 esta •edtda, siendo dest9nada coao "Rel! 

gacUn•, en base• lo dtspuestoen el art. 27 del C6dtgo Pe -

nal. Se utiltz6 • la Colonia Penal de lu Islas Narfas, N1-

y1rtt, coao centro de rele91ct6n. En 1938 se derog6 el art. 

27; en 1943 se restablect6 su vtgenc11 y en 1947 11 relega -

c16n qued6 deftntt1vaaente elia1nada de 11 1eg1slaci6n aexi

cana (260), 

Por lo que toca al interna•iento de seguridad de criainales 

reincidentes y habituales, doctrinalaente se ha propuesto su 

reclusi6n en estableciaientos especiales de mlx1ma seguridad, 

ya por tieapo indeterminado, ya deftnitivaaente. Personal -

aente considero que no debe imponerse la reclusi6n con carl~ 

ter definitivo, sino que la permanencia del sentenciado debe 

estar deterainad1 por la prlctica constante de ex6menes que 

revelen su desadaptac16n y peligrosidad. 

2.- La Expulsl6n de Extranjeros.- La pr6ctica de deportac16n 

de extranjeros •antlene enorae aceptacl6n en las legislacio

nes aodernas. Constituye una medida de proteccl6n contri'! 

tr1njeros considerados peligrosos o Indeseables, ya por la -

coalsl6n de alg6n llfclto, ya porque su estancia se Juz91 In 

conveniente. 

(260) CFR. Carranca y Trujtllo, R1Gl. C6dipo Penal Anotado, 
~- p. 112. 
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Debe toaarse en cuenta que esta aedlda tiene carlcter adalnl!. 

trattvo y no Judicial, 

Art, 33 Constttuctonal. 

B) Nedtdas de Control. 

segOn lo dispuesto por nuestro 

Se cl1stftc1n dentro de este grupo el conftnaatento y 11 su•! 

st6n 1 11 vtgll1ncl1 de las ~utortdades. 

1.- El Conftn1alento y el Arresto Doatclllarlo.- Estas dos•! 

didas parten del alsmo principio, dlferenclAndose entre sf s~ 

lo por cuanto toca 11 lmbtto espacial a que se refieren. El 

confinamiento es un mecanismo de control que consiste en con

ducir al penado• un lugar deteralnado del territorio nieto -

nal en el cual permanecer& en libertad, con o sin vtgtl1nct1. 

El arresto doatctltarlo, por otra parte, ha sido autorizado 

por ciertas legislaciones como un mecanismo que permite al 

sentenciado, d1d1 su escasa peligrosidad en rel1cl6n con 11 -

naturaleza del llfclto cometido, cumplir 11 pena en su propio 

doalclllo o en el de una persone de 1rr1lgo y probada solven

cia moral. 

Personalaente considero que el 1rr1lgo domlclltarlo puede re

sultar, con medidas de vtgtl1nct1 convenientes, un efectivo 

tnstruaento sustitutivo de 11 pr1sl6n preventiva, mas 1Gn si 



• 1~4 • 

se aplica conJuntaaente con fianza o cauc16n coao g1r1ntf1. 

2.- La sualst6n a 11 vlgflancfa de las autoridades.- Esta es 

una aedfda que deba aplicarse conJuntaatnte oon alguna otra 

de car6cter foraattvo y resocfaltzante, A lo largo del pro

ceso de re1daptacl6n social I que se aoattt 11 delincuente, 

sobre todo en el caso de tr1t1aiento en libertad, es conve -

niente asistirlo con orientacl6n y vtgtlancta. En alguna 

etapa de la historia se ha sujetado al liberado 1 11 vigila! 

efe de los 6rganos policiacos, desgr1ct1d1•ente con resulta

dos poco alentadores porque, las •Is de 111 veces, constitu

ye un obstaculo para la re1d1pt1ct6n. Lo recoaendable es s~ 

Jetarlo a vigilancia de personal capacitado no policiaco, 

con caracter tutelar y protector. 

C) Medidas Patrlaoniales. 

Entre las medidas de seguridad de naturaleza patrimonial PO· 

deaos citar la confisc1ci6n especial, al cferre del estable

ci•tento y la c1uci6n de buena conducta. 

1.- La Conffscacf6n especial o comiso.- Aunque no es propta

aente un sustitutivo de la pena de pr1sl6n, sf constituye 

una aedlda Importante que puede aplicarse conJuntaaente con 

otra que persiga fines de sanct6n o de tratamiento. 
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El coaiso consiste en desposeer I una persona de una cosa cu

ya posesi6n es ilegal, que se ha utilizado para 11 comisi6n -

de un delito, o que representa un peligro para la seguridad, 

11 salud o 11 aoral pGbllca. De esta manera se pretende pro

teger a la sociedad al evitar que dichos obJetos puedan utllt 

zarse con fines llfcltos o asociales. 

Nuestra leglslacl6n conteapla esta aedlda en el art. 40 del • 

C6digo Penal para el Distrito Federal. 

2.- El cierre de establecimiento.- Al igual que 11 aedida an

terior, el cierre de establecialento constituye un Instrumen

to de protecc16n social cuyo objeto de apllcac16n es una enti

dad distinta del delincuente en sf mismo. Se le ha definido 

como la prohlblcl6n temporal o definitiva para que un establ! 

cimiento o empresa continúe en funcionamiento, porque se ha -

yan coaetldo en el o I travfs de fl actos llfcltos. 

Este lnstru•ento peno16glco se ha recomendado por ser un me -

dlO Intimidante y efectivo al poner fin radicalmente I una e! 

pres1 peligrosa para la economfa o la salud ffslca o moral 

del vinculo social, 

l.- La caucl6n de buena conducta.- Dada la escaso gravedad de 

cierto~ conductas, lo autoridad Judicial puede dejar de lmpo-
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ner una sanct6n, sustituylndola por un lla•edo e la no reine! 

dencla. Le caucl6n da buena conducta se origtna por la oblt

gact6n contrafda por al sujeto de observar buen comportaaten

to posterior, depositando en garantfl de su cv•pliaiento, une 

cantidad de numerario cuyo monto y durac16n del plazo de bue

na conducta debe fijar el juez en relacl6n con las condlclo -

nes econ6a1cn y la gravedad del acto. 

D) Medidas restrictivas de libertad 1 derechos. 

Estas tienen por objeto prevenir la comisi6n de nuevos 11fcl

tos mediante ciertas restricciones de 11 libertad y el ejerc! 

c1o de derechos. 

l.- Prohlblcl6n de residir en un punto datenatnado. Se mantt~ 

ne al sentenciado alejado de ciertos lugares donde puede obt~ 

ner vivencias o contactos que resulten negativos en su proce

so de resoclaltzacl6n. Cabe seftalar que esta medida casi ca

rece de ef1c1cl1 si no se prect1ca concordentamente con otras 

coapleaenterlas, co•o la sujec16n I vigilancia y el trabajo· 

en 11 bertld. 

2.- Las Inhabilitaciones,- El poder pGbllco cuenta con el im

perio para tmpedtr que, Individuos que han demostrado escasa 

Etlca profesional, Insolvencia moral, Incapacidad en el ejer-
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clcto de ciertas funciones o derechos, o han cometido algGn 

1lfctto en cuapltatento de su profea16n, trebejo, oftcto o 

cargo pGbllco, ejerciten ciertos derechos, se dediquen a de

teralnadas actividades, o deseapeften cargos pGbltcos (261). 

Conviene hacer dnfasls en que la apltcact6n de estas aedidas 

debe entenderse • tftulo de tnstruaentos preventivos de llf

cttos, y no coao procedlalentos vindicativos, por lo que de

ben laponerse conjuntamente con otras medidas que persigan -

la conveniente readaptacl6n social del delincuente. 

4.2.2.3. Medidas de Trataalento. 

Las aedtdas de trataalento, afdtco o educativo, se destinan 

a delincuentes con daftos, desviaciones o deftctencias ffsi -

caso pstco16glcas graves que 1ctG1n dlrectaaente sobre la -

conducta y redundan en la coaisi6n de llfcltos; las aedidas 

educativas deben conteaplar dos labitos distintos: primera • 

aente, habrln de procurar el incremento en cuanto a conoci -

atentos, prlncipalaente en lo que se refiere a determinada· 

Are, de la producct6n,arte u oficio en la que trabajara el -

(261) Esta aedtda existe en la 1egtslacl6n mexicana. Recufr 
dese, a manera de ejeaplo, la inhabtlltacl6n temporaT 
en el ejercicio de su profesi6n que se Impone a un •t 
dico, cirujano, com1drun10 partera que practique un· 
aborto. VID. Art. 331 C.P. D. F. 
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delincuente (262)¡ edeals, es auy importante que sfaultlnea

aente se practique sobre el sentenciado un1 ter1pi1 que le. 

impria1 rasgos de respeto y solid1r1dad social. 

A) Medidas Nedtcin1les. 

l.- El internamiento de criain1les enajenados y anoraales.

Sfn duda, el internamiento en estableciaientos cerrados debe 

tener vigencia para delincuentes que reportan disturbios gr! 

ves en sus facultades mentales que les convierten en sujetos 

con alto grado de peligrosidad. Sin eabargo, estas Institu

ciones deben perder sus rasgos carcelarios para convertirse 

en hospitales que pongan en prlctlca los avances de la psi -

quiatrfa y la psicologfa. 

i.- Trataaiento aldico oblfgatorio.- Se he recomendado suje

tar a trataaiento mtdlco obligatorio, ya sea en libertad o -

previo lnternaafento en instituciones mldlcas cerradas y 

creadas pera tal fin, a sujetos que requieren un tratamiento 

atdfco y reforaedor. 

(262) En nuestro pefs, dadas les deficientes condiciones 
educativas de gran parte de 11 pobl1cl6n, es conve 
nlente coaenzer por alfabetizar a impertir cursos de 
prla1rl1 y secundaria entre le m1yorf1 de los senten-
ciados. 



- 199 -

Se pretende sujetar I e1t1 aedida princip1la1nt1 1 1lcoh6li

cos y toxic4aanos, aedi1nte un pro9r1a1 que coaprende dos f!. 

ses: L• desintoxicaci6n y una et1p1 de terapia. 

y1abitn puede utilizarse con delincuentes sexuales que su 

fr1n problemas de mal funcionamiento gl1ndul1r, a quienes se 

1es puede sujetar a tratamientos mtdicos que sustituyan 11 -

practica medieval de 11 c1straci6n, tod1vf1 consentida por -

algunas legisl1ciones extranjeras. 

B) Medidas Educativas. 

Pretenden cumplir con fines educativos sobre el sentenciado 

desde los dos puntos de vista ya seft1l1dos. 

En el tratamiento en libertad, estos fines educativos pueden 

re1llzar1e sujetando 11 delincuente a la libertad vigilada o 

ºProbation•, que procedemos a comentar. 

La "Probation• tiene caracterfsticas similares a la condena 

condicional (que ya heaos analizado anteriormente). 

Se le considera como la medida del porvenir por los halagad~ 
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res resultados que h1 redituado en dtsttntos pafses (263); ,u 

pone no sola•ente 11 suspenstOn de la ejecuctOn de la pena, -

stno taabtfn la asistencia y la vigilancia de personal espe -

ct1ltzado. 

LI ªProbatton• se subordina 11 cu•pltaiento de ciertas condt

ciones co•o 11 restitucl6n de los objetos robados, 11 tnde•

ntz1ci6n de la vfcttma, 11 ejecucl6n de las obligaciones fa•i 

llares, el tener eapleo regular, pasar un examen o seguir un 

tratamiento mfdtco o pslqu16trlco, el soaeterse a una cura de 

destntoxlc1cl6n, el abstenerse de visitar ciertos lugares, el 

encontrar perl6dtc1mente al agente de probaci6n (que no tiene 

c1r6cter de vigilante policiaco, sino que es un ttcntco ins -

truldo profesionalmente para prestar asesorfa y orlentacl6n, 

so•etlendo 11 sentenciado a vtgllancta no represiva) (264) 1 

(263) 

(264) 

AQn cuando la opiniOn pQbllca ha recibido con ciertas 
reservas a 11 "Probation•, normalmente los resultados 
han sido estupendos, por lo que paulatinaaente se es
ta extendiendo en mas legislaciones. VEase G6mez Gri
llo, Ello. "Los Delincuentes Adultos J6venes. Preven
ciOn y Tratamiento•. Revista Me!lcana de Ciencias Pe
nales. Julio ¡g79_Jun1o 1980. No. 3. p. 198. 
En lo que se refiere I vigilancia del penado, existen 
dos sistemas: En el anglosaj6n el sujeto es vtgllado 
por los mencionados "Probatlon Offlcers• o agentes de 
probaci6n; por otro lado, en algunos palses con una 
estructural social y educacional considerablemente des 
arrollada, como Suecia, la vigilancia es eJerclda por
ciudadanos corrientes, que recogen este encargo como 
una prueba de confianza de la comunidad hacta ellos, 
recibiendo asesorfa de los llamados "Skydss Konsulen• 
ter" VEase Erlksson, Thorsten. "Problemas Relaciona
dos ~on la Reforma del Tratamiento de la Delincuencia". 
trlmlnalla. Afto XXIX. Noviembre de 1963. p. 844. 
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1 alguna otra prohlblcl6n u obllg1cl6n que 11 1u.torld1d podrl 

Imponerle dlscreclonalaente. segGn el caso concreto. 

Es conveniente hacer la observacl6n de que el txlto de 11 ae

dtdl en cuestt6n depende de 11 conventente seleccl6n de los -

sujetos, asf coao de la cantidad y c1lld1d del personal que -

tnterveng1 en su apllcacl6n. 

LOS coaentarlos en torno de su 1fecttvld1d son contundentes; 

G6mez Grillo. coao auchos otros autores, ha aanlfestado: "Y1 

con als de un stglo de experiencia, se puede considerar que 

es una f6raula exlstosa. no s61o para los j6venes adultos. -

sino para todas las categorfas de delincuentes•. (265) 

4.2.3. Comentarlos en torno de 11 apllcacl6n 
de los nuevos Instrumentos peno16g1-
cos propuestos. 

El derecho, asf como todas las Instituciones creadas por ts

te con fines de protecc16n y servicio social, deben ajustar

se a las necesidades caablantes que el mismo vfnculo social 

reclaae. De otra foraa se convierten en obstlculo& al deS11-

rrollo, seguridad y bienestar de los destln1t1rtos. 

---------------
(265) G6mez Grillo, Ello. ~~. p. 198. 
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En este sentido, es iaportante insistir en que la prisi6n se 

h1 convertido en un1 medida con dea1si1dos efectos negativos, 

por lo que debe intent1rse la 1plicaci6n d1 nuevos aecantsaos 

que cuaplan ••s eficazaente con los fines de 11 pena, 

Es cierto que la Pena Privativa de Libertad, tan coaunaente -

utilizada en todo el aundo, cuaple todav1a con 11 funci6n de 

eltainar a los delincuentes de alto grado de peltgrostdad, P!. 

ro debe ser considerada coao una ••s de 111 aedtdas entre lis 

cuales pueda escoger 11 autoridad para lograr 11 1decu1d1 in

dividu1lizact6n Judicial. 

Ahora bien, lis medidas propuestas redltu1r,n pocos 1v1nces -

si se aplican 1lsl1d1aente. Es necesario que se compleaenten 

unas a otras en busca de satisfacer los diversos fines de la 

pena. 

La efectividad de los nuevos instrumentos peno16gicos esta -

en funci6n de su conveniente lndlvtdu1llzacl6n, Para lograr 

este presupuesto es necesario dar lntervencl6n al consejo 

ttcnlco crtmlnol6glco tnterdlsclpllnarlo, no solamente en el 

estudio bto-pslcol6glco y social del delincuente, sino, lo -

als Importante, en la proposlcl6n de las medidas que deberln 

laponerse al sentenciado, 
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En Mfxico ya se ha aceptado institucionalaente que el princi

pal fin que debe persegu.1rse con la ap11caci6n de la pena es 

la readaptac16n del delincuente. Sin eabargo. todavfa no se 

ha comprendido que pocos resultados halagadores van a obtener 

se a1entras se stga considerando a la pr1si6n coao base del -

ststeaa penal. La alternativa la teneaos en aed1das de tratt 

atento en ltbertad. que sostengan coao estructura fundaaental 

el trabajo y la pr•ctica de terapias que 1aprtaan en el delt~ 

cuente rasgos de respeto, so11dar1dad. servtc1o y ut111dad S! 

ctal. 
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4,3, PROPOSICIONES DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE LA 
PRISION APLICABLES EN MEXICO 

4,3.1. La Criminalidad en M6xico. 

Antes de proponer medidas sustitutivas de la pena privativa • 

de libertad, es necesario hacer un somero comentario en torno 

de las causas de delincuencia en Mlxico. Cuando podamos com

prender 11 raz6n por 11 cual cada sujeto ha delinquido, e1t1-

remos sentando las bases para Imponerle medidas lndlvidualiz~ 

das que sean por sf mismas preventivas de reincidencia, 

Josl M. Rico defini6 la criminalidad como el •fen6meno de ma

sas constituido por el conjunto de infracciones que se come -

ten en un tiempo y en un lugar deter11inado". (266) 

L• criainalidad puede clasificarse a la luz de diversos crltt 

rios, siendo los m6s usuales (267): 

1.- En atencl6n a los bienes jurfdtcos que afecta;se divide -

de la siguiente aanera: 

a) Criminalidad de violencia. 

(266) 

(267) 

Rico, Jos6 M. Crtmen y Justtcl1 en Amlrlca Latina. Si
glo Veintiuno Editores. Mexlco, 1977, p. 34. 
CFR. Alvarado Alplzar, Samuel. Cl Problema de la Crlat 
nalldad en el Distrito Federal. les1's Profesional. -
t.H.t.P. Aca1Tl'n, 0.N.A.M. México, 19Bl. pp, 14-16. 
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b) Criain1lid1d contra 111 costuabres. 

e) Criminalidad econ6mic1. 

d) Criminalidad contra el derecho tntern1cton1l. 

2.- En 1tenci6n a 11 foraa en que es registrada pueden hacerse 

las stgutentes divistones: 

a) Crtatn1ltd1d Real, que constituye el total de los 111-

cttos coaetidos en un ttemp~ y un lugar determinado. 

b) Criminalidad Aparente, integrada por los delitos de que 

tiene conocimiento 11 autoridad, pero que no han sido 

investigados aGn. Son los delitos denunciados. 

c) Criminalidad Legal, compuesta por los llfcitos que fue

ron convenientemente probados I travfs del proceso y 

respecto de los cuales se dicta una sentencia condenat~ 

ria. 

d) Crlalnalldad Impune, constituye la diferencia entre la 

crlainalldad aparente y la legal. Es denunciada a la -

autoridad, pero no llega I dictarse una sentencia 11 

respecto. 
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e) Cr1ainalidad Oculta o cifra negra de la Cr1ainalidad, 

esta for•ada por la diferencia entre criainalidad 

real y crt•tnaltdad aparente, 

Ahora bien, an nuestro pafs los tipos dalictivos cuant1tatt

va•e~te mis iaportantes son los ilfcitos coMttdos contra 

los bienes -t1abifn conocidos coao econ6atco1- y los crf•• -

nes de violencia, 

Dentro del primer grupo, los ilfcitos als coaunes son: El -

robo, que en el Distrito Federal (268} tiende a auaentar en 

una relaci6n del 3,481 anual y el dafto .en propiedad ajena, -

que tiende a incrementarse a un ritao del 4,641. 

En la crtatn1ltd1d de tipo violento, las estadfsticas otor -

gen a las lesiones el primer lugar con un increaento del 

25,41, seguido del hoaicldio cuyo fndice aument6 al ritmo de 

12,61 anual. 

Pues bien, refirlaonos ahora a los factoras crimin6geno1, 

que son toda aquella relaci6n de ele•entos de carActer inter 

(268) lnfor•act6n tomada de Alvarado Alplzar, S1muel. !!.1!., -
ill.• p. 129, 
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no y externo que 1ctGan para 11 coatst6n de los tlfcitos 

(269). 

La taport1nct1 del conoctaiento de estos factores radica en 

obtener un criterio de las principales causas generadoras -

de 11 delincuencia, • partir de las cuales pueden definirse 

po11'ticn concretH de trateaiento para el del tncuente. 

El hoabre es una entidad bto-psfquico-soctal, por lo que 

10s or1genes de 11 conducta anttsoctal pueden encontrarse -

tndtstintaaente en esos tres 6abitos. 

La naturaleza de los factores es variada, obedeciendo I cri 

tertos no uniformes: puede haber factores htst6rlcos, pstc~ 

16gtcos, demogrAftcos, soctoecon6micos, culturales y polfti 

CDS (270), 

En el caso concreto de Mlxtco, stn embargo, las condiciones 

socto-econ6mltas y educ1ttv1s parecen tener especial In 

fluencia en el fen6aeno delictivo. 

(269) 

(270) 

Jean Plnatel deflnt6 los factores trlmtn6genos como 
"Todo elemento objetivo que Interviene en 11 produt
tl6n del fen6meno criminal". Por su parte, Rodr1guez 
Manzanera los expllc6 como "Todo aquello que favore
ce I la comls16n de conductas 1ntlsocl1les". VIO, Al 
varado Alplzar, Samuel. 1!.2., __ ~~ p, ~6. -
CFR. Rito, Josl M. Crimen y Justicia en Amlrlta Latl 
'!!· Qp_~....f..!...t. pp, 237-286. 
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L• desigu1l distribuci6n de la riquez1, tanto en el c1apo 

como en las grandes ciudades, ha desarrollado 11 creaci6n de 

grandes masas de marginados. Josf N. Rico seftala: "Basta 

consultar las est1dfstic1s criminales para constatar que 11 

inmensa mayorfa de las personas arrestadas por la pollcfa, 

acusadas 1nte los tribunales o condenadas a circel estl for

mada por individuos pertenecientes I las clases socia1es als 

desfavorecidas, los cuales viven en alojamientos insalubres 

y poseen un nivel de lnstrucci6n extremadamente deficiente• 

(271). 

En efecto, una encuesta realizada por el maestro Jorge L6pez 

Yergara en el afto de 1977 en el Reclusorio Oriente de la 

Ciudad de Nfxico, proporciona datos significativos. El cu! 

dro 1 se refiere a los ingresos que los Internos reclbfan -

antes de su detenci6n (272). 

(271) 

(272) 

Rico, Josf N. Crimen y Justicia en Amfrica Latina. 
~- p. 251. 
lnfora1cl6n tomada de Alv1r1do Alpizar, Samuel 
~- p. 73. 
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CUADRO 1 

&ANABAN NUMERO DE lNTERNOS 

DI 2,001 a 3,000 pesos mensuales 191 

3,001 a 4,000 . 123 

4,001 a 5,000 . 72 

5,001 a 6,000 n . 45 

6,001 • 7,000 21 

7,001 • 8,000 . 34 

8,001 a 9,000 . B 

9,001 a 10,000 . 28 

10,001 a 20,000 50 

20,001 a 30,000 . 19 

30,001 en adelante 24 

Sin datos 51 

Es revelador el hecho de que la mayorfa de los internos pertt 

nezcan a las clases marginadas con ingresos inferiores o ape

nas en el lfmite del salario mfnimo, que a le feche de la en

cuesta era de 106.60 pesos diarios. 

Taabifn resulta ilustrativ1 la afirm1ct6n de los maestros de 

Tevira y L6pez Vergara, en el sentido de que en el delito 

"El desequilibrio en el reperto de la riqueza, la desigual 

oportunidad hacia la educact6n, Indiscutiblemente Influyen de 
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aanera preponderante•. (273) 

La crta1naltdad de violencia (uttltz1ct6n tlegfttaa de la fue~ 

za) y 11 crta1na11dad econ6atca (aproptact6n 11egft1aa, des 

trucc16n o deterioro de los btenes aJenos) son consecuencia 

1nequfvoca de las deftctentes condtctones econ6atc1s y educati 

vas aeatcanas, por lo que las aedtd11 que deben 1aponerse al 

delincuente, habrin de ser capaces de aodtftcer su s1tuact6n. 

socto-econ6atca y cultural. 

4.3.2 La cr1s1s de la Ley penal. 

La 1p11c1ct6n en Nlx1co de aed1das penales con caricter verda

deraaente resoct111z1nte y educativo, es una aeta que no podr& 

1lc1nz1rse a1entras no sean refor111dos los lnstruaentos de que 

dtsponeaos en 11 actualidad, lo~ cuales han entrado en franca 

crisis porque persiguen aetas diversas a aquellas propuestas -

por las doctrinas penales aodernas. 

El C6dtgo Penal para e1 D.F. (cuya estructura y principios ge

nerales contienen 1os ordenaa1entos punitivos del resto de la 

RepGbllca) esta basado en conceptos propios de la Escuela Cll-

(273) Tav1ra y Norlega, Juan Pablo de, L6pez Vergara, Jorge. 
Diez Te••• Crlalno16,lcos Actuales. Instituto de For•• 
cfon Profesional de a ProcurailiirTa General de JustlcTa 
del Distrito Federal. Mlxlco, 1979, p, S9. 
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s1ca de Derecho Penal, uno de cuyos postulados••• t•portantes 

es t•poner un castigo proporcional 1 11 gravedad del delito c~ 

••ttdo, De esta •1ner1 se establece una tndtvtdua11zact6n l1-

gtslattv1 para cada tlfctto, Imponiendo un •fni•o y un mlxi•o 

de pena privativade libertad dentro de la que deberl realizar

se 11 indivtdualiz1ct6n judicial. Los crit1rtos dentro los 

que se basan ambas tndtvtdualt11ctones coostst1n en el anllt -

sis de 11 gravedad del tlfclto co•ettdo (274). Este •1s•o 

prtnctplo de gravedad de 11 conducta co•ettda fuoda•enta las -

ctrcunst1ncl1s agravantes o atenuantes p1r1 11 lmposlcl6n de -

sanciones. 

La Ley Penal Mexicana contiene algunos preceptos que disponen 

el estudio de la personalidad del delincuente como uno de los 

puntos de referencia en que deberl basarse la Individualiza 

ci6n judicial, pero dada 11 naturaleza del resto de los prece~ 

tos reunidos en el C6dlgo, esta lndlvlduallz1cl6n tiende a cat 

(274) Aunque el C6digo Penal para el D.F. dispone en su arti
culo 51 que al moaento de dictar 11 sanci6n el juez de
berl to••r en cuenta ciertos datos Individuales y socia 
les del sujeto, esf como les circunstancies del hecho= 
cometido, considero que este precepto no es suficiente 
si pretendemos Imponer medidas resoc1a11zentes y educa
tivas, ya que 11 autoridad Jurisdiccional se encuentra 
limitada por 11 lndlvldu1llz1cl6n leglsl1tlv1, 1mfn que 
los criterios del articulo 51 y del resto do nuestro or 
denaalento punitivo dedican mis etencl6n al estudio deT 
delito que 11 delincuente. SI queremos r11d1pt1r debe -
•os estudiar principalmente el hombre integralmente co~ 
cebldo,restando deftnltivldad 11 estudio del delito. 
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ninguna ••nera persigue la readaptacl6n del delincuente. 

LI resocfa11zact6n de quienes han coaetldo 11fcltos no ~odrl 

lograrse afentras utt11ceaos fnstruaentos coao 11 prisl6n y 

nuestra Ley Penal vigente, estructuradas para alcanzar fines 

distintos del que la sociedad requiere, porque aGn encuen 

tren en el castigo desaedldo, deforaante, al prlnclpa1 obje

tivo de las Instituciones penales. 

Las disposiciones de nuestro vetusto C6dlgo Penal Impelen a1 

Juez para que en su sentencia imponga un castigo adecuado 

al Infractor, castigo que debe ser proporcional a 1a n1tur1-

1eza y circunstancias del hecho cometido y a las condiciones 

particulares del sujeto. 

Con estos Instrumentos no podr, alcanzarse el objetivo fund! 

aental abrazado por nuestro articulo 18 Constitucional: la -

readaptac16n social del delincuente. 

El Derecho es una ciencia que tiene como objeto de estudio 

al hombre en convivencia social. Por ello, para no conver

tirse en un obst,culo al desarrollo, debe evolucionar acorde 

1 los requerimientos sociales y al avance de otras ciencias 

que estudian al ser humeno e travfs de distintos prismas. -
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51 pretendeaos, p1r1 beneficio de la coaunid1d, re1dapt1r a 

quienes hin actuado 1lfcit1aente, no podeaos desoir arguaen

tos de aedtctna, pstcologfa, sociologf1, pstquiatrfa y cri•! 

nologfa que condenan 1 11 prt1i6n coao una tnst1tuc16n defo! 

a1tiv1 de cuerpos y aentes, con profundos rasgos cr1a1n6ge -

nos, 

La 1ltern1ttv1 son medidas que, partiendo del conoctatento -

b1opslco16g1co y social del delincuente, se 1nd1v1dua11cen -

en busca de 11 read1pt1ci6n del sujeto y 11 efectiva rep1r1-

ci6n del dafto causado por 11 conducta 11fc1ta. 

RefirAaonos ahora 11 proceso de ind1vldu1ltz1c16n de penas: 

Coao sabemos, corresponde 11 juez, autoridad con facultades 

jurisd1cc1onales, analizar jurfd1caaente las pruebas de car

go y descargo en torno de la responsabilidad del procesado, 

asf coao evaluar la informac16n que le sea presentada en re

l1cl6n con la personalidad del delincuente, 1 ftn de tndtvt

du1llzar la pena. 

Estas atribuciones del Juez penal resultan convenientes para 

una l1gtsl1cl6n que, basada en el estudio del deltto, tapone 
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una sanc16n ea1nenteHnte exp1ator1a. v1ndicat1va (275). 

S1 pretendeaos 1aponer nuevos aecan1saos peno16gicos con cera~ 

ter verd1der1aente resoc1a11zante y educativo es aenester aodi 

ficar los criterios actuales de indiv1du111zaci6n. 

considero que la actual tndiv1dualtzaci6n legtslattva deberl 

ser sustituida por el s1aple enunciado de las aedtdas peno16-

gtcas, que se 1mpondr6n a c1d1 delincuente partiendo de un e~ 

tudto Integral de su realidad bio-pstco16gtca y social, pu 

dtendo la autoridad escoger, entre todas ellas, las als conv! 

ntentes a cada caso concreto. 

La selecct6n de •edtdas es una eapresa de prtaer orden en 1•

portancta. porque de su correcta adecuact6n dependera el fxt

to o fracaso de la nueva practica penal, debtfndose toaar en 

cuenta factores psfqutcos, bto1691cos y ,octales. 

-----·----------·-------
(27S) En Ntxtco existen auchos jueces que conctentes de su 

responsabtltdad social y sabedores de que 1• prtst6n • 
es auchas veces un dafto tnOttl y exagerado, taponen la 
sanct6n afntma que la tndtvtdualtzact6n legtsl1ttv1 -
les peralte. Sin eabargo la prtst6n, aunque rtductda 
en duract6n, esttgaattz1 Indefectiblemente al Interno 
y se convierte en una experiencia de la que dtffctl•e~ 
te se vuelve para llevar una vida normal en libertad. 
Al seftalar que la naturaleza de la actual sanc16n pe -
nal es emlnenteaente expiatoria, no me refiero a la t~ 
tenct6n que puedan tener los Jueces al dictar sus sen
tencias, sino al caracter que le taprtme la Ley Penal 
en su conjunto y la realidad panltenctarla mexicana. 



- 215 -

Es conveniente enfet1~ar que los estudios de estas lreas del 

conociatento han alcanzado en 11 actualidad un alto grado de 

dasarrollo y especta11zac16n, por lo que deben -ester a cargo 

de un Consejo Tten1co .. crtatno16gico con carlcter tnterd1sct

p1 inario, el que no solannte debera dedtcaTse 11 estudio i[ 

tegral del procesado, como actualaente se hace en los reclu

sortosdel D.F., sino que propondrl el trata.tanto concreto. 

que habrl de destinarse a cada delincuente. 

Esta ltmttante I la atribuc16n ya tradicional que el juez -

tiene pera !aponer la sanci6n penal, debe entenderse coao un 

resultado de 11 espectalizact6n de las a,eas del conoctmten

to, ten necesaria si se toma en cuenta el desarrollo y aapl! 

tud de cada una de ellas. 

La actuact6n del juez, con una s6llda prepar1cl6n en Oere 

cho, debe circunscrtbirse al anllisls eminente•ente jurfdico, 

al estudio en torno de 11 responsabilidad penal del procesa

do, permltllndose que la tndtvtduallzac16n de medidas pene· 

lesquede en •anos del Consejo Tlcnico • Crimino16g1co, cuyo 

estudio int1rdisclplin1rio peralte esperar una mejor adecue• 

cl6n entre el sujeto en cuesti6n y les medidas selecclon1d1s. 

SI bien 11 tmpostcl6n formal de 111 medidas penales pertene

ce jurfdtcamente 1 11 autoridad Jurisdiccional, en apego• -
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lo dispuesto por el artfculo 11 Con1tttuc1ona1, con1tdero que 

de•• besarse en la op1n16n del seftalado Consejo Britlntco. 

4.3.3. la Nueva Polfttca Crtalnal. 

Sin duda las condiciones socio-econ6afcas y educativas que t~ 

peran en el pafs intervienen como generadores de los fen6ae -

nos deltncuenclales. 

Resoctalizar a quien ha actuado ilfcitamente es hacer de fl -

un hoabre Gtil, no peligroso. 

Para ello es necesario que la sociedad lo dote de los afniaos 

de subsistencia, que lo provea con un empleo que le reporte 

Ingresos dignos. 

En este sentido, y toaando en cuenta que la mayor parte de 

los delincuentes en Nfxlco pertenecen a la clase de los mar

ginados, deben adoptarse medidas peno16gicas que encuentren 

en el trabajo, ya en libertad, ya en establectaientos cerra

dos, el caatno de la resoctalizact6n. 
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Un gran nOaero de los reos que boy inundan nuestras saturadas 

prisiones. condenados I sufrir tas consecuencias de ten dafti• 

nos estabteciatentos y a convertirse en sujetos altaaente pe

ligrosos. podrfan ser readaptados si se tes sujetase a aedi -

das del ttpo de los "Jatl work retease-progra•s". los arres -

tos de ftn de seaana o et rlgiaen de prueba. los que aplica -

dos conjuntaaente con terapias que iapri•an en el delincuente 

rasgos de solidaridad y respeto por los bienes soctalaente t! 

telados. contributrfan a reincorporarlo en la convivencia li

bre. 

Nuestra legisl1ct6n punitiva debe ser reforaad1. depurada de 

101 eleaentos que le i•priaen un caracter retributivo. para 

adoptar las •edidas que beaos coaentado en el punto 4.2.2. de 

este trabajo de tesis. en busca de 11 recuperaci6n de delin -

cuentes con bajos fndtces de peligrosidad, procurando no ba -

cer trascendentes en sus familias las penas que se iapong1n • 

estos. 

En cada caso de tndivtdu1ltz1ct6n de sanciones deben cubrir

se los fines de la pena ya 1n114z1dos, cuanttftcando cada uno 

de ellos en funct6n de la personalidad del sujeto concreto. 

El coaplejo proceso de tndtvidu1ltz1c16n propuesto, del que 

depende el extto de la nueva polftlca crtatnal, debe ser ••l! 
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rtaltzado por el Cons1ao Tlcn1co lnterdtsctpltnarto, org1nt1-

ao 1d6neo para proponer 11 juez los procedtatentos •Is adecut 

dos I cada caso especfftco. 

Las propostctones anteriores pretenden aodificar principios 

que han estado vigentes por largo tieapo, pero considero que 

vale la pena ponerlos en prlctfea porque tienden, en su con -

junto, 1 satfsfaeer uno de los objetfyos a que deben servfr -

las estructuras jurfdieas; el bienestar de 11 eoaunidad. 
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CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

~ 

La conducta cr1m1nal ha aaenazado la seguridad y estabilidad 

social desde 6pocas 1naemorables. 

El poder pQbltco. legltlaado para 1ctu1r ea ejercicio de 11 

legftlaa defensa social. he m1terlaltz1do • lo largo de la 

hlstorta su poder sancionador con diversos Instrumentos pena

les. Sin embargo, el Invocar 11 legftl•• defensa soctal no f! 

culta a la autoridad para cometer actos que slgntflquen 11 

vtolacl6n de las garantfas jurfdlcas fundamentales. 

La pena, cuyos orfgenes se pierden en los oscuros dfas del n! 

clalento de los primeros grupos sociales y que desde ahf ha 

inlci1do un largufslmo desarrollo, con incontables etapas de 

estancamiento y no pocas reversiones, con rasgos huaanos I V! 

ces, de brutal expresi6n otras tantas, ha alcanzado hoy dfa -

un grado de desarrollo que parecerfa inmejorable para el crt

atnal, si se Juzga con ligereza. 

Cterto es que en las sociedades contempor6ne1s no subsisten 

ya las expresiones de Inhumana crueldad con que se trat6 11 

delincuente en la antigua China, por ejemplo, ni se autorizan 

las p6bllcas ejecuciones llenas de sadismo tan comunes en la 

europa medieval. En el momento actual el Instrumento peno16g! 

co por excelencia es la pena privativa de libertad, que n1ci6 
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porque se le consid1r1b1 une ••dide ••s benigna que los ant! 

guos tor•entos -aunque algunos autores seft1l1n qae las pen11 

largas de prtst6n llegan e converttrse en 1utlntico delirio 

tntermineble pera el interno, par le dr1•ltic1 existencia 

dentro de los penales, donde la 1aen1z1 ffsice es un coapaft! 

ro ••s y el terror pslco16gico forme parte de ceda dfe- pero 

que ha tenido un desarrollo •uy li•ttedo, si constdere•os 

los enormes cambios que les sociedades han experiaentedo de~ 

de el s. XVI -en que aparecieron los prtmeros rasgos de la -

pena privativa de libertad- o, aes propiamente, desde el s. 

XVIII -cuando se consolide el perfodo de 11 readaptec16n so

cial a trevls de la prlsl6n- hasta la fecha. 

La evolucl6n de las sociedades debe realizarse integral•ente 

En el caso de Mlxico hemos observado profundos cambios en 

111 condiciones ldeo16glcas, econ6mlc1s y sociales, pero en 

el ce•po de la justicia penal aún conserve•os estructuras 

propias del s. XVIII, que no obstante haber recibido impor • 

tintes Impulsos, sobre todo en los últimos eftos, mantienen 

todavfe un rezago considerable y traen consigo graves conse

cuencias que les convierten en medidas socialmente contrepr~ 

ducentes. Considero que en el momento hlst6rlco actual es -

tmperetlvo Insoslayable que se realice, a nivel de prlncl 

plos ftlos6flcos constitucionales, una escala de prioridades 

de los fines que en nuestro pafs debe perseguir la pena, 
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enarbolando coao obJettvo fundaaental del ststeaa de justt • 

eta crlatnal a la readaptacl6n social del deltncuente. aate

rtaltzando. adeaas, la postbtlldad Jurfdlca de cuapltr esta 

elevada aeta con aedtdas aas evolucionadas y eficaces que la 

prtst6n. 

En observancia de 11 jerarqulz1cl6n de nuestros ordenaaten

tos jurfdlcos. la legisl1cl6n penal secundarla y las estrat! 

glas de polftlca criminal deberan adoptar los instrumentos • 

operativos y ejecutivos que se requieran I fin de concreti -

zar la resoci1ltz1ci6n del delincuente aediante la 1plicaci6n 

de las opciones que ofrecen las ciencias del comportamiento 

psico-biol6gico-soct1l del hombre, aglutinadas bajo la vfst6n 

tnterdisctpltn1ri1 de la crtalnologfa. 

Segunda 

La lfcita detenci6n ffsica de una persona a cargo del Poder 

PGblico. se ha traducido en la existenci1 de 11 pris16n conc! 

bida desde dos puntos de vista: con car,cter de medida preve! 

tlva y coao consecuencia material de la sentencia condenato • 

r1e. 

El prtaero de los casos ha sido objeto de ataques muy serlo, 

porque resuelve el conflicto entre el lnterf1 Individual -,u~ 

tentado en base al principio de que el sujeto no debe ser mo-
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lestado en su libertad sino hasta que haya sido plenaaente 

de•ostr1d1 su responsabiltdad penal- y el llaaado interts li 

cial -que procura asegurar la presencia del procesado en el 

juicio y evitar que tste aproveche su libertad para dtftcul

tar o hacer i•posible la investig1ci6n- sacrificando 1 1qu1l 

y originando en consecu1nci1 un abuso en el uso de la pri 

116n preventiva. 

Algunas legislaciones extranjeras han optado por decretarla 

Onicamente para casos en que se sospeche fuga, no se tenga 

do•icilio conocido o exista te•or fundado de que el procesa

do destruya las pruebas de cargo o induzca• los testigos a 

declarar falsamente. 

Nuestra 1egislaci6n, sin embargo, sostiene un criterio •enos 

evolucionado en raz6n de que parte del estudio abstracto del 

delito. El derecho• 11 libertad provisional bajo protesta 

o bajo fianza o cauci6n, asf cofto el principio de que no de

ber, ordenarse prtsi6n preventivf para delitos I los que co

rresponda pena 1ltern1tiv1, se sustentan Gnica•ente sobre 11 

fr,gil base de 11 dur1ci6n de la$ penas que la lndividual1Z! 

ci6n legislativa ha destinado a ceda conducta tipificada co

•o ilfclto penal. 

Debe•os reconocer que la Gnlc, funci6n ~ue cumple 11 prlsi6n 

preventiva es asegurar 11 presencia del procesado ente el 
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tribunal, evitando su fuga y sujetandolo a todas las conse -

cuenclas que se deriven de la sentencia. Por otra parte, 

tiene coao rasgos censurables el reportar daftos bto16gicos y 

psfqufcos 11 procesado, afectar su faaa pdb11ca, desaeabrar

al nGcleo familiar, perjudtcar a todos aquellos que dependan 

econ4mtcamente del Interno y, sobre todo, el hecho de que no 

sea una medtda preventiva, sfno a todas luces represiva y e! 

pfatorla. Ante esta realidad debemos preguntarnos Les jurf

dlcaaente aceptable el hecho de Imponer una sancl6n afectan

do Inclusive a terceras personas sin existir una sentencia -

que determine la plena responsabilidad penal del sujeto? 

Los argumentos que sostienen la ut111zacl6n de la medida que 

se comenta no son suficientes si se les valora en relacl6n -

con sus graves inconvenientes. 

Propongo que los actuales criterios para sujeci6n a prlsl6n 

preventiva, basados en el estudio abstracto del delito, sean 

sustitufdos por medidas como arresto domiciliario, prohibi -

ci6n de asistir a un lugar determinado, otorgar fianza o ca~ 

ci6n, obligarse a asistir a todas las dlllqenclas judiciales 

y garantizar el pago de la reparacl6n del dafto. Las anterio

res pueden ser medidas sustitutivas de la prtsl6n preventiva 

en los casos en que no se sospeche fuga, se tenga arraigo en 

un lugar determinado y no exista temor fundado de que el suJ! 

to destruya los rasgos del delito o de que Induzca a los tes

tigos a declarar falsamente. 
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Por lo que se refiere a la pena privativa de libertad, 6sta 

tuvo sus primeras m1ntfest1clones en el s. XVI como 11 alter 

nativa que a 11 postre sustituirte las deplorables condicio

nes penales de 11 6poc1. La sociedad mtsaa, hastiada de las 

pr,ctlcas penales basadas en la tortura y el terror, encon -

tr6 en 11 prlsl6n 11 instrumento que las hum1nlz1r1, satlsf! 

clendo un creciente reclamo nacido de 11 evolucl6n ldeol6gt

c1 de los pueblos. 

No puede negarse el avance peno16glco manifestado por 11 

adopct6n de la aedlda penitenciaria hace cuatro siglos. Mar 

c6 el principio de 11 humanlzacl6n penal. El simple almace

namiento de personas entre los muros carcelarios se preflrl6 

por encima de una 1mplfsima gama de ln6tlles tormentos hasta 

entonces utilizados, en un acto de comprensl6n por la reali

dad del delincuente, y de reconocimiento de la dudosa efecti 

vldad preventiva dt los mttodos mis violentos y atemorizan -

tes. La 1plicacl6n de una medida que teóricamente persegufa 

la correccl6n del delincuente, lmplement6 a 11 enciclopedia 

de justicia criminal, por primera vez en 11 historia, con 

eleaentos de verdadera utilidad social. 

la pena privativa de libertad ha tenido la responsabilidad -

de cumplir con dos fines esencialmente distintos: los enun

cl1dos de la Escuela c1,slc1 del Derecho Penal le confiaron 

11 funcl6n de castigar al delincuente. "la pena debe ser pr~ 
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porc1ona1 al tlfctto co•ettdo" decfan, tnsptrados por un afan 

e•tnentemente v1nd1cat1vo. 

Poster1oraente se 1ntent6 ut11fzar a los establectafentos P! 

nftencfarfos coao Instrumentos de readaptac16n social del 

crtafnal, concedtfndoles fines aas aapltos, complejos y con

tradtctorlos. Tal es el caso del Klxlco actual, en que las 

malas condiciones de progr1aacf6n, operattvfded y arquftect~ 

ra de ceda establecf~1ento en concreto, asf como 11 natural! 

za mfsme de esas casas del temor y 11 degr1dact6n, tmpos1bt-

11tan el cu•plfmfento de 11 elevada a1sf6n resoct1lfz1dor1 y 

les convierten en instrumentos peno16glcos socialmente contr! 

producentes. 

Los establecimientos penftenclarfos mantffestan su f•enco e! 

tado de crisis por los rasgos negativos y las consecuencias 

que acarrean I partir de tres puntos de viste: 

1) Ffslco.- Les malas condiciones 1rqultect6ntc1s y 111ment! 

etas en gran parte de les c,rceles mexicanas, provocan 

trastornos en la salud de los internos. La cont1mtnacf6n 

a que estln expuestos, las condfcfones insalubres en que 

permanecen, la deficiente atencf6n mldlca que se les pre! 

ta y la frecuente adqutstcl6n de victos dentro del penal, 

redundan en el deterioro del estado ffslco de los reclusos. 
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b) Psico16gico.- La vida anor•al en los astableci•ientos car

celarios origina desviaciones en el comportamiento, las 

que se aqudizan confor•e se alarga la detenc16n. Le 1bso

lut1 separ1ci6n del mundo exterior contribuye a crear 

un1 co•unidad carcel1rt1 con usos y costu•bres sui-generis 

que desvfen 11 interno de los principios tttcos y •orales 

que lo habilitan para una convivencia nor•al en libertad. 

La gradual "pr1sionalizac16n" impri•e en el sujeto rasgos 

que indefecttble•ente lo conducen a la •aduraci6n de una 

personalidad criminal, provocada ta•bitn por el aprendiza

je del cri•en y la formaci6n de asociaciones delictuosas. 

La •onotonfa de 11 vida y 11 carencia de estfmulos para bus

car 11 super1ci6n provocan un ambiente de 1patf1 y letargo -

que reduce los intereses del individuo hasta min1strarlos 1 

niveles prt•itlvos y elementales, deformando 11 concepc16n -

de 11 realidad en procesos continuamente irreversibles. 

Esta ••Plia•ente probado que los Internos continuamente son 

afectados por daftos psico16gicos serios como la •neurosis" y 

•psicosis carcelaria", caracterizados por estados de depre -

st6n pstcol69tc1, debilidad intelectual, deb111tamiento de -

la personalidad, automatis•o perntctoso, frecuentes accesos 

de ansiedad y exaltac16n tr1ductbles en agresividad, y, en· 

el segundo caso, por aluctnactones, delirios ststem1ttz1dos, 
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dtsafnuc16n de ••morfa y, en general, romp1a1ento con la re! 

11dad. 

Por otra parte, el 1tsl1mtento sexual contribuye 11 desarro

llo de desvtactones como el fettchtsmo, el exhtbtctonismo y 

11 hoaosexualid1d. 

c) Social.- LI iapos1cf6n de la pena prfvatfv1 de lfbertad 

conduce I situaciones que trascienden y 1fect1n I los nG

cleos familiares del interno y a 11 sociedad en general. 

La detenci6n de un padre de familia necesariamente provo

ca una profunda desestabilidad en el núcleo familiar, 

princfpalmente por la p6rd1da del apoyo econ6m1co. 

Por otra parte, la posterior re1ncorporacl6n del reo I la 

vida libre, seguramente convertido en un sujeto desviado 

y •is peligrosos, expone a la comunidad a la comlsl6n de 

nuevos llfcitos. 

La prisl6n no solamente no cumple con la responsabilidad de 

resoctaltzac16n que le ha sido encomendada, sino que ademas, 

parado) lcaaente, produce efectos lesivos en el Interno y lo 

convierte en un ente peligrosamente expuesto a la reinciden

cia. 



• CCD • 

~ 

Dada 11 dram6ttc1 realidad penitenciaria descrita, es tmpr11 

ctndtble la adopct6n de nuevas aedtdas penates que reporten 

mayor utilidad soctal y que permitan cuapttr con los fines 

de la pena. 

Extste una taportante tendencia de car6cter tnternactonat d! 

rtgtda hacia ta uttttzact6n de tnstruaentos peno16gtcos apl! 

cables en libertad, a ffn de evitar la negativa practica pe

nttenchrh. 

En Mfx1co podemos aprovechar las experiencias realizadas Id! 

cuando esos nuevos instrumentos peno16gtcos a nuestra reali

dad socio-econ6mica. 

Algunos autores han manifestado que et sistema de readapta -

cl6n social en Mfxlco actualmente esta Integrado por el tra

dicional tratamiento en prlst6n y por et tratamiento en 11 • 

bertad, a1tert1tlz1do en 11 apllc1ct6n de ta condena condl -

cton11 y la libertad preparatoria, 

Sin embargo las seftaladas instituciones penales mexicanas, • 

si bien han contribuido a aliviar en alguna medida la exces! 

va ut111zac16n de la pr1s16n, no pueden cnn\1derarse como m! 
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did1s de tr1t1mlento resocl1liz1nte en libertad, en r1z6n de 

los siguientes hechos: 

El interfs que promovi6 11 1dopct6n legis11tfv1 de les medt

d1s en cuest16n obedecf6 a una preocupaci6n por d1sm1nu1r -

los d1ftlnos efectos carcelarios. Se pretendi6 eximtr de esta 

gravosa pene I cierta categorfa de delincuentes (mediante 11 

condene condicional) y acelerar 11 1iberac16n de otros tan. 

tos (1 travfs de la libertad preparatoria). 

Este Intento por disminuir la criticable influencta peniten

ciaria sobre el reo no ha sido capaz. sin embargo, de propor 

cionar los recursos que el sentenciado requiere para lograr 

su readaptacl6n. Nt lacondena condicional ni 11 libertad 

preparatoria se han consolidado como medidas de tratamiento 

en libertad porque se han entendido como simples "beneficios• 

por los que el reo permanece en libertad, pero que no contr! 

buyen a su eficaz reintegracl6n a la comunidad. 

Por otro lado, los criterios para la concesi6n de las medl • 

das comentadas son inapropiados, en r1z6n de que parten de· 

razonamientos eminentemente vindicativos y de un estudio lb! 

tracto del delito, y no de le concepcl6n blo-psfqulce y so· 

cial del hombre criminal. 
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Sexta 

El estableci•iento cerrado cumple todavfa una importante fu! 

ci6n socl•l, ya que •antfene afslados a criminales de alta 

peligrosidad cuya 1fberacf6n serfa un riesgo para la co•unf

dad; en estos casos la pr1vacl6n de libertad debe subs1stfr 

en atenc16n a criterios de seguridad social y necesidades de 

trata•lento a largo plazo, pero no con los fines expiatorios 

clhicos. 

Sin perjuicio de lo anterior, existe una Importante categorfa 

de delincuentes -para quienes la pena privativa de libertad 

resulta especialmente gravosa- que requieren medidas esen 

clal•ente distintas a la prlsl6n que, sin dejar de proteger 

a la sociedad, actGan positivamente propiciando su readapta -

cl6n. 

Propongo la adopcl6n de las siguientes medidas en el sistema 

de Justicia crl•lnal mexicano: La semi-libertad, los arres

tos de ffn de se•ana, el trabajo obligatorio en libertad, 

los "dfas •ulta•, el confinamiento, el arresto domiciliarlo, 

11 su•lsl6n a la vigilancia de las autoridades, prohlblcl6n 

de residir en un punto determinado, las Inhabilitaciones,•! 

dldas de tratamiento mfdlco y educativo y la probacl6n. 

Debemos tomar en cuenta que los crfmenas cuantitativamente· 

••s laportantes en Mfxlco son patrimoniales y de violencia; 
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los factores crtmln6genos que 1ctG1n p1r1 le coalsl6n de es -

tos llfcltos son principalmente de naturaleza socto-econ6alc1 

y educetlve, y 11 gran m1yorf1 de los delincuentes pertenecen 

a las clases m1rgln1d1s. 

Le criminalidad de violencia (uttltzacl6n llegfttaa, de la 

fuerza) y la criminalidad econ6atca (apropt1ct6n llegftima, -

destrucción o deterioro de los bienes ajenos) son consecuen -

eta lnequfvoca de las deficientes condiciones soclo-econ6al -

c1s y educativas mexicanas. Las medidas peno16gtcas propues

tas pueden ser de elevada utilidad social en raz6n de que 

tienden a modificar la realidad soclo-econ6mlce y educativa -

del delincuente. 

S_éptlma 

La leglslacl6n penal vigente para el D. F., con competencia -

para el &mbtto federal -cuyos principios y tendencias genera

les conservan el resto de las legislaciones hom61ogas de la -

República- resulta Ineficiente en la búsqueda de la readapta

ct6n social del delincuente, en raz6n de su naturaleza emlne~ 

temente vindicativa y de su fundamento en el estudio abstrac

to de 1 l'.te 1 lt o. 
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Octu1 

Les •edtd1s sustttuttves de 11 pen1 pr1v1t1v1 de libertad pr~ 

puestas en el punto sets pueden ofrecer excelentes resultados 

en 11 practica penal •extc1n1 st los criterios de lndlvldueli 

z1ct6n son adecuados. 

El desarrollo de les c1enc11s de la Nedtctna, Pslquietrf1, 

Pstcologf1 y Soclologf1, integradas en la vtsi6n 1nterd1sc1 -

plln1rt1 de la Crtmtnologf1 ponen 11 alcance de las instltu -

clones penales tlcntcas y procedimientos que permiten reall -

zar el estudio de personalidad del hombre criminal y pueden -

ofrecer une oplni6n especializada y confiable en la selecci6n 

de las medidas peno16gicas ld6ne1s que deben imponerse a cada 

delincuente en busca de su re1daptacl6n. 

La tarea de indtvlduallzac16n judicial tiene una Importancia 

•ayúscula para una eficaz practica peno16glca. Los criterios 

para la conveniente selecc16n de las medidas penales deben b~ 

serse en los conocimientos y expertencl1s de ciencias comple

jas cuyo objeto de estudio es el hombre concebido como ente 

bto-pslco-soctal. 

Pues bien, considero que el juez, con una s611da preparact6n 

en Derecho, debe delegar el estudio y aqullatacl6n clentfflca 

de lnformacl6n propia de otras &reas del conocimiento con un 

grado de desarrollo considerable, como son la Medicina, Psi-



cologfa, Psfqufatrfa y Socfologfa, a un organfs•o especfalf• 

ZldO. 

Opfno que la 1utorfd1d jurfsdfccfonal, fnvestfda de faperto 

para ejercftar su atribuci6n Ius dicere, debe basarse en la 

opini6n del Consejo Ttcnfco-Cri•fno16gfco al elegir, fndfvi

dualtzando, las •edtdas peno16g1cas 1d6neas I cada deltncue! 

te concreto. 

Esta varfante I las tradicionales facultades de 11 autoridad 

judicial debe entenderse como un resultado de 11 necesidad -

de especiallzact6n en las areas del conocimiento, dada la 

profundidad y complejidad de cada una de ellas, y considero 

que de concretizarse legislatlvamente contrlbulrfa a consol! 

dar una practica penal mas saludable, de mayor calidad tfcn! 

ca y con posfbllldades de brindar mejores resultados. 
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