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INTRODUCCION 

la vida del delito y sus  consecuencias, 

representan uno de los aspectas ads relevantes del estudio 

del Derecho Penal. esta rama del derecho nace paralelanente 

con la humanidad. pues cuando e) heabre se relaciona entre 

si. surgen una serie de necesidades, que conjugadas con 
sentimientos negativos y malévolos dan vida al delita, ante 

contra el cual el Estado, tiene la obligacidm de luchar para 

tratar de disminuir las altas estadisticas de criminalidad. 

io que comprende también la eficacia del medio coactivo que 

representa la pena, y ia reaccidn que esta produce en 

nuestra sociedad . 

La Sociedad, covo forma de vida indispensable para 

el hombre quien no puede vivir aislado de sus sesejantes, 

requiere de un control de acciones y omisiones en cada 

individuo para hacer posible la araonia conjunta de sus 

integrantes, evitando con ésto, conductas delictuosas que la 

dafien, ya saa con alguna conducta de hacer o no hacer, 

Sieapre tratando de obtener soluciones para resolver 

conflictos y fomentando la cooperacidn entre todos sus 

bombres para alcanzar el afiorado bienestar comin. lo cual es 

maximo anhelo de un Estado debidamente conforaado. E} 

Estado, al ver que se encuentra en peligro su abjetivo, es 

decir. comsidera que se esta dafiando el bienestar comin por 

alguna conducta reprobada por los individuos que conforaan 

 



Ja sociedad, haciéndose serecedor el delincuente con su 

conducta por el hecho de ofender a la sociedad de la que 

forma parte, a un castigo que permita corregir y subsanar su 

proceder, lo cual es un razonamiento vdlido para que el 

Estado, en curplimiento de sus funciones, evite en la nayor 

Proporcién posible la comisidn de ilicitos que perturban la 

aracnia entre sus horahres. quienes lasentableaeate por ser 

de vaturaleza imperfecta. coasten errores por los cuales 

deben ser castigados con la imposicidn de una pena. dando 

vida a una rana del Derecho, como es el Derecho Penal que 

desde su nacimiento hasta la fecha ha tenido una serie de 

aatices en cuanto a la imposicidém de sanciones. siendo 
catalogailas estas en su inicin cosmo crumleente decpiadadas, 

y yaen la actualided al compararlas veaos que las sancicnes 

se han investido en cierta forma humanitarias. 

Es una innegable y vergonzosa realidad, que en 

nuestro pais, la delincuencia ha incrensntado sus 

estadisticas velozmente, asi también, no es ajeno a la 

sociedad que los Centros de Readaptacidn Social. sufran de 

una sobrepoblacién extrema, lo cual no permite al Estado 

otorgar a los presos el debido tratamiento para su 

regeneracion, siendo éste en primer término quien viola sus 

derechos huranos fundamentales, no cumpliendo con el 

objetivo que ezige y tipifica la Ley. tal circunstancia 

aunada a la corrupcidn. y a la falta de presupuesto 

econémico por parte del Estado, hacen que la pena privativa 

de libertad no cunpla el objetivo por el cual fué 

tipificada, lo cual es parte de la inquietud surgida a la 

sustentante, ya que si ésta sancicn, no estdé cumpliendo con 

su objetivo, entonces ¢porque nuestros jueces penales se 

limitan en la imposicidn de ésta?. si existen otras 

 



alternativas como son las medidas de seguridad y los 

sustitutos penales, las cuales em su gran mayoria se 

encuentran legalrmente tipificadas en ios diversos Cédigos 

Penales existentes, tanto en el 4ubito Estatal, como en el 

aéubito Federal, pero la realidad la aplicacién de 

sancionss es muy diversa a la que se encuentra plaseada en 

nuestras leyes penales, eésta situacion forma parte 

fundarental en la propuesta que la sustentante pretende dar 

a nuestro sistena judicial. iaplicando con esto el hacer 

conciencia nuestros jueces penales para que traten a 

través de los medios que cousideren necesarios, despertar 

todas y cada una de las medidas de seguridad y sustitutos de 

la pena de prisidn evictentes, siendn @cta una da lar 

principales inquietudes que aniaaron la elaboracién del 

presente trabajo. resultando necesario el andlisis de las 

sanciones y medidas de seguridad que tipifican diversos 

codigos penales. ya que la sayoria de las sanciones y 

medidas de seguridad en la pr&ctica no son aplicadas, y la 

que se aplica en forma usual coro es la Pena Privativa de 

Libertad no cuaple con el objetivo por el cual fue creada. 
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CAPITULO I 

““ACERCA DE LAS CIENCIAS PENALES Y EL DERECHO PENAL’’ 

1.1. PARTES EN QUE SE DIVIDE PARA SU ESTUDIO. 

El Derecho Penal, para su estudio se divide en doc 

partes: Ia General y la Especial, la primera comprende la 

Tearia de la ley penal, Teoria del delito (que incluye el 

estudio del delincuente) y por ultiac, la Teoria de la Pana 

y de las redidas de seguridad. la segunda parte. o sea la 

parte especial comprende los delitos en particular, las 

Ppenas y medidas de seguridad aplicables a casos concretos. 1 

Es muy relevante para la debida comprensién del 

presente trabajo que recorderajcs que estudia el Derecho 

Penal. que comprendamos también, cual es la finalidad de 

ésta rama del Derecho, y el porqué se hace necesaria la 

imposicidn de la Pena, como castigo a la comisién de un 

delito, vamos a analizar también lo que es la Penologia, 

rama intimamente relacionada con el Derecho Penitenciario, 

asi cono el estudio de la pena y su forma de aplicacicn, 

coaprendiendo con ello cuales som sus principales objetivos, 

y por ende, vamos a deterainar si el principal objetivo al 

1.- Linearieuatos Elesentales de Derecho Penal. Fernando 

Castellanos. Pag. 19. Editorial Porrtia.~ México 1964. 

 



irmponer la pena se est4 alcanzando los Centros de 

Readaptacién Social, 4 si éstos lugares solo son nidos y 

escuelas de delincuentes, para lo anterior vanos a analizar 

algunas definiciones de diversos estudiosos del Derecho 

la materia. 

1.2. ALGUNAS DEFINICIONES DE DERECHO PENAL 

Tratadistas y estudiosos del Derecho, definen al 

Derecho Penal. con diversos aatices y razonanientos, pero 

todes coinciden en que el delito es una conducta negativa 

que lesiona a la sociedad. y¥ el delincuente debe ser 

castigado. 

El Derecho Penal  foraa parte del total 

ordensmiento juridico, y su concepto, gira alrededor de un 

Criterio subjetivo, o bien, en torno de w criterio 

objetivo. 

“El Derecho Penal en sentido objetivo es el 

Conjusto de noraas juridicas. establecidas por el Estado. 

que determinan los delitos. y las penas. Esta nocidn 

contiene el fundanento de] Derecho Penal positivo. 

El Derecho Penal sentido subjetivo es el 

Derecho de Castigar (ius puniendi), es el derecho del 

Estado. @ conainar la ejecucién de ciertos hechos (delitos) 

con penas. y. en el caso de su comisidn, a irmponerlas y 

ejecutarlas. En ésta nocién esté contenido el fundanento 

filosdfico del Derecho Penal’’. 2 

2.-Derecho Penal. Eugenio Cuello Caldn Pag. 7 Editora 

Nacional Novena Edicidn. México 1968. 

 



““E) Derecho Penal es una rama del Derecho Péblico 

Tnterno, cuyas disposiciones tienden a mantener el orden 

politico-social de una comunidad. combatida por medio de 

penas y otras aedidas adecuadas aquellas conductas que le 

dafien o ponen en peligro’’. 3 

El Derecho Penal Subjetivo esta liritado por el 

Derecho Penal Objetive, considerandose entonces, que la ley 

penal limita la prerrogativa subjetiva del Estado, al no 

poder castigar mds que las acciones tipificadas coro 

delites. con penas previanente consignadas en el precepto 

legal. Luego entances teneaos, que el orden punitivo. es 

estrictamente legal y de contornos netarmente objetivos. 

Ia Evoluciadn de las Sociedades. ha tenido coro 

conpsecuencia que a las definiciones anteriores se les 

incluyeran ciertas medidas de combate contra la 

criminalidad. que son las medidas de correccién y de 

seguridad, sumandose a las noraas relativas al delito, y a 

ia pena, también las aedidas de seguridad. 

Por lo tanto, torando en consideracién estos tres 

elenentos. habrd de definirse subjetivamente como e) derecho 

del Estado, a deterrjinar, imponer y ejecutar las penas y 

derds medidas de lucha contra la criminalidad. y¥ 

objetivanente como el conjunto de norgas establecidas por el 

Estado. que determinan los delitos, las penas y las uedidas 

de seguridad con que aquellos son sancionados. 

3.-Derecho Penal Nexicano. Ignacio Villalobos Pag. 15 

Editorial Porria. México 1992. 

  

 



Cabe hacer xwencidn. que solo el Estado, es titular 

del derecho penal, fuera del Estado, no hay verdadero 

derecho penal. 

Sacioldgicamente considerado el Derecho Penal ‘‘es 

como un fendmeno social que representa aquel conjunto de 

reglas de conducta sancionadas con el medio especifico de la 

pena, que son el producto de la necesidad propia del Estado, 

de dar a la poblacién una disciplina coactiva y una eficéz 

tutela, asi coro de asegurar la observancia del xinino 

absoluto de soralidad considerado coreo indispensable y 

suficiente para la segura y civil convivencia en un 

deterainado moaento histdrico’’. 4 

Otra definicidn de suza iaportancia del Derecho 

Penal por contener los tres eleaentos esenciales, nos dice 

que “‘es la rana del Derecho Piblico interno relativa a los 

delitos, a las penas y a las nedidas de seguridad que tiene 

por objetivo inraediato la creacidn y la comservacidn del 

orden social’’. 5 

Coma poderos constatar por lan definiciones 

anteriores. de estas se desprenden tres elerentos a saber 

que son: el delito, la pena y las aedidas de seguridad. 

sin dejar de rencionar la importancia que tiene la relacidn 

juridica o el nexo causal para hacer inputable la conisidn 

de un delito. 

4.- Instituciones de Derecho Penal Italiano. Vicente Manzini 

Pag. 78 Editorial Cedam. Padova 1968. 

S.- Lineanientos Eleaentales de Derecho Penal. Fernando 

Castellanos. Pég. 13. Editorial Porria.- México 1984. 

 



““PENOLOGIA. CIENCIA PENITENCIARTA ¥ DERECHO PENITENCIARIO’’ 

1.3. PENOLOGIA.- Segin Fernando castellanos, la 

penolagia “"Es el conjunto de disciplinas que tiene por 

objeto el estudio de las penas, su finalidad y su 

ejecucian’’ . 

Asi también establece que la ‘’Rama importante de 

la penclogia es la Ciencia Penitenciaria. cuyo objeto de 

conocimiento es le pena de prisidn. en su aplicacién, fines 

y consecuencias’’. 6 

Diversos tratadistas del Derecho han definido y 

marcado el abjeto que tiene ésta rana de la Penologia 

diciendo: 

Malo Camacho define al Derecho Penitenciario coro 

“El conjunto de noraas que regulan la ejecucidn de las penas 

y redides de seguridad. iapuestas por ila autoridad 

Ccompetente coro consecuencia de la comisién de conductas 

previstas como delitos en la Lay Penal’. 

Otros autores extranjeros lo han definido coro 

“la disciplina concerniente a los varios aspectos de la 

condicién del hombre privado de la libertad por un hecho 

penal”. 7 

6.- Linearmientos Elenentales de Derecho Penal. Fernando 

Castellanos. Pég.305.-Editorial Porria.~ México 1984. 

7.- Derecho de Ejecucion de Penas.- Jorge Ojeda Velazquez .- 

Pag .$.-Editorial Porria.- México 1994, 

 



Siracusa, define el Derecho Penitenciario, coro 

“el complejo de norrgas que regulan la relacidn juridica 

punitivo-ejecutiva entre el Estado y el condenado de wo 

deterainado pais*.8 

Novelli, nos dice que “el Derecho Penitenciario, 

contiene las normas juridicas que regulan la ejecucién de 

las penss y medidas de seguridad’ 9 

Jorge Ojeda VYeldzquez. define a esta rama como 

“el conjunto de las disposiciones legislativas ° 

reglanentarias que disciplinan la privacidn de la libertad, 

desde que un individuo es detenido y puesto a disposicidn 

del Ministeric Piblico, convalidando su estado de detencidn 

por el drgano jurisdiccional y puesto a la disposicidn de 

custodia de la autoridad adwinistrativa . hasta lea total 

compurgacion de la pena que le fué impuesta.“’ 10 

Con las definiciones antes transcritas, el autor 

antes mencionado establece que “‘el objeto del Derecho 

Penitenciario, desde el punto de vista estrictamente forsal 

abarcea todo un complejo de noraas legislativas y 

reglanentarias que disciplinan diversos aspectos como: 

a) La detencién de una persona en un reclusorio 

para arrestados. como consecuencia de la violacidn a lcs 

8.- Siracusa. WN. Istituzioni di Diritto Penitenziario. 

Hoepli. Milano.- Pag. 3.- Italia 1963. 

9.- Novelli, G. L’Autonomia del Diritto Penitenziario. en 

rivista di Diritto Penitenziario.- Pag.5.- Roma 1933. 

10.- Derecho de Ejecucidn de Penas.- Jorge Ojeda Veldzquez .~ 

Pags. 6.7.- Editorial Porrisa.- México 1994. 

 



  

reglanentes de Policia y Buen Gobierno. o bien sujeto a una 

nuedida disciplinaria dictada por un Juez Civil o Penal. 

b) La detencién preventiva camo consecuencia da: 

la cormisién de un delita cometido en flagrancia: la 

detencidn por una Autoridad adainistrativa justificada por 

ja urgencia y convalidadas posterioraente por la Autoridad 

Judicial; la detencidn por una orden de aprehemsidn girada 

por la Autoridad jurisdiccional: la detencidn preventiva 

como consecuencia de la espontdnea presentacidn de un 

presunto responsable delante a una autoridad: y la detencidn 

Preventiva como consecuencia de un auto de foraal prisidn 

(arts. 16 y 19 Constitucionales). 

c) La detencidn por condena definitiva, a pena 

privativa de la libertad. 

dad) La detencién por sujecién a una redida de 

seguridad detentiva, sea a una colonia penal o dentro de wu 

hospital psiquidtrico.‘’ 11 

El Derecho Penitenciario, con el transcurso del 

tiempo ha evolucionado. y ésta rama ha influido notablerente 

sobre el desarrollo de la Ciencia Penitenciaria, y ha 

llegado a descstrar que la ejecucion de la pena, debe ser 

considerada comso una relacidén juridica. y no debe de 

considerarse a loo condenadoe o promeeadoe como una “reo” a 

disposicién absoluta de la autoridad Penitenciaria. sino que 

11.- Derecho de Ejecucién de Penas.— Jarge Ojeda Yeldzquez.- 

Pags. 6.7.~ Editorial Porria.- Méwico 1994. 
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con activo de esa relacion juridica coexistan en el detenido 

ciertos derechos y obligaciones que vienen a ser 

reconocides y tutelados por el Derecho Pemitenciario. 

En virtud de lo anteriosente expuesto, poderos 

afirmar que el derecho penitenciario, es el conjunto de 

disposiciones legales que regulan la relacién juridica 

surgida a través de un titulo de ejecucidn privativo de la 
libertad personal (llamese éste auto de foraal prisién o 

sentencia). entre el detenido y la administracidn de la 

institucién carcelaria en que se halle aquél, sujeto a 

Proceso o compurgando una pena. 

Con ésta afirmacidn podeuos decir que el objeto 
Gel Derecho Penitenciario desde el punto de vista 

sustancial, abarca el conjunto de nornas dirigidas a: 

a) Definir los derechos y los deberes de los 

detenidos. precisando las sanciones. les redics de tutela 

y los recursos para hacer respetar dichos derechos. 

b) Determinar ninuciosamente las condiciones de 

vida saterial y moral de les detenidos. 

c) Disciplinar los aspectos referentes a la 

realizacién del programs de tratamiento reeducativo de los 

detenidas. 
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1.4.DERECHO PENITENCIARIO Y CIENCIA PEWITENCTARIA. 

Ta relacion entre el Derecho Penitenciario y ja 

Ciencia Penitenciaria, es exclusivasente de colaboracién y 

de compleaentariedad. donde cada uno conserva su propia 

independencia. por lo tanto son dos rxodos de estudics 

diferentes. 

El Derecho Penitenciario, es un conjunto de noraas 

que forman parte del Derecho positivo, ¥ por lo tanto 

vinculantes para los sujetos de la relacidn penitenciaria: 

Juez, Autoridad Penitenciaria y detenido. 

Ia Ciencia Penitenciaria. es un complejo de 

normas técnicas dirigidas a obtener el) fin que la pena se 

Propone (intimidacion, prevencidm. readaptacidn). Su cbjeto 

principal es aquel de influir sobre e!] Derecho penitenciario 

para transforrarlo. y adaptario al objeto que la pena se 

Propone alcanzar;: por lo tanto podemce decir, que #ata rasa 

es la Ciencia que estudia la realidad juridica penal. y mira 

a la construcciém, elaboracién y sistematizacién de las 

noreas juridico-positivas que regularén el estado linitativo 

de la libertad personal, y los fines que se persiguen con 

ésta. 
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1.5.EL DERECHO PENITEHCIARIO ¥ LA CONSTITUCION 

Ia Carta Magna es la estructura portadora del 

Sistema Penitenciaric, pues en ésta, se contienen los 

principios fundamentales de carécter penal. se encuentran an 
la nisaa las garantias individuales. organizacién del Estado 

y de sus poderes, y por ende en algunas de sus noraas van 

reflejados matices del Derecho Penitenciario, quedando ésta 

rama en completa y absoluta subordinacidn con nuestra 

Constitucién, ya que de ésta esana. 

1.6.EL DERECHO PENITENCIARIO Y¥ EL DERECHO PENAL 

El Derecho Penal, determina los tipos de redidas 

detentivas . las condiciones objetivas y las foraas en que 

vieneu a ser aplicadas: en cambio el Derecho Penitenciario 

precisa el contenido de la pena fijando su aplicaciém a fin 

que ésta logre los fines juridicos y sociales que se 

Propone alcanzar (retribucion, intinmidacidn, carreccién y 

readaptacion). 

1.7.LA PENA ¥ SU DEFINICION. 

Ta palabra’ Pena’ (del latin poena) y (del griego 

poiné). denota el dolor fisico y moral que se iapone al 

transgresor de una ley. 
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“Pena es la retribucidn egpiatoria de un delito 

por un ral proporcional a la culpabilidad’’ .12 

“La Pena, es wn nal con el que amenaza el Derecho 

Penal para el caso de que se realice una conducta 

considerada coro delita’’. 13 

“La Pena, es el sufriniento impuesto por el 

Estado. en ejecucicém de una sentencia. al culpable de una 

infraccion penal’’. 14 

“La pena, es el castigo Jegalmente impuesto por 

el Estado al delincuente, para conservar el orden 

juridico’’ .15 

Como puede observarse de estas definiciones. las penas 

son la consecuencia de la responsabilidad penal, asi risac 

comstituyen el medio adecuado para Iluchar contra las 

delitos, no obstante es necesario analizar otra figura 

elemental, como son las nedidas de seguridad que tienen coaco 

finalidad la prevencidm de la comisidn de un delito ¥ se 

aplican por el caraécter peligraso del sujeto. 

12.- Tratado de Derecho Penal. Torc II, Maureach Reinhert. 

Editorial Ariel .- Barcelona 1962, Pag. 490 

13.- Derecho Penal. Mier Puig Santiago, Pag.3 Editorial PPU, 

Barcelona 1985. 

14.- Derecho Penal, Eugenio Cuello Callon. Pag. 579 Editora 

Nacional, Novena Edicidn, México 1968. 

15.~ Lineargientos Elementales de Derecho Fenal, Fernando 

Castellanos, Pég. 306 Editorial Porria. México 1984. 
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las penas histdricarente, como podreros ver ads 

adelante, se han inpuesto en un déebito de crueldad, 

injusticia y venganza, siendo estas formas no recorxendables 

para lograr una satisfactoria convivencia social, ni aucho 

renos buscaban la readaptacién del sujeto infractor a la 

sociedad, utilizandose los delincuentes, en la mayoria de 

los casos, con un dniao de ejemplaridad. En la actualidad 

tenesos una tendencia humanista para la aplicaciadn de 

sanciones, se trata de Jlograr la rehabilitacidm del 

delincuente y de que este toxe conciencia de que su canducta 

no es la idénea,y una vez logrado esto trate de carabiar su 

comportamiento para lograr araonizar con la sociedad. El 

Sistema Penitenciario actual a pesar de las grandes logrns 

abtenides sufre de trascendentes carencias que impiden que 

hos Centros de Readaptacién Social cuuplan su conetido. 

1.8 CARACTERISTICAS DE LA PERA 

I.-~Proporcional al Delito.- Los delitos graves 

deben sancionarse con penas graves y viceversa. 

If.- Personal .- Solo debe imponerse al 

delincuente, nadie debe ser castigado por el delito de otro. 

III.- Tegal.- Llas Penas deben estar siempre 

establecidas en la ley, haciendo realidad el principio de 

‘’nulla poena sine lege’’. 

I¥V.- Igualdad.- Insplica que las penas deben 

aplicarse por igual, sin importar caracteristicas de la 

persona, como es su posicidm social, econésica, religiosa. 

color, raza, etc. 
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¥.- Correccional.- Debe tender a corregir la 
conducta equivocada del delincuente. 

¥VI.- Juridica.- Por la aplicacién de penas se 

logra el restablecixiento del orden legal. 

Villalobos, sefiala como caracteres de la pena los 

Siguientes: debe ser aflictiva. legal. cierta. piiblica, 

educativa, humana, equivalente, suficiente, resisible. 

reparable, personal, variada y eldstica. 

1.9.CLASIFICACION DE LaS PENAS 

a) Por el bien juridico injuriado por el 

delincuente. 

b) De acuerdo a los delitos por los que se iapone. 

c) De acuerdo a los afactoe que producen. 

De acuerdo a la primera clasificacién pueden darse 

la existencia de cinco clases de penas:   
1.- Capitales.— Privan de la vida al reo. 

2.- Aflictivas.- Procuran algin sufrimiento al 

delincuente sin quitarle la vida, dentro de ellas se 

encuentra la marca, mutilacidn, azotes, cadenas etc. 

3.~ Infargantes .- Causan dafio en el honor del 

delincvente. camo son la picota. el estigua, la obligacién 

de llevar vestidos especiales, etc. 

4.- Pecuniarias.- Dismginuyen de alguna manera el 

patrinonio del delincuente. 
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S.- Restrictivas de la libertad.- Linitan la 

capecidad de accién del individuo, restringiendolo a ciertas 

zonas como puede ser la prisidn. 

De acuerdo a la calidad de les delites cometides 

por el delincuente, las penas pueden ser: 

a} Criminales.- Se aplican a individuos que han 

coretido delitos sumamente graves. 

b) Correccionales.- Se impone a personas que hen 

cometido delitos de mediana gravedad. y cuyos reos pueden 

ser facilrente corregidos. 

c) Tas de Policia.- Se aplican a los que 

contravienen reglamentos de policia. o realizan violaciones 

adainistrativas. 

Seqin los efectos producidos, las penas a su vez 

pusden clasificarss an: 

a) Eliminatorias.- Marginan definitivarente al 

delincuente de la sociedad. ejemplo: pena de averte y 

Prision perpetua. 

b) Seaielininatorias.- Recluyen al culpable 

separanddio de la sociedad por un tierpo determinado, 

ejeaplo: la prision teaporal y la deportacidn. 

c) Correccionales.- Tienden a obtener la 

Tehabilitacién social del delincuente pero sin segregarlo. 

como pueden ser los casos de la amonestacidn g el 

apercibiniento. 

Por su fin preponderante, las penas se clasifican 

en intinidatorias. correctivas y elininatorias, segin se 
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apliquen a sujetos no corrospidos. a individucs ya saleados 

pero suceptibles de correccidén, o a inadaptados peligrosos. 

Por el bien juridico que afectan, pueden ser: 

contra la vida (pena capital): corporales (azotes, marcas, 

autilaciones):contra la libertad (prisian. confinasiento. 

prehibicion de ir a lugar determinado): pecuniarias (privan 

de algunos hbienes patriaoniales, como la smulta y le 

reparacion del dafio): y contra ciertos derechos (destitucién 

de funciones, pérdida o suspensidn de la patria potestad y 

la tutela, etc. 

En térainos de lo anterior, concluirzos que la 

Pena, debe tener como principal referencia al individuo 

aise. A quien trata de corregir y cuya peligrosidad se 

previene tomando en consideraciém el acto ejecutadc. asi 

coao ja forma de ejecucién del delito, pare poder 

establecer el alcance de aquella peligrosidad, asi coro 

también el daiio causado al sujeto pasivo, teniende en cuenta 

los elementos materiales y xorales lesionados. debesos 

abtener wna pena que sea proporcional al delito de que se 

trate, y eds atin, lograr que con el cusplimiento de esa pena 

se alcance la readaptacién del individuo a la sociedad, lo 

cual es el principal objetivo del Estado. 

Toda vez de que ha sido necesario definir 

aapliamente el concepto de Pena. asi como analizar su 

Clasificacién. en virtud de que las penas son un aspecto 

importante para Ja debida comprensidm de ésta propuesta, 

ahora resulta trascendente también en el presente trabajo 

especificar en forma clara que entendesos por Punibilidad, 

elemento que forma parte en la configuracién del delite. 
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1.10. PUNTBILIDAD 

Ua Punibilidad, consiste en el xereciaientoa de wa 
pena en funcidn de la realizacidn de cierta conducta, por 
lo tanto un comportaniento es punible cuando se hace 

acreedor a la pena. 

La conducta tipica. antijuridica ¥y culpable 
debe tener coro coaplemento la anenaza de la imposicidn de 
una pena, siendo la pena uma consecuencia del delito. No 

debeacs constituir la pena como elemento esencial del 
delito, en virtud de que éste puede existir 

independienterennte de la imposicién de la pena, siendo la 

punibilidad un presupuesto de la culpabilidad, dando al 

delito un aatiz externo y distintivo de otras acciones. 

analicercs ahora porque deciaos gue la Pena, 20 
es un eleaento esencial para la configuracidén del delito. 

Cuando nos referiacs a un elesento esencial, 
deciacs que es algo indispensable para que una cosa pueda 
tener cl carécter de lo que todos comccames quo os, luego 

entonces vemos que en algunos casos por su especialidad la 

punibilidad desaparece por razén de las personas y de la 

utilidad social que tendria la impunidad. como es e) caso 

de las llamadas Excusas Absolutorias que constituyen el 

aspecta negativo de la punibilidad y que son las causas que 

dejan subsistente la conducta ilicita. es decir, el delito 

se encuentra integrado por todos sus eleaentos esencialaes. 

existiendo una conducta tipica y antijuridica. que por 
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alguna razén preponderante la Ley considera debe quedar en 
la inpunidad. 

En nuestro sistena juridico se tienen las siguientes 

excusas absolutorias: 

a) Excusa en razdn de la comservacién del nicleo 

familiar. 

b) Excusa en razon de la raternidad consecuente. 

c) Otras excusas por inexigibilidad. 

1.11.MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Tas medidas de seguridad. son aquellas que sin 

valerse de la intimidacidn, y sin tener cardcter definitivo. 

buscen el fin de prevenir futuros atentados de parte de un 

sujeto que se ha aanifestado propenso a incurrir en ellos; 

asi tenenos que en tanto que la aulta y la prision son 
verdaderas penas, todas las dem4s sanciones que menciona la 
Ley pueden tomarse como siaples medidas de sequridad. 

Puede confundirse lo que es propiamente una pena ¥ 

una medida de seguridad: a aabas se les designa generalaente 

con la denominacidn de sanciones. La distincidm radica en 

que rientras las penas llevan consigo la expiacidn, las 

uedidas de seguridad intentan evitar la comisién de nuevos 

delitos. 

 



Sefiala Villalobos. que no deben ser confundidas 
las eedidas de seguridad con los redios de prevencién 

general de delincuencia, ya que estos son actividades del 
Estado. que se refieren a toda la poblacion, coro la 
educacidn publica, el alusbrado nocturno de las ciudades o 

la organizacidn de la justicia y de la asistencia social, 

en cambio las medidas de seguridad recaen sobre una persona 

Geterainada, por haber conetido alguna infraccion tipica. 

Para distinguir estos dos conceptos como son la 
Pena y las Medidac de Seguridad basta sefalar treo 

diferencias. 

1.- Ta pena es consecuencia de un delito, la 

uedida de seguridad se aplica por el carécter peligroso del 

sujeto. 

2.~ Al impomer la pena se produce un sufriniento. 

con le aedida de seguridad se prevé la conision de un 

delito. 

3.- Ta pena se inpone tomando en cuenta la 

gravedad del delito y el grado de culpabilidad del autor, la 

modidad de seguridad de iapone tomando en cuenta la 

pelisgrosidad del individuo. 

Conforae a las caracteristicas sefialadas 

anteriorzente poderaos decir que las redidas de seguridad. 

son los gedios de profilaxis social, por las cuales se trata 

de evitar que personas peligrosas puedan llegar a conster 

delitos. 
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1.12.CLASIFICACION Y LIMITES PARA IMPOHER 1LaS 

MEDIDAS DE SEGURIDAD. 

Les aedidas de segurided se clasifican en: 

a} Personales 

b) Patrinoniales 

Son Personales aquellas que van dirigidas a 

cambiar la conducta del individuo y a su vez pueden ser: 

I.- Detentivas. Son las que supriren la libertad 

de wsoviaiento, por ejeaplo . la renisidn a colonias 

agricolas, o el envio a maniconios o centros de salud 

rental. 

Ii.- No detentivas. En ellas no se supriae la 

libertad de noviniento, sino solo la disainuyen. por 

ejeaplo, prohibir la concurrencia a ciertos lugares, el 

trabajo a favor de la comunidad, etc. 

TII. Correctivas. Llevan un fin educacional coao 

puede ser la asistencia a una escuela de trabajo. 

Las nedidas de seguridad patrirgoniales, surten sus 

efectos disminuyendo el] patrimonio del inculpade. coro son 

la caucidn de buena conducta y el decomiso. 

Tas medidas de seguridad son disposiciones 

Sefialadas en la ley, y deben ser aplicadas por un Juez 

competente. de acuerdo a la legislaciGn positiva que inpera 

en nuestro pais, de manera especial en nuestro Articulo 14 

 



de la Constitucidn Federal se establece la isposibilidad de 

imponer penas que no esten decretadas por una ley 

exactamente aplicable al delito de que se trata, llegando 

con esto a la isaposibilidad de aplicar medidas de 

seguridad, siendo solo factible la imposicidn de penas. 

Si analizamos e) Articulo 24 del Cddigo Penal 

Federal, podremcs constatar que no sefiala ninguna 

diferencia entre las penas y las medidas de seguridad. 

aas sin exbargo contiene esta disposicidm evidentes medidas 

de seguridad que debieran ser consideradas serianente 

para la prevencidén de delitos. em concreto refiriendonos al 

punto tres el cual establece el “Internaniento o trataniento 

en libertad de iniaputables, y de quienes tengan el hdbito o 

la necesidad de consumir estupefacientes o psicotrépicos” .16 

Otro precepto que contiene una rxedida de seguridad 

es el Articulo 68 del ordenamiento antes invocado e) cual 

se refiere a los incapaces. y que sefala que..." las 

personas inirzputables podran ser entregadas por la autoridad 

judicial o ejecutora, en su caso, a quienes legalaente 

corresponds hacerss cargo de ellos. siespre que se obliguen 

& tomar les emedidas adecuadas para su tratamiento ¥ 

vigilancia, garantizando por cualquier aedio y a 

satisfaccion de las rencionadas autoridades en cumpliniento 

de las obligaciones contraidas. Ia autoridad ejecutara podré 

resolver sobre la rxodificacidn o conclusidn de la medida, en 

16.—-Cédigo Penal Federal. Editorial Porrda. México 1997. 

 



forma provisional 0 definitiva, considerando las necesidades 

del tratamiento, las que se acreditardn xediante revisiones 

periddicas, con la frecuencia y caracteristicas del 

caso’’ 1? 

QOtra clase de redidas de seguridad se refiere a 
jos menores de edad, quienes se rigen por  disposiciones 

especiales. En el Distrito Federal, por ejemplo, existe un 

Consejo Tutelar para Menores Infractores, y tiene por objeto 

Brosover la readaptacidn de los snenores rvediante el estudio 
de su personalidad, asi como su xedio social, procurando 

establecer medidas correctivas de proteccién y vigilancia 
durante su tratarnienta. El Consejo puede aplicar las 

siguientes medidas: internaniento en una institucién o 
libertad vigilada. sea con su familia 0 dentro de un hogar 

sustituto, 

Como poderos oobservar, en nuestro. sistena 

juridico, se contergplan diversas clases de redidas de 

seguridad, y sin embargo atin con la limitante que contiene 

el texto del articulo 14 constitucional, estas son aplicadas 

por los Grganos judiciales sexicanos, con las restricciones 
y carencias que establece la ley, asi como la Econosia 

Nacional. 

Debescs aencionar que el Poder Judicial, en la 

rayoria de los casos queda imposibilitado para la aplicacion 

de asedidas de seguridad. ya que no existen recursos 

econdmicos suficientes que permitan la creacion de 

17.-Codigo Penal Federal. Editorial Porria. México 1997. 
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Instituciones de carécter gratuito que hagan posible el 
boner en aarcha las diversas aedidas de seguridad que 

existen. y lograr con ello una real prevencidn en la 

conisién de delitos. 

Es de invaluable trascendencia para el Derecho 

Penal, que se lograra una real y estricta aplicacidn de 

nedides de seguridad, ya que si el abjetivo es disreinuir la 

comision de delitos, haciendo una verdadera valoracién y 

andlisis de estas medidas seria factible el evitar la 

conducta delictucsa y con ello la imposicién de las penas, 

ahorrando el Estado. parte de su presupuesto econdsico para 

la santencidn de los Centros de Readaptacién Social, los 

cuales no padecerian de la sobrepoblacidn que los agobia y 

que en auchas ocasiones no pueden controlar. 

Erréneasente se ha llegado a suponer que las 

aedidas de seguridad se torman siempre y exclusivarente 

respecto de incapaces (como la reclusidn de enferaos 

acntales en sanatorios), no siendo verdad esto, ya que nada 

impide que tambien para personas norrales se dicten aedidas 

de seguridad, o bien, la aplicacién de una sanciés, coro 

aeria la privativa do libertad oo utilios a lo von como pona 

y como nedida de seguridad. 

Podria pensarse que es irrelevante el recordar la 

Evolucién que ha tenido la Pena dentro del Derecho Penal. 

con el transcurso del tiespo, s&s considera que debesros 

analizar un periddo y otro para determinar cual debe ser el 

principal objetivo de la Pena, valiendonos de lamentables 7 

gloriosas evoluciones que sarcaron hechos histdricas al 

respecto. 
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CAPITULO II 

““EVOLUCION DE LaS IDEAS PENALES‘° 

Periddos que comprende la Evolucion de las ideas 

penales. San cinco periddos trascendentes : 

1)De la venganza privada. 

2)De la venganza divina. 

3)De la venganza piblica. 

4)Periddo Husanitario. 

S) La etapa Cientifica. 

2.1. Periddo de la Venganza Privada. Tambien 

liamada venganzea de le sangre o época barbara. En los 

prirjgeros tierjpos de la husanidad el hoabre actia por 

instinto para protegerse a Si risao ya su familia. El 

castigo se deposité en manos de los propios particulares, de 

modo que si alguien sufria un dafio tenia derecho a tomar 

revancha. y por tanto, reprimir al responsable. Para evitar 

excesos en la “"venganza’, se sirvieron del principio 

conteaplado an la Ley del Talidm. que significa ‘ojo por 

ojo. diente por diente". aediante la cual le coaunidad solo 

reconocia al ofendida el derecho de causar un dafic en la 

misma magnitud que el inferido. 

En relacion a este periddo, Cuello Caldn, nos 

comenta: “la venganza did origen a graves males. a4 

sangrientas guerras privadas que produjeron el exterazinio de 
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nurerosas farilias’’.18 Como los vengadores al ejercitar su 

derecho no reconocian limitaciadn alguna y causaban al 

ofensor o a su familia todo el mal posible, para evitar las 

perniciosas consecuencias de una reaccidn iliritada, 

atenudse esta por aedio del Talidn, segim el cual no podia 

devolverse al delincuente un sal aayor que el inferido a su 

victina. Su formula fué “ojo por ojo. diente por diente’. 

Con el transcurso del tieapo aparecié otra limitacidén de la 

venganza. la composicidn, aediante la cual el ofensar y su 

faailia rescataban del ofendido y de los suyos, aediante el 

pago de una cantidad. el derecho de venganza. 

2.2. Peridda de la Venganza Divine.— Al evolucionar 

las sociedades, éstas se convirtieron en teocraticas, de 

maneTa que todo giraba alrededor de Dios, y al coseterse un 

delito. se tradujo en una ofensa a la divinidad. 

representada en Ja vida terrena, generalmente por los 

sacerdotes, quienes al aplicar la pena se justificaban am su 

norbre. 

la ‘“divinidad’ ofendida actuaba con dureza en 

contra del infractor, segin la interpretaba la propia clase 

sacerdotal. Predominaron entonces la crueldad ¢ los abusos. 

Este periddo constituye un avance en la funcidn 

represiva, la comisiédn de un delito significéd waa ofemsa a 

la divinidad y la pena se encaminaba a coaplacerla aediante 

la expiacidn. 

18.~ Derecho Penal. Eugenio Cuelio Calén, Pag. 579 Editora 

Nacional. Novena Edicidn. México 1968. 

 



Ios antiguos pueblos orientales ponen de 
manifiesta la aplicacién de la venganza divina, 

Principalaente la cultura hebrea, ya que los jueces juzgaban 
en noabre de Dics. y la pena a imponer era de acuerdo a la 

ofeusa coretida en contra de le divinidad y en la risaa 
propeccidén. 

2.3. Periddo de la Venganza Publica.- En la aedida 

que se van fortificando los Estados. reclaman para si el 
derecho de castigar. los gobernantes consideran que cuando 
se comete un delitc, no solo se ofende al individuo o a la 
divinidad. sino también al Estado, y como este es el 

representante de los individuas, solo 61 tiene el derecho de 

castigar. Con esta conviccién y en la medida en que los 

gobiernos laices van logrando mayor solidez. la imparticién 

de justicia queda en sus manos. La finalidad era correcta:el 

Estado debe actuar en aateria de administracidn de justicia, 
io grave fue el abuso y las facultades omninodas que se 

atribuyeron y utilizaron los depositarios de la autoridad. 

El terror y la intiaidacidn fueron aprovechades 
por la aAutoridad publica, especial para preserver su 

poder. se persiguid a los sibditas con una arbitrariedad 
indescriptible, para confesar a los ‘culpables" se 

utilizaron la tortura y los suplicios. los sétodos aés 

crueles se inventaron para aplicarlos a los supuestos 

delincuentes: los calabozos, la argolla en el cuello o en 

los pies, e] descuartizaniento, la hoguera, las rarcas 

infamantes con hierro y los trabajos forzades. 
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Cuello Calén dice: "Ni la tranquilidad de las 

tuabas se respetaba, se desenterraban los caddveres y se les 

procesaba; reinaba en la administracion de justicia la nds 

irritante designaldad. pues uientras a los nobles y a los 
podercsas se les imponian las penas sds suaves y eran objeto 

de una proteccién penal ads eficdz, para los plebeyos ¥ 
Siervos se reservaban los castigos ads duros y su Proteccién 

era en muchos casos tan solo una caricatura de la justicia. 

Por altino, dominaba la ads completa arbitrariedad, los 
jueces y tribunales tenian la facultad de ixponer penas no 

previstas en la ley, incluso podian incriminar hechos no 
penados como delitos, y de estos poderes abusaron sn exceso. 
pues no los pusieron al servicio de la justicia, sinc al de 

los déspotas y tiranos depositarios de la autoridad y del 
nando. Este espiritu inspird el derecho penal europec hasta 

las visperas del siglo YIY.".19 

2.4. Periédo Huaanieta.— Como conseouencia de la 

excesiva crueldad existente en rzateria penal. un estudioso 
jovén aristdécrata externd sus ideas humanitarias oponiendose 

rotundarsente 4 esa situacidn. César Bonnesana, rxarqués de 

Beccaria, en ©] afio de 1764, publicé el lihro De los Delitas 
y jas Penas. y en 61 sefiala que: las penas deben 

establecerse obligadasente en las leyes. ser piblicas. 
Prontas y necesarias: prescribir la pena de auerte y 

Peohibir a ios jueces interpretar la ley, por ser su 

aplicacicn la unica funcidm. Jinénez de Asia sobre este tema 

19.- Derecho Penal. Eugenio Cuello Caldn, Pag. 579 Editora 

Nacional. Novena Edicién. México 1968. 

 



conenta: "Ia filesofia penal se concreta en el pensanwiento de 
Beccaria en una fdravla juridica que resultaba del Contrato 
Social de Rousseau: el principio de la legalidad de los 

delitos y de las penas, nadie podrd ser castigado por hechos 
que no hayan sido anterioraente previstos por una ley, y. a 
nadie podré serle impuesta una pena que no este praviazente 

establecida en la ley’’. 20 

A partir de Beccaria, la situacién eapezé a 

caabiar. Los gobiernos se humanizaron y tendieron a 
desaparecer les crueldades en aateria penal: tambien se 

increasatarco los estudios para sistematizar al Derecho 
Penal. destacandose en particular dos corrientes : a) La 

escuela clésica 7 b) Ia escuela positivista, doctrinas 
penales de las que ads adelante vamos a conentar dentro del 

Presente trabajo. 

2.5. La Eteapa Cientifica.- Esta etapa, #e inicia 

con la obra del marqués de Beccaria y culmina con la de 

Francisco Carrara, quien cosp ya viaos es el principal 

exponente de la Escuela Clasica del Derecho Penal. 

los positivistas estudian ciencias causales 

explicativas de la crinminalidad, pero no del darecho, 

teniendo que para la existencia de wn conociriento 

Cientifico basta con perseguir un fin o una verdad en foraa 

ordenada y sistermdtica, lo cual ocurre a partir de la obra 

adrirable del marqués de Beccaria. con lo cual surge el 

periddo cientifico. Ya antes de Beccaria hubo inquietud por 

20.— Lineanientas Elementales de Derecho Penal. Fernando 

Castellanos. pag. 19. Editorial Porria.~México 1984. 
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el estudio de los problemas del Derecho Penal y se hicieron 

algunas sistenatizaciones para tratar de resolverlos, las 

que no tuvieron la suficiente eficacia para llegar a la 

conciencia de los crueles jueces que irzpartian una supuesta 

justicia, resultando por ende intrascendentes. 
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HISTORIA GENERAL DEL DERECHO PENAL 

2.6.GRECTIA. 

En la antigua Grecia se distinguen tres grandes 

periédos. con caracteristicas auy bien definidas en materia 

juridica penal: 

I.- Periddo legendaria. 

II.- Periddo religioso. 

III .-Periddo histérico. 

I.- Periddo legendario.~ Corresponde a la época de 

las leyendas de Grecia, predormina la venganza privada, 

creandose los institutos de venganza. 

II.- Periddo religioso.- Se caracteriza porque el 

Estado al dictar las penas, lo hace camo delegado del dios 

Jipiter. El que cometia un delito debia purificarse aediante 

el cumpliniento de una pena. 

III.- Periddo histdrico.- Se distingue en la 

nedida que el Derecho Penal se sustenta en bases morales. La 

responsabilidad adquiere asi un cardcter individual. Una 

pena terrible era la expulsidn de la comunidad. cuando se 

decretaba, cualquiera podia natar al expulsado y decorzisarle 

sus bisnes. 

Con las ciudades-estado griegas, surgen varias y 

diversas legislaciones penales, cada una de ellas con sus 

especiales caracteristicas. Destacan las disposiciones 

penales de: 
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a) Esparta. y 

b) Atenas. 

En Esparta, Licurgo quien vive durante el siglo 

VII a. de C.. promulgd leyes de gran iaportancia. Atenas 

también fué cuna de notables creadores de leyes: prinero 

Dracén, también en el siglo VII a. de C. ¥ Soldm el 

siglo VI a. de C. 

Las leyes penales ateniences, que son las ads 

igportantes, no se inspiraban absoluto en las ideas 

religiosas, y en ellas se afirma y predomina el concepto del 

Estado. La pena tenia su fundamsento en la venganza y en la 

intimidaciadn, y los delitos se distinguian segin lesionasen 

jos derechos de todos o un derecho individual. 

Acabé con las penas inhumanas que estaban en vigor 

en todo el viejo oriente. y llegaron a no diferenciarse 

segin ia calidad de las personas. Una de las sds 

caracteristicas penas de la préctica politico-panal de 

Grecia: es el astracisec. Tas leyes espartanas estaban 

colmadas de espiriti herdico y de sentido universalista, 

castigaban especialmente al  saldado cobarde en el 

coabate:por eso se azotabs a los jovenes afeminados, se 

iaponian penas a los cé@libes. y por eso, se ordenaba dar 

muerte a los nifics que nacian deforaes, dando con tal aedida 

la nds remota auestra de eugenesia. En las Leyes de Locris, 

las penas adquirieron el nds expresivo simbolisuo. Asi, a 

los reos de delitos sexuales, se les sacaban los ojos, por 

ser la puerta por donde la pasidn penetrd. Las leyes de 

Carondas consideraban delito de lesiones personales. los 

atentades contra la propiedad porque segin esta ley. ponian 
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en riesgo a las personas, igual que el frecuentar aalas 

compafiias, etc. En las Leyes de Crotyina, solo se 

encontraban algunas reglas sobre los delitos sexuales que 

estaban sujetos a la corposicidn. 

2.7. ROMA 

Se distinguen cuatro periodos en esta iaportante 

civilizacion: 

I.- Antes de la fundacian de Rosa. 

II.- Fundacidn de Rona. 

ITI .-La Repiblica. 

I¥.-El Inperio. 

I.- Con anterioridad a la fundacidén de Roma (siglo 

IX a. de C.), la pena tiene cardcter de expiacidén religiosa. 

ia venganza privada es obligatoria para quienes foraan parte 

de ia familia y de la gems. El pater familias, ejercia el 

derecho de aatar a los nieubros de su familie, se carecia de 

un sisteaa procesal; y se depositaba en tres personajes la 

facultad de iaponer sancioues: el pater familias, el jefe 

militar y un ragistrado: que actuaban siespre de manera 

discrecional, basd4ndese en el arbitrio. 

IIT.~ Pundaoidn de Roma (7652-609 a. de ©.) Ko wl 

periddo de la Monarquia en el que subsiste 4] caracter 

sagrado de la pena. Se instaura el principio de la venganza 

Publica y el rey goza de plena jurisdiccidn penal. Aparecen 

les delitos piblicos (crimina), entre ellos el perduellio 

(aal guerrero}, el parricidio y el incesto. 

 



IUI.~ Ia Repiblica.~ Aqui surgen isportantes 

disposiciones juridicas, comp la ley de las XII Tablas: 

las tablas VII y XII se analiza todo lo referente a los 

delitos, sobresalen los sefialewientos siguientes: se precisa 

cuales son los delitos privados, se afiraa el principio de 

lea Ley del Taliém y aparece la composicién como aedio para 

evitar la venganza privada, que consiste en coaprar la 

venganza entre los particulares; se rmantienen los delitos 

piblicos. 

Posteriormente prevalecerian las disposiciones 

dictadas por los Graces y las contenidas en las Leyes de 

Cornelia y Julia. donde, entre otras innovaciones se 

Prescribe la disainucién de los delitos privados y el 

increszenta de los piblicos. La pena se vuelve intimidatoria. 

Se Atemian las penas y al final de la Repéblica se suspende 

ia pena de suerte. 

IV.~ El Inperio.~ Se crean tribunales de justicia 

penal. Se inplanta nuevamente la pena de auerte, pero 

reservandoss solo ol parricidio y hasta Adriono ws: aplica 

tambien a otros delitos. Se establecen nuevos castigos en lo 

concerniente al trabajo en las sminas gy el de trabajos 

forzados. La pena adquiere una funcidn correctiva. Se 

distingue e) dolo de propésito del de irzpetu;: se raanejan 

nuevos couceptos juridico penales como la provocecién, la 

preterintencién, la ignorantia juris. Se considera una obra 

juridica notable la de Justiniano. 

El Derecho Penal romano, no alcanzd = los 

irgpresionantes niveles del derecho civil. pero no por ello 

deben dejar de reconocérseles aciertos; al xespecto 
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Sebastién Soler nos dice que la verdadera importancia del 

Derecho Penal rorano lo constituye: a} la afirrgacion del 

caracter piblico y social del derecho penal, no obstante la 

diferencia siempre aantenida entre delitos privados y 

publicos, pues la ilicitud privada no se equiparaba a una 

acciém civil y no daba lugar a un sero resarcimiento, sino a 

una verdadera pena. 

b) El amplio desarrollo aleanzado por la doctrina 

de la inimputabilided, de la culpabilidad y de las caveas 

que la excluyen. especialaente el error. 

c) El elenento subjetivo se encuentra clararnente 

diferenciads, adn por la clase de pena que correspondia al 

dole y a la culpa. pues aientras que el hecho doloso seguia 

la poenitio, al culposo de aplicaba la castigatio que tenia 

un fin sobre todo intimidante. y con tal objeto era 

aplicable incluso a los aenores y a las personas colectivas. 

d) La teoria penal no alcanzé taspoco a ila 

aplicacion del principio de reserva y a la prohibicion de la 

analogia. 

Cabe sefialar como antecedente de las cdrceles 

romanas que éstas se reaontean a los afios 670 a 620 A.C.. en 

que el Rey Tulio Hostilio, fundé la primera prisidén ronana 

de que se tienen datos precisos. y a la cual se le denonind 

“*Tatomia’’ asi mismo otra cdércel lo fué la ‘‘Claudiana’’, 

construida por Apio Claudio, y en Ja cual se cree fué 

ejecutado su propio constructor, otra cdércel famosa lo fué 

también la ‘‘Marmetina’’ construida por Anco Marcio, y en la 

cual se estinua estuvo preso San Pedro. la cual ain existe 

coro construccién histérica. 

 



Posteriorzente con la llegada de Constantino El 

Grande al poder, dan inicio los derechos humanos cuyas 

teorias van encaminadas a favor de lograr en Iles 

delincuentes una readaptacidn social, debiéndosele a éste 

Ppersonaje la creacidn de disposiciones trascendentes de 

Derecho Penitenciario, las que s® encontraron plasmadas en 

da llamada “‘Constitucidn de Constantino’ promulgada 

aproximadarente en el afio 320 d.de C.. cuyas reforaas 

conteaplaban cinco punto principales: 

a) Abolicidn de la Crucifizidém coro un sedio de 

ejecucion, 

b) Separacidn de los sexos en e] interior de las 

prisiones. 

c) Prohibicidn de rigores inttiles tales coao el 

uso exhorbitada de cadenas, y esposas. 

d} Obligacién del Estado de costear la 

mantencidn de los presos pobres. 

e) Obligacién de que todas las prisiones tengan wn 

patio soleado para la recreacidn de los penados. 

2.8.EDAD MEDIA 

Este periddo queda coraprendido entre el afio 476 d. 

de C. hasta el de 1453 aproxinadanente. Los nrimeros siglos 

de esta etapa histdrica fueron de un notorio obscurantisao 

juridico; al Derecho Penal se le relegd y hasta el siglo IX 

eapezo a reenriquecerse. Entre las naciones que destacaban 

se encuentran : 
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FRAKCIA.- Con una reorganizacidn politica por 

estados entre los afins 481 y 756. sus gobernantes eran las 

dinastias mondrquicas de los xerovingies y los carolingios. 

A partir de 756 hasta 1870, Francia se consideré un Estado 

pontificia. 

ITALIA.— Adopté el Edicto de Teodorico, cdédigo 

universal sin division de castas. 

El Derecho Penal sobresale e] derecho geradnico, 

particularazente tiene gran influencia del siglo VI al IX. 

para los teutanes el Derecho io constituian la paz F el 

orden: y asi cualquier violacidép era la ruptura de aquellas 

Situaciones; al principio se sefialabs la existencia de 

delitos privadas y piblicos, posteriorgzente solo existieron 

estos ultiaos; es frecuente la composicién, la cual tiene el 

caracter de resarcimiento y pena: aparece la figura del 

bando, que prohibia der hospitalidad o alimentos al 

condenado y estaba abligado a matarlo, adeads, se imponia la 

siaple pena de suerte, la amutilacidn, la esclavitud - el 

exilio. 

También durante la Edad Media prevalecid el 

Derecho Penal candnico, el cual se origino de diversas 

fuentes, inclusive se influencié de aspectos de les derechos 

romano y geraanc; el delito fue visto coro la ssclavitud ¥ 

la pena como Ja liberacién, por lo que, cuando se coretia un 

ilicito se imponia una pena. la cual se cuaplia encerrado en 

una pequefia celda, de ahi proviene precisargente e) nosabre de 

"penitenciaria”. Se distinguen tres tipos de delitos: 
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a) eclesidsticos: 

b) Seculares, y¥ 

c) aixztos. 

Ios eclesidsticos atentaban contra el poder de la 

divinidad, los seculares constituian la regla general y los 

nixtos transgredian tanto contra el poder divino coao contra 

el busano. & pesar de esta divisidn, y que a les ilicitos 

eclesidsticos se les denominaba pecados y a los seculares 

delitos, la realidad es que se utilizaban indistintamente y 

habia una absoluta confusidn del poder piblico can el 

eclesidstico; inclusive se origind un tétrico periodo. en 

que la Iglesia catélica tora la justicia por sv cuenta, 

canocido como el de le Inquisicidn 

Ta inquisicién logré su esplendor en Espafia. cosa 

una consecuencia del despotisnc religioso de la Iglesia 

Catdlica. Los Tribunales de la Santa Inquisicién atendian 

tanto la denuncia contra la fe. como conocian de otros 

ilicitos, tales como la sodomia, poligania. blamiania. al 

robo en sagrado. la usura, el asesinato y la sedicidén:; en 

cuanto a esta época, nos dice Hefele: "A los ojos de auchas 

gentes pasa la inquisicién por tan inhusganamente cruel, que 

todo su connate y erapefio en los procedimientos, se dirigia. 

en sentir de ellas, no a descubrir la verdad: sino a 

condenar al acusado. no perdonando ardid, ni rala arte con 

tal de hacer perecer, atin al ads inocente." 
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ESPANA 

Durante la Edad Media, el derecho en Espaiia 

atravesé por un largo periddo indefinible en cuanto a las 

tendencias que lo regian. 

No es sino hasta el siglo XIII que Espafia adopta 

el derecho romano. Jimenéz de Asia expone: Las siete 

partidas escritas en sagnifico castellano son un documento 

maravilloso que. en su partida VII da wna definicién del 

delito, de la pena y sobre todo de las circunstancias, y 

entre csllas las que ahora denoninanos causas de 

justificacion. 

Posteriorrzente. en 1567. surge la Nueva 

Recopilacian, que regiria la legislacion activa para las 

eolonias conquistadas en América. y en 1905 se elabora la 

Novisina Recopilacidn. Entre los preceptes penales ads 

destacados de la historia espafiola consideraros, el 

Ordenaxiento de Alcald, Las Ordenanzas Reales de Castilla. 

Las leyes de Toro. Ia Nueva Recopilacidn y la Novisina 

Recopilacicn . 

El jurista hispano Luis Jinenéz de asda, pera 

facilitar e] estudio de la historia espafiola, la divide en 

cinco periddos: 

I.- Epoca Prizitiva y Romana 

II.- Periodo Visigdtico 

III.- Periddo de la Reconquista, que a su vez se 

expone conforre a estos apartados: a) El Derecho Penal en 

el periddo de los fuercs; Legislacion Alfonsina (la 

 



Recepcicn}: c} Derecho territorial castellano; d) Derechos 

regionales. 

I¥.- Derecho Penal de los ausulaanes espafioles 

¥.- Ordenamientos y recopilaciones. 

las Cartas-puebles y Fueros Municipales fueron 

instrurentos de privilegio, los cuales actuaban en favor de 

sus titulares, mediante ellos se dispensaban diversidad de 

beneficies y en cierta foraa se les trataba con favorable 

Pparcialidad. Entre los Fueros que ads destacaron se 

encuentran el de Castilla. al cual también se le conoce coro 

Fuero de las Fazafias y albedrios, en razén de que le 

reconoccia valor al derecho consuetudinario. En este 

docusento juridico se regularizé la composicidn pecuniaria 

para los delitos de sangre bajo el nombre de enaienda o 

calofia. 

El Fuero Real se aprobé en el afio de 1255 y es una 

de las grandes obras legislativas de Alfonso IX de Ledn y 

XIX de Castilla, conocido coao Alfonso “El sabio". 

Este docuaento juridico sirvid no solasente a las 

provincias de Leém y Castilla, sing adeads a otros lugares 

que carecian de dieposicionee juridicae eecritee. Al Fuero 

Real tambien se le conocid con los nombres de Fuero de las 

Leyes, Fuero de Libro y Libro de los Consejos de Castilla. 

En su contenido abarca a los derechos Civil. 

penal. procesal y politico; varias de sus disposiciones se 

encontraron sefialadas en el Fuero Juzgo y en varios fueros 
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mmnicipales: asi misao sirvid de base para las Siete 

Partidas. 

El Feero Real se divide en cuatro libros, 

subdivididos en 72 titulos; El Derecho Penal se trata del 

libro I¥ y sus principales caracteristicas son: 

a) Se disninuye la aplicacidén de la pena de 

muerte. 

b) Las penas que impone son crueles y llegan a 

suscitar el horror de la sociedad. 

c) Sostiene le no retroactividad de la ley. 

a) Comeede a todo hombre e@l derecho de acusar a 

cualquier otro,dandose asi la acusacicn publica 

popular. 

e) Distingue e] procediaiento civil  privado 

del procedimiento penal piblico y paralelarente 

4 ellos se establece el de oficio. 

£) El adulterio es considerado coro delito publico 

y los adiiteros son entregados a) marido para 

gue disponga de ellos. 

Junto con el Fuero Real. y en cierta farma coro 

supleaentos del sisac, se cuventan las Leyes de Estilo o 

declaraciones de las Leyee del Fuero: la denominacidn de 

estilo era sindnino de uso, préctica o costuabre: tanbién 

destaca durante esta época el espéculo o espeio de todos los 

derechos que, como su nombre lo indica, coaprendia la gama 

de todos los derechos. incluyendo en é] de manera preferente 

les del orden politico. Este documento aantuvo gran 

autoridad en el siglo II¥. 
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Tas Siete Partidas. que foraan parte de la obra 

juridica ads iaportante realizada por Alfonso " El Sabio’: 

originalmente se denamind Libro de las Leyes que hizo el Rey 

don Alfonso; con ellas se pretendid la wnidad de la 

legislacién y la consolidacion del poder real. La Partida 

VII trata lo concerniente al Derecho Penal; ello no impidid 

que en otras partidas también se incluyeran asuntos de 

naturaleza penal. De esta manera la Partids VII no fue 

exclusiva del Derecho Penal, pero si contiene su rayor 

trascendencia; sus caracteristicas ads significativas se 

resumen en: 

a) El estableciniento del sistema acumataria 

nediante la foraa escrita. 

b) Exigir en los delitos privados la querella del 

ofendido. 

c) Se permitia la acusacidn a los muertos en los 

delitos de traicidn y herejia. 

d} La acusacion tendia a probarse de tres 

maneras:por testigos; por pesquisas y por lid; seguida de un 

duelo judicial o juicio de Dios: el acusador retaba a su 

contraparte. Si e] acusado ganaba se considereba alevoso, si 

perdia. era traidor y por tanto condenado a mworir y a 

Privarlo de todos sus bienes. 

e) La prevaricacidn del Abogado se equiparaba al 

fraude. 

£) Se permitia el homicilio del addltero, solo si 

era sorprendido in fraganti. : 

g) Los torsentos se encontraban restringidos y su 

aplicacién dependia por sandato de un Juez. 
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h) Ia pena contiene tres princinios: expiatorio, 

intinidatorio y ejeaplar. 

En 1622 se aprobé en Espafia un nuevo Codigo Penal, 

con un titulo preliminar para definir generalidades sobre el 

delito y las penas; este Cdédigo recibid influencias del 

Caédigo Penal Francés, y de las ideas humanistas dominantes 

en esa Gpoca. El Cédigo mencianade tuyo vigencia efinera. 

pronto se deragé y tuvo vigencia la Novisina Recopilacidn. 

Lo anterior fué hasta el] afio de 1048 en que se aprobd otro 

codigo penal, coepuesto por tres libros:en el primero se 

incluyen generalidades. en el segundo ss definen los delitos 

yen el tercero se analizan las faltas. En 1870 se aprobd un 

nuevo Cédigo Penal con una vigencia de 60 aiics. Es un cuerpo 

de leyes con grandes avances en materia penal; se incluyen 

originales conceptos como: la tentativa y la limitacidn de 

la pena. Este cédigo tiende a ser humanitario y respeta 

profundasente a la persona humana, especialaente en ilo que 

se refiere a la imposicién de samciones. Después del Cédigo 

de 1670 han surgido otras disposiciones, podesos afirmar que 

en toda su trayectoria los cédigos penales espafioles han 

seguido una tradicion juridica de gran respetabilidad. 

 



EL DERECHO PENAL EWN MEXICO DESDE ANTES DE LA COLOWIA HASTA 

MEXICO INDEPENDIENTE 

2.9. MUNDO PRECORTESIANO 

De todo lo acontecido antes de la llegada de los 

espeficles. se tienen escasas noticias. lanentablenente la 

mayor parte de los documentos como pergaminos, cédices ¥ 

otros vestigios que nos hablaban de las  culturas 

prehispanicas fueron destruidos por los espafioles: uno de 

jos defensores de los aborigenes fué Fray Bartolomé de las 

Casas, relata que en la zona de Yucatan. donde florecié la 

cultura maya. la quema de papiros y cdédices fué de gran 

magnitud. 

Si existiesen esos rmedios histdricos de 

concciaiento de la vida precortesiana se evitaria la 

difusién de historias erréneas sobre esos pueblos, las 

tuales no es posible borrar. Se escucha que entre los 

aztecas hubo reyes afectas a la prdctica de sacrificios 

hbusancs y aunque tales afirmaciones de ninguna manera se 

apegan a la realidad, las culturas prehispdnicas tuvieran 

grandes valores culturales especialmente en el carapo del 

Derecho Penal. 

Estos datos los conocegjos por estudios cientificas 

que & partir de 1950 realizé wn grupo de Antropdlogos e 

historiadores, quienes después de analizar el hallazgo 

Pictérico indigena que sobrevivid obtuvieron valiosas 

conclusiones dignas de fé. 
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A pesar de la escueta informacidn, podesoe sefialar 

que los pueblos precortesianos debido a su gravedad y 

rigidéz en xzateria penal, santenian una tranquila 7 ordenada 

vida social. Ios actos considerados por ellos coro delitos 

graves, consistieron en: abuso de confianza, abarto, 

alcahueteria. adulterio, asalto, caluania judicial, dafio en 

propiedad ajena, exbriaguez. estupro. encubrimiento, falso 

testimonio. falsificacién de medidas, hechiceria, honicidio, 

incesto, peculado. eralversién de  fondos,rifia, robo, 

sedicion, traicidn: el Derecho represivo de esta epoca se 

caracterizaba por ser draéstico, de ahi que la asayoria de 

estos actos delictuosos se castigaban con la pena de auerte 

(aediante lapidacién, decapitacidn y descuartizariento). el 

destierro, la cércel, los azotes y las autilaciones. 

2.10. LOS AZTECAS 

A la ILlegada de los espafioles. este pueblo se 

erigia conuo el a4s poderoso y el territorio dosinado por 4) 

era muy extenso; comprendia los estados ahora conocidcos 

como: Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Tlaxcala. Hidalgo. 

México y el Distrito Federal. Gozaban de un reéginen de 

gobierno sustentado en la participacidén ciudadadana y su 

organizacién no fué como se ha dicho la de un Iaperio, sino 

aas bien se constituyd en una confederacién de tribus 

dirigida por wn jefe rilitar y por un jefe politico, su 

gobierno se dividia en tres dreas o poderes: ejecutivo, 

judicial y religioso. 

El Poder Judicial. Se conferia a los jueces a 

quienes se les investia con la personalidad de funcionarios  



pablicos. Como caracteristicas principales se distinguian 

por una parte, la independencia que en el ejercicio de sus 

funciones, guardaban frente al poder ejecutivo: por otra, 

que la imparticién de justicia era en forma gratuita. 

Los aztecas fraccionaron la ciudad de Tenochtitlan 

en calpullis co barrios y con ellos se constituyd la Unidad 

étnica y juridica mds trascedental de este pueblo. En cada 

barrio o calpulli exzistia un Tribunal o casa de Justicia, 

donde se dirinian los probleaas legales: para juzgar a una 

persona se seguian determinadas reglas. 

En materia penal los aztecas se esforzaron por 

dividir a los delites tomando en cuenta al bien 

juridicemente tutelado, esto es. consideraron cuno niicleo en 

la agrupacidn de ios delitos aquello que resaltara alguna 

caracteristica similar o serejante: por ejeaplo. dentro de 

los delitos contra la vida gy la integridad corporal se 

cogprendian las lesiones y el homicidio: en lo relativo al 

patrimonio incluian el robo, el fraude y el dafio en 

propiedad ajena. Aplicaban como penas principales el 

destierro, los azotes y la pena de auerte. La carcel era 

poco comin. Generalaente servia por breves periddos, se 

aseacjaba a jaulas de radera. donde se exhibian a las 

delincuentes provisionalmente mientras se decretaba la 

sancién a que se habian hechos merecedores. Ia pena de 

auerte se imponia a diversidad de delitos, entre ellas al 

traidor a la patria, al homicida, al violador, al ladrdén que 

actuaba con violencia y a los funcionarios inrorales. La 

pena capital se aplicaba por ahorcarmiento. a garrotazos o 

queadndolos; todo dependia de la gravedad del delito. Una 

de las fuentes veraces para conocer el derecho penal azteca, 
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fué el Cédice Florentino. y un estudio que versdé sobre él. 
realizado por Alfredo Lépez austin, denoninado la 
Constitucién Real de México-Tenochtitlan, efectuada en e) 
aio de 1961. reveld que a ios jueces que actuaban 
inacralmente se les mataba. Otra investigacidn sobre el tena 
la did a conocer Carlos H. Alba en su obra titulada Estudio 

Comparado entre el Derecho Azteca y el Derecho Positivo 

Mexicano editado en México por el] Intituto Indigenista 

Americano. Resurizos algunos de los grandes axicaas que 

investigd sobre el Derecho Penal Azteca: 

I.- Comocieron las  causas excluyentes de 

responsabilidad y los conceptos aocdernos de la 

Participacidn, e1 encubriniento, la concurrencia de los 
delites. la reincidencia, el indulto y la amnistia. 

II.- Practicaban una moral propia. diferente a la 
nuestra: por ello consideraban delitos rauchos actos que en 

la actualidad han sido superados tales como la eabriaguez, 

ja cual inclusive llegaban a castigar con la pena de averte, 

el celestinaje { o sea alcahuetear materia de anores). 

cuando se inducia a una mujer casada también se castigaba 

con la pena de nuerte; el aentir tambien podia ocasionar la 

misma penalidad; a los Sacerdotes que no guardaban la 

continencia (abstinencia semual), se les ejecutaba: igual 

suerte corrian los hoacsexuales. 

III.- En general. existe wna gran coincidencia 

entre el derecho penal azteca y el actual derecho positivo 

Mexicano. 

 



2.11. LOS MAYAS 

Su cultura florecid fundanentalmente en la 

Peninsula de Yucatén, aunque en realidad se extendiercn por 

el Estado de Chiapas. y en buena parte de la Anérica 

Central. Al igual que los aztecas, se organizaron en una 

Confederacion llamada Nuevo Irmperio Maya. farrmada por las 

Tribus asentadas en Uxwal, Chichén Itzé y Mayapén. El pueblo 

maya era eminentemente religioso. profesaba la misma tesis 

dual de jos aztecas, contaba con dos gobernantes, uno de 

caracter politico (Canek) y el otro en el orden religioso 

(kinkanek), estos personajes. si bien gozaban de facultades 

Oaniaodas para las desiciones trascendentes. debian 

consultar previagente a un Consejo, el cual ss contarnaba 

con los principales de cada tribu o grupo éGtnico. Otra 

caracteristica importante de este pueblo lo constituye su 

acentuado colectivisaa, y atm cuando es cierto que subsiste 

la propiedad privada, resulta innegable también su 

inclinacidn por el trabajo en grupo en bien de la comunidad. 

El Derecho Penal Maya, tendia precisasente a 

proteger el arden social imperante; la funcion repoesora la 

mantenia el Estado, se castigaba basdndose en cl resultado 

y no en la intencidn; los jueces poseian en atributo de 

funcionarios piiblicos quienes actuaban con un aaplio 

arbitrio. Ios delitos zds graves fueron el homicidia, el 

aduiterio, el robo, el incendio, la traicidém a la patria, la 

injuria, y la difarmacidn. Entre las sanciones se encuentran 

ja muerte, una especie de esclavitud, la infamacioOn y la 

indeanizacion; la cdércel la utilizaba solo para los delitcs 

in fraganti. con un cardcter teraporal hasta en tanto 

imponian la sancién que correspondia en algunos delitas conc 
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el robo, operaba una especie de excusa absolutoria: cuando 

se cometia por primera vez se le perdonaba: pero al 

reincidente se le imponia la sancidm de marcarle la cara. 

Francisco Gonzélez de Cossio reconoce la cualidad soral de 

las civilizaciones precortesianas, al sefialar: (la cultura 

heredada por los rexicanos era sumarente rica en conceptos 

morales. De ellos. nos hablaban elocuentemente no solo 

las costuabres que alcanzaron a conocer los priserce hosabres 

que vinieron del Oriente y escribieron sobre ellos, sino 

tanbien y muy principalmente. las lenguas que los habitantes 

de este nuevo aundo se expresaban y se entendian). Pérez 

Galaz, en relacidn con este pueblo acota dos puntos: un gran 

adelantc en e] Derecho Penal Maya, constituye la falta de 

accion contra el incuaplimienta de las obligaciones civiles. 

2.12. EPOCA COLONIAL 

El 13 de Agosta de 1521, fecha de la caida de 

Tenochtitlan, se inicia propiamente la Epoca Colonial, 

prolongéndese por tres siglos; el dominio espafiol sohre las 

tierras conquistadas se vuelve absolutc y en ocasiones 

desalmado. Para eapezar, las diversas nacionalidades y los 

grupos @tnicos que existian antes de la Illegada de los 

espafioles se ven reducidos para dar paso a la creacién. por 

un lado. de un Estado Unitario, y por el otro, se hablaba 

solo de aborigenes o indios sin importar sus esenciales y 

evidentes diferencias, por ejeaplo, entre un maya y un 

azteca. 

La actitud de la Corona espafiola en relacién con 

los aborigenes fue bastante condescendiente. y en ocasiones 

hasta generosa. Pero esto. por desgracia solo queddéd en 
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buenos propésitos, porque la realidad fué amarga para todos 

les grupos raciales americanos, pues se les persiguido, se 

Jes buniliéd y lo sds evidente fué la intencidn de buscar su 

propio exterainio. situacién que no se logro debido al 

Sinnieero de aborigenes y a la necesided que tenian los 

conquistadores de explotar su fuerza de trabajo, ¥ 

finalmente a la actitud proteccionista de religiosas y de 

algunos virreyes. 

Poco tiempo después de la Caida de Tenochtitlan se 

creo el virreinato de la Nueva Espafia, institucidn que 

forraaba parte del estado sondrquico espaficl. En este 

territorio se aplicaban tres tipos de leyes: 

I.- Tas destinadas a tode el territorio espafiol. 

II.- Las dirigidas solo a las colonias de 

ultranar. 

III .-Las exclusivas de la Nueva Espafia. 

Los beneficios y principios juridicos eran en la 

practica para los espafioles y se raarginaba a los nativos y a 

la nueva clase social que dia a dia se increrentaba ads, la 

de los sestizos. 

Entre las principales leyes espafiolas vigentes 

durante la Colonia. se encuentran: 

a) La recopilecidn de Leyes de Indias de 1681. En 

esta legislacion se incorpora la orden expedida por Carlos 

¥, #1 6 de Agosto de 1555, aediante la cual las leyes de los 

indios que no pugnaran con las disposiciones espafiolas, 

mantenian su vigencia. Ias leyes de Indias fueron las 
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fuentes rds sobresalientes de la legislacidn colonial, con 

ellas se origina el dereho indiano. 

b) Las Leyes de Castilla. Estas tuvieron vigencia 

con carécter supletorio. 

c) El Fuero Real. 

qd) Las Partidas 

@} Las Ordenanzas Reales de Bilbao 

Estas leyes eran injustas y proteccionistas del 

Ppederoso, adeads de ser con frecuencia crueles. 

Junto con el Virreinato, nmdxiaa figura del 

gobierno en la Colonia, se dieron otras Instituciones que 

coadyuvaron a los trabajos del Gobierno. Al inicio de la 

@poca Colonial. a sediados del siglo XVI. se concedia a 

ciertos expedicionarios el] titulo de adelantados. quienes 

gozaban de facultades absolutas sopretezto de que en nombre 

del rey repartian tierras y ° emcorendaban”" indios. los 

adelantades también llanados encowenderos. desaparecieron 

para 6] siglo XVII. 

Las andiemcias eran cuerpos colegiados. inteygrados 

por personas llamadas oidores, designados por el rey. Tenian 

facultades Judiciales y Administrativas. fungian coro 

Tribunales de Apelacion y aderds eran drganos Consultivas 

del Virrey. en especial para revisar y aprobar las 

Ordenanzas que se daban a las poblaciones. 

Durante el Siglo XVIII, se incresentan en la Nueva 

Eapafia, diversos tribunales especializados como el Tribunal 

de la Acordada. encargado primordialmente de perseguir y 

ecastigar a las salteadores de casinos: el real Tribunal de 

52  



Mineria, que conocia de las contiendas surgidas entre 

mineros; asi aisao, y con anterioridad a é@ste, se cred la 

Casa de Contratacidn de Sevilla. cuya finalidad era la 

Contratacion del Comercio de las Colonias. y por ultiao, el 

Consejo de Indias, el cual ejercia funcianes judiciales en 

los negocios de carécter civil o penal. 

Adeads de las Instituciones arencionadas, se 

establecieron en la Wueva Espafia diversos Tribunales 

eclesidsticos, entre los cuales sobresalid el que se conoce 

eon el nombre de la Inquisiciém. establecido por cédula 

real de Felipe II en 1570. Esta Institucidn se cred 

supuestamente para garantizar la supremacia de la fé 

eatélica; sin eabargo, su metodo predilecto era el toraento 

para obtener asi la confesidn de herejes. lo que conducia a 

dictar generalsente santencias de suerte. 

Debido a la gran extensidén territorial de la Nueva 

Espafia, se constituye un organismo de igual sagnitud al 

anterior denominado de los Corregimientas, cuya coapetencia 

se ejercié en lugares de cierta importancia sobre todo donde 

gobernaban algunos funcionarios Jlilamsades corregidores. 

quienes tambien eran designados por el virrey vigente y 

fungian coro jueces del orden civil y penal de priazsra 

instancia. Algunos correginientos fueron sustituidos por 

Guerpos colegiados conocides con el noabre de intendencias. 

Con una gran dosis de injusticia, se desarrollan 

tres siglos de dorinacién espafiola sobre las tierras 

auericanas. En estos Ja palabra del peninsular llamado asi 

el espafiol nacido en la netrdépoli, adquiria rayor valor por 

eucina inclusive de los crioclics, a sea, los espafioles 
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nacidos en América, ya no se diga sobre los sestizos, indios 

y en general, de todos los dends grupos étnicaos. En 

ocasiones las leyes y las Instituciones podian ser bastante 

positivas pero lamentablemente los encargados de aplicarlas 

0 de administrarlas actuaban de mala fé en perjuicio de las 

clases desposeidas y es precisamente ese arbiente, lo que 

origind en Ultino caso la lucha por la separacidn a 

principios del siglo KIX. 

De lo anterior, y a manera de conclusién. podeacs 

sefialar: 

&) Durante los tres siglos de dominacidn espaficla 

se did wn trasplante de Jas Instituciones Juridicas 

Peninsulares. 

bh} Algunas disposiciones juridico-penales fueron 

propias para la Nueva Espafia. 

c) E)} abuso. la arbitrariedad y an general la 

injusticia fueron los signos caracteristicos de esta epoca 

en perjuicio de los aborigenes, a quienes en especial en 

rateria penal se les iaponian crueles penas. 

2.13. MEXICO INDEPENDIENTE. 

México logra su independencia politica en 18921. 

después de una lucha desgastante que durd il afioe. Debido a 

ello el pais se encontraba con graves problesas los que en 

su rgonento repercutieron y durante todo el siglo XIX xantuvo 

en un constante polvorin. 
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Durante los prineros afios de vida independiente, 

estuvo vigente 61 Derecho Espafiol, es decir, las riseas 

disposiciones de la época Colonial, la = principal 

preocupacidn se encagind por la organizacidn politica del 

naciente Estado: de ahi la notable e intensiva actividad 

constitucional, pero realaente materia penal, no hubo 

tiempo para legislar, smanteniendo de esta manera las 

disposicionss coloniales. Ho oabstante. como un caso 

excepcional, recien lograda la independencia se establecié 

la Soberarana Junta Provisional Gubernativa del Inperio 

Mexicano, por Agustin de Iturbide: en su sesiém del 12 de 

Enero de 1822 se designd una Comisidn para elaborar el 

Codigo Criminal de la incipiente nacién. Las razones que se 

esgriaieron para la nominacidn de la Comisidn, fueron los 

abuses cada vez ads frecuentes que en al ambito penal se 

presentaban en las nuevas tierras independientes, asi como: 

les probleras de seguridad y la intensa comisidn de delitos. 

Dicha conisidn redactora estuvo integrada.entre otros. por 
Ignacio Espinosa, Antonio Gama, Andrés Quintana Roo ¥ 

Carlos Maria de Bustamante. Gracias a la intervencién y 

perseverancia de este ultimo personaje., quien realmmtec lo 

elabor6 y leyS en e1 seno del Congreso Constituyente 

Mexicano, organisao legislativo que sustituyd a la Junta 

Provisional, se logré el cametido. En efecto, los trabajos 

de esta comisién diera coro resultado e] priser proyecto 

del Codigo Penal del México Independiente, por ello debe 

rectificarse la idea equivocada en el sentido de que el 

fPriner proyecto de Codigo Penal fue el del Estado de México 

de 1831. 

En el afiao de 1835. e] Estado de Veracruz, aprobd 

el priner Cédigo Penal vigente, debido a los trabajos de una 
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comisidn integrada por Bernardo Couto, Manuel Fernandez 
Teal, José Julidn Tornel y Antonin Maria Solorio. Sobre el 
particular nos dice el ilustre Porte Petit que esta 

compuesto de tres partes: la Parte Primera llamada de las 

penas y de los delitos en general; la Parte Sequnda 

denoninada de los delitos contra la sociedad y ia Parte 

Tercera se refiere a los delitas contra los particulares. 

Como Veracruz ha sido un Estado de gran tradicidn 

juridica, la legislatura estatal en 1848 comisions a José 

Julian Tornel, ninistro de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nacién para formuler un proyecto de Cédigo criminal y 

penal, que no fué aprobado pero dejo constancia de] interés 

por aejarar la legislacidén penal. En 1869, el propio Estado 

de Veracruz aprobé un nuevo Cédigo Penal. conocido con el 

noubre de "Codigo Corona". por ser Fernando J. Corona su 

autor. 

Durante el Ieperio de Maziniliano de Habsburgo. 

entrd en vigor el Codigo Penal Francés, pero designd una 

Comision forrada por Teodosio Iares, Urbano Fonseca y Juan 

B. Herrera, para elaborar un proyecto propio que nunca llego 

a tener vigencia, debido a la caida del imperio. 

En 1861. Benito Judrez. Presidente de la 

Repiblica, ordenéd el restableciniento de una Corisidm para 

foraular un proyecto de Cédigo Penal. la cual fué presidida 

por Antonio Martinez de Castro. La Comisidn concluyé sus 

trabajos en 1868 y para 1871 se aprobd esta nueva ley, 

basicanente influenciada por el] Cédigo Espafiol de 1870, par 

Su orientaciém en favor de la escuela cldsica del derecho 

penal. 
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El Codigo Penal de 1871 fué objeto de revisidn por 

una Comisidn dirigida por Porfirio Diaz en 1903, que por 

diversos problemas logré entregar un proyecto de Cdédigo 

Penal solo hasta el afio de 1312. Debido a las vicisitudes 

politicas del pais. no logré aprobarse dicho cédigo. 

“"LAS ESCUELAS PENALES’* 

2.14. ESCUELA CLASICA 

“los pensamientos que originan esta corriente, 

procedieron de Emmanuel Kant. Federico Hegel. Pablo Juan 

Anseluc Von Feuerbach. Giandosénico Rormagnosi y Francisco 

Carrara. Elles en general, sostuvieron los  propios 

lineanientos de Beccaria. pero plantearon de sanera 

especial, las siguientes ideas:la pena debia ser 

proporcional al delito, todes los hoabres son iguales, sin 

privilegios, e] hoabre goza de libre albedrio, o sea, gaza 

de la facultad de decidir como actuar en la wida. si conete 

vu delito es porque esa desicidn no fué influenciada por 

nada, ni nadie. 

Kant, defiende la retribucicn aoral de la pena. 

Para 6] castigar al delito es un deber, un iaperativo 

categoérico; el fundamento del derecho de castigar (ius 

puniendi), por medic de la pena se retribuye el anal inferido 

por el delito. 

57  



Federico Hegel, apoya respecto a la pena la teoria 

moral de retribucidn juridica: le da a su teoria una 

direccion dialéctica. Asegura que el delito es negacién del 

derecho y la pena a su vez, es la negacidén del delito. 

Feuerbach, continuador de las doctrinas de Kant. 

considera que la pena es una coaccidén psicoldgica: se le 

atribuye ser el autor del principio “nullum crias sine lege. 

nulla poena sine lege’’ . 

Rogragnosi, coincide en que la pena se basa en una 

teoria utilitaria donde su prevencidn se da por defensa. Por 

la aplicaciém de la pena se debe preservar el bienestar 

social, asegura que el delito debe preveanirse en lugar de 

castigarse. 

Carrara, fué el mds brillante expositar de la 

escuela clésica, autor de la obra denczinada "Reforaa del 

Curso de Derecho Cririnal*. Su definicidn de delito es la 

ués representativa de este concepto. Segin el rxaestro 

Italiano, delito es la infraccién de la ley del Estado. 

proaulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos. 

resultante de un acto exzterno del hombre, positivo o 

negativo, moralaente imputable y politicamente dafioso. 

2.18. ESCUELA POSITIVA 

Ta escuela positivista surge en Francia, posterior 

a la Escuela Clasica, basandose en la filosofia de Augusto 

Comte. Sustenta tres principios fundasentales: a) Ia 
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clasificacidn de la ciencia: b) la religidn de la humanidad: 

y c) la clasificacién de los tres estudios. 

Los principales representantes de esta doctrina 

son: César Lombroso, quien considerd que el delincuente era 

un ser atdvico con regresidn al salvajisao, y fundarxentd la 

Antropologia Criminal. Enrique Ferri. creador de la 

Sociologia Criminal, expone que el medio aabiente es el que 

crea al delincuente; un redio hostil impulse al individuo a 

cometer delitos. ese medio ambiente influye en 41 y las 

circunstancias lo orillan a delinquir. Sigaund Freud foraula 

una teoria sobre el psicoandlisis, se refiere a los 

complejos del individuo, a los cuales considera como las 

causas del delito. Es autor de la psicologia criminal. 

El rds briliante expositar del positivisaoc. Rafael 

Garofalo. diferencid al delito natural del delito legal. 

define al delito caxo Ja violacidn de las sentinientos 

altruistas de piedad y probidad la medida nedia que son 

indispensables para la adaptacidn del individuo a le 

colectividad. 

Los positivistas en lugar de analizer el Derecho 

Penal, analizaron el tema de coro evitar la comisién de 

delitas, por lo tanto no hicieron Derecho Penal sino 

‘ciencias causales exzplicativas. tales coao la Antropologia 

Criminal, Biologia criminal, Psicologia Criminal y 

Endocrinologia Criminal. 
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2.16.TERZA SCUOLA 

Ia Escuela del Positivisso Critico o Terza Scuola 

encuentra su foraacidn, esencialzente, los estudios de 

Alinena y Carnevale y constituye una postura ecléctica 

entre el positivisuo y la direccidm clésica: adaite de aquél 

la negacidén del libre albedrio y concibe al delito coro 

fencaeno individual y social. inclindndose también hacia el 

estudio cientifico del delincuente, al misao tiespo que 

preconiza las conveniencias del xétodo inductivo. Rechaza la 

naturaleza sorbosa fel delito y el criterio de la 

responsabilidad legal y acepta de la Escuela Clasica el 

principio de la responsabilidad oral; distingue entre 

delincuentes iaputables e iniaputables, atin cuando niega al 

delito el carécter de un acto ejecutado por um ser dotado 

de libertad. 

2.17. CORRIERTES ‘’ ACTUALES*’ 

Han surgido nuevas corrientes que critican a las 

escuelas anteriores, ya que sus diversos criterios 

encierran aspectos en pro y en contra de las diversas 

opiniones vertidas en cuanto al delito y la foraa de Luchar 

contra 6l nisrao. es por ello que viviendo en wn Estado de 

Derecho, la corriente nds acertada para contravanir al 

delito es la Direccién Técnice-Juridica  sostenida 

Principaluente por Rocco, Manzini, Massari, Battaglini, 

Yannini etc. preconiza que solo el Derecho Positive 

constituye el abjeto de una ciencia juridica, coro lo es 

@l Derecho Penal. que no debe pretender la indagacion de 

principies filosdéfices.  



El Derecho Fenal ha de reducirse al conocimiento 

Gientifico de los delitos y de las pemas, como fendrenos 

regulados por el ordenariento positive. La pena es un 

instrumento, de conforaidad con las exigencias de la 

técnica, para lograr no tnicasente la prevencidn general o 

especial, sino la readaptacidn del delincuente; en esa 

foraa, la pena cumple su funcidn defensora del orden 

juridico. Basase la responsabilidad en la capacidad de 

entender y de querer.21 

21.~- Tinearientos Elerentales de Derecho Penal, Fernando 

Castellanos. Pdgs. 69. 70, 71, 72. Editorial Porrda Héxzico 

1984. 
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CAPITULO ITI 

“LA REALIDAD EN La APLICACION DE SANCIONES’’ 

3.1. SANCIONES VIGENTES EN EL CODIGO PENAL DEL 

ESTADO (ARTICULO 32). 

aArticulo 32. Las sanciones son: 

I.- Prisidn: 

II.- Libertad bajo tratamiento: 

III.- Serilibertad: 

I¥.~ Vigilancia de la Autoridad: 

¥.— Sancidw pecuniaria: 

VI.- Suspension, privacidén oe  inbabilitacidn 

derechas; 

VII.- Publicacidn de sentencia; 

VIII .-Internariento o tratamiento en libertad 

iniaputables o sujetos con imputabilidad diswinuida: 

IX.- Confinamiento; 

de 

de 

X.- Prohibician de ir a wna circunscripcidn territorial 

deterainada o de residir en ella: 

XI.- Deconiso de instrumentos, objetos y productas del 

delito; 

XITI.- Asonestacién: y 

XITI.- Garantia de no ofender. 
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PRISION 

Consiste en la pérdida de la libertad del 

sentenciado. En nuestro Estado puede ser hasta por 30 afios 

y el ambito Federal hasta por 40 aiios, 

Esta sancién se cuaple en el lugar que sefiale el 

Organd ejecutor correspondiente, en el Estado de Veracruz es 

el Departamento de Prevencién y Readaptacién Social ¥ en el 

Fuero Federal la Direccién General de  Prevencidn, 
Coordinacién y Readaptacidén Social de la Secretaria de 

Gobernacidn , 

LIBERTAD BAJO TRATAMIENTO 

‘Ta libertad bajo tratamiento consiste en la realizacidn 

de labores por parte del sentenciado y la aplicacidn a éste 

de medidas educativas conducentes a su readaptacién a la 

Sociedad. actividades que deberd4n ser realizadas bajo la 

orientacién y el cuidado de la autoridad ejecutora. En la 

sentencia se deberd deterninar el] destino que tendré el 

producto del trabajo del reo, en resarciaiento del dafio que 

causd el delito, debiendose tomar en consideracidn las 

necesidades de la defensa social y la vocacidén, aptitudes y 

posibilidades del sentenciado. 

SEMILIBERTAD 

Implica la alternacién de periddos breves de reclusion 

(libre en el dia y encarcelado en la noche: libre durante 

los dias laborables y en la cdércel el fin de semana: preso 

durante la semana y libre al final de ésta} y de libertad  



bajo trataniento. Nunca podrém exceder del  lapso 

correspondiente a la pena sustituida (Articulo 37 y 38 del 

Cadigo Adjetivo Penal del Estado de Veracruz y 27 del 

Ordenagiento Federal). En nuestro Estado. cuando la prisidn 

no excede de tres afios. el Juez podra sustituirla por 

libertad bajo tratamiento o senilibertad. En el Fuero 

Federal si la prisidn no excpede de un aiico se puede 

sustituir por multa o trabajo en favor de la Comunidad bajo 

la orientacion y vigilamcia de la autoridad ejecutora. 

VIGILANCIA DE LA AUTORIDAD 

Cuando se iaponga una sancidn restrictiva de la 

libertad o de otres derechos, e) Juez determinara que se 

ejerza vigilancia de la autoridad sobre el sentenciado. la 

vigilancia consistiraé en ejercer sobre aquél observacién 

y orientacidn peraanentes de su conducta . por personal 

especializado, conforae a las caracteristicas de la sancién 

Principal correspondiente. 

SANCION PECUNIARIA 

Le sancidn econdmica comprende la aulta y la reparacidn 

del dafic. 

El iaporte de la aulta se aplica al Gobierno (Estatal o 

Federal segin el caso) se fija conforrze al ingreso diario 

del imputado al consumar e] delito. En el Fuero Federal no 

puede exceder de 500 dias de salario. 

 



la reparacidn del dafio esta integrada por: 

1.~ Ila restitucidn de la cosa obtenida por el delito, 

asi como los frutos existentes obtenidos de éste, 9 si esto 

no fuere posible el pago del precio. 

2.~ La indemnizacion del dafio material y xoral causado 

asi cono los perjuicias ocasionadas. 

3.- En los casos de los delitos contra la funcidn 

publica (Titulo XI¥ del Cédigo Penal del Estado) a la 

restitucion de la cosa o de su valor econdmice, se agregaran 

dos tantos del valor de la cosa (Articulo 42 del Cédigo 

Penal Local y 30 del Codigo Penal Federal). 

Tienen derecho a la reparacidn del dafio primero el 

ofendido, en caso de falleciniento del ofendido. el cdényuge 

supérstite o el concubinario o concubina, ¥ laos hijos 

menores de edad: a falta de éstos los deads descendientes y 

ascendientes que dependieran econ¢micaaente de 41 al ronento 

del falleciniento. 

la reparacién del dafio causado con axotivo de delitos 

por imprudencia, el ejecutivo de la unidn reglamentard, sin 

perjuicio de la resolucién que se dicte por la autoridad 

judicial. la forma en qve, atiministrativamente, deba 

garantizarse mediante seguro especial tal reparacién. 

Asi también vemos que la Ley establece quienes estén 

obligados a reparar el dafin tipificandose de la siguiente 

manera: 

a} los ascendientese. por los delites de sus 

descendientes que se hallaren bajo su patria potestad. 
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b) Los tutores y les custodios, por los delitos de los 

incapacitados que se hallen bajo su autaridad. 

c) los directores de internados o talleres, que reciban 

en su estableciaiento discipulos o aprendices renores de 16 

afios. por los delitos que ejecuten estos durante el tieapo 

que se hallen bajo el cuidado de aquellos. 

d) Los duefins, eapresas o encargados de negociaciones 0 

estableciaientos mercantiles de cualquier especie, por los 

delitos que cometan sus obreros, jornaleros, eapleados 
dosésticos y artesanos. con activo y en el deseapefio de su 

servicio. 

e) Las Sociedades o agrupaciones, por los delitos de 

sus socios o gerentes, directores, en los mismos términos en 

que. confiorme a las leyes. sean responsables por las dends 

obligaciones que los segundos contraigan. Se exceptia de 

esta regla a la sociedad conyugal. pues. en todo caso, cada 

conyuge responderé con sus bienes propios por la reparacién 

del dafio que cause; y 

£} El Estado, subsidiariasente, por sus funcionarios o 

erapleados. 

Ia reparacién del dafic que deba ser hecha por el 

delincuente tiene el caraécter de pena piblica y se exigira 

de oficio por el Ministerio Piblico, con el que podrén 

Coadyuvear el ofendido. sus derechohabientes o su 

representante, en los términos que prevenga el Cédigo de 

Procedinientos Penales. 

Cuando dicha reparacidn deba exigirse a un tercero, 

tendra e1 cardcter de responsabilidad Civil y se tranitarad  



en forma de incidente, en los términos que fije el Cadigo de 

Procedizientos Penales. 

El iaporte de la sancidn pecuniaria se distribuira,. 
entre el Estado y la parte ofendida; al primero se aplicard 

el importe de la multa. y a la segunda el de la reparacidn 
del dafio. 

Si no se logra hacer efectivo todo el importe de la 

sancion pecuniaria, se cubriré de preferencia la reparacidn 

del dafio. y en su caso, se prorroga entre los ofendidos. 

Si la parte ofendida renunciare a la reparacién, el 

inporte de ésta se aplicaré al Estado. 

Los depésitos que garanticen la libertad caucional se 

aplicardn al pago de la sancidn pecuniaria cuande el 

inculpado se sustraiga a la accidn de la justicia. 

Cuando entre varias personas cometan el delito, el Juez 

fijeraé la muita para cada uno de los delincuentes, segin su 

participacién en el hecho delictuoso y sus condiciones 

econdaicas: y en cuanto a la reparacidn del dafio, la denda 

Se@ considera como sancoavnada y solidaria. 

Ei cobro de la reparacidn del dafio se hard efectivo en 

la misma forma que la aulta. 

Si no alcanza a cubrirse la responsabilidad pecuniaria 

con los bienes del responsable o con el producto de su 

trabajo en la prisidn, el reo librado seguirad sujeto a la 
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obligacion de pagar a la parte ofendida el] faltante de la 

reparacion del dafio. 

El juzgador. teniendo en cuenta el monto del dafio y la 

situacidn econdsaica del obligado, podrd fijar plazos para el 

pago de la reparacidn del dafio, los que en su conjunto no 

excederdn de un afio, pudiendo para ello exigir garantia si 

io considera conveniente. asi también la autoridad a quien 
corresponda el cobro de la aulta podrd fijar plazes para el 

pago de ésta, considerands la situacién econdnica ¥ 

circunstancias de cada caso. 

SUSPENSION, PRIVACION E£ INHABILITACION DE DERECHOS 

Ia suspensidn es ia pérdida temporal de derechos o 

funciones. 

Ia Privacidn es la pérdida definitiva de los risaos. 

la Inhabilitacién es la incapacidad para obtener y 

ejercer derechos o funciones por el misreo peridds previsto 

para la suspensidn. 

Ia sancién de prisidn produce la suspensién de los 

derechos politicos y los de tutor, curador. apederado, 

defensor, albacéa, perito, depositaric, lnterventor 

judicial, sindico o interventor de quiebras, arbitro o 

representantes de Ausentes. 
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En Veracruz, una vez ya cuaplida la sanciém privativa 

o restrictiva de libertad ce] Juez puede prolongar la 

suspension hasta por diez afios adicionales. 

PUBLICACION DE SENTENCTA. 

Consiste en la insercidn total o parcial de ella 
en uno 0 mds periddicos que circulen en la Entidad (Fuero 
Comin) o localidad (Jurisdiccidn Federal). Se hace a costa 
del delincuente, o del Estado, si el Juez lo estina 
necesario: también puede ser a costa del ofendido si éste 
lo solicita. Si el inculpado es absuelto se ordenara la 

publicacidn a titulo de reparacidn. 

INTERRAKIENTO 0 TRATAMIENTO EN LIBERTAD DE INIMPUTABLES 0 

SHJETOS CON IMPUTABILIDAD DISMINUIDA. 

& ios sujetos iniaputables, oO con isputabilidad 

disainuida, el Juez deterninaréd la medida de tratamiento que 
corresponda, ya sea estando el sujeto internado o en 

libertad: asi como también tomaréd las wedidas conducentes a 

asegurar la defensa social tomando en consideracién la 

peligrosidad del sujeto y las necesidades que nazcan en el 

curso del tratamiento. la autoridad ejecutora resolverd 

sobre la modificacién o conclusién de la medida en forna 

Condicional o definitiva. 

Si se trata de internamiento, el sujeto iniaputable 

seré internado en la Institucidén correspondiente para su 

tratamiento. 
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En el caso de que el sentenciado tenga el habito o la 
necesidad de conmsumir estupefacientes o psicotrdépicos el 
Juez, ordenard también el tratamiento que proceda, por parte 
de la autoridad sanitaria competente 0 de otro servicio 
aédico. bajo la supervision de aquella, independientesente 
de la ejecucién de la Pena irpuesta por el delito cometido. 

Ia autoridad ejecutora podré resolver sobre ls 
modificacién o conclusidn de la medida, en foraa provisional 
o definitiva. considerande las necesidades del trataniento, 
jas que se acreditaradn mediante revisiones periddicas con la 
frecuencia y caracteristicas del caso. 

En ningun caso la wedida de trataniento impuesta por el 
Juez Penal, excederdé de la duracion que corresponda al 
néxino de la pena aplicable al delita. Si concluido éste 
tieapo, la autoridad ejecutora considera que el sujeto 
continia necesitando el trataniento, lo pondrdé a 
disposicidn de las autoridades sanitarias para que procedan 
conforme a las leyes aplicables. 

CONFINAMTENTO 

Consiste en imponer la residencia forzosa en wn lugar 
determinado por cierto tierpo al Procesado y no podra 

eaceder de tres aos. El ejecutivo hard la desiqnacién del 

lugar, conciliando las egigencias de la tranquilidad publica 
con la salud y las necesidades del condenado. Cuando se 

trate de delitos politicos, la desiqnacidm la hard e&) Juez 
que dicte la sentencia. 
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PROHIBICION DE IR A UNA CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL 
DETERMINADA O DE RESIDIR EN ELLA. 

Considerando las circumstancias del delito y las 

propias del delincuente y de la victina . el Juez podrd 

disponer que el delincuente no vaya o no resida en cierto 

lugar determinado. sancidn que no podré exceder de tres 

afios. 

DECOMISO ¥ APLICACION DE LOS INSTRUMENTOS Y OBJETOS 
DEL DELITO 

los instrumentos del delito, asi como las cosas que 

sean objeto o producto de 6], se decomisaran si son de uso 

prohibido. Si son de uso licito. se decomisardn los 

instrumentos o productos cuando el delito sea intencional. 

$i pertenecen a un tercero. solo se decomisaran cuando el 

tercero que los tenga an su poder o les haya adquirido bajo 

cualquier titulo los haya obtenido tipificandose el delito 

de encubrimiento por receptacion, independientemente de la 

naturaleza juridica de dicho tercero propietario o 

poseedor y de la relacidn que aquél tenga con el 

delincuente, en su caso. Se actuard en los térninos 

previstos por éste pérrafo cualquiera que sea la naturaleza 

de los instrumentos. objetos o productos del delita: si se 

trata de sustancias nocivas o pelisgrosas se destruirdn a 

juicio de la dutoridad que conozca. también se podra 

determinar su conservacidn para fines de docencia o 

investigacién, o bien la autoridad competente determinard 

su destino, segin su utilidad. para beneficio de la 

Administracién de Justicia. 
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Los objetes o valores que se encuentran a disposicidn 

de las autoridades investigadoras o de las judiciales, que 

no hayan sido decomisadas y que no sean recogidos por quien 

tenga derecho a ello. en un lapso de 90 dias naturales 

contados a partir de la notificacidn del interesado, se 

enajenaran en subasta publica y el producto de la venta se 

aplicaré a quien tenga derecho a recibirlo. Si notificada, 

no se presenta dentro de los seis meses siguientes a la 

fecha de la notificacion, el producto de la venta se 

destinard al mejoraniento de la adainistracidn de justicia, 

previas deducciones de los gastos ocasionados. 

En el caso de bienes que se encuentran a disposicicn de 

ta autoridad. que no se deban destruir, que no se pueden 

conservar., o sean de costoso zantenimienta.se procedera a su 

venta inwediata en subasta publica. y el producto se dejara 

a disposicion de quien tenga derecho al misao por un lapso 

de seis neses a partir de la notificacidn que se le haga. 

transcurrido el cual, se aplicaré al sejoraniento de la 

adainistracion de la justicia. 

a&HONESTACION 

Esta medida de segurided comsiste en que el Juez 

exprese al imputado las consecuencias del delita que 

cometio, le exborta a la ennienda en su conducta y le 

conmina a que no vwuelva a delinquir, con la advertencia de 

que si reincide se le podraé aplicar una sancidn mayor, todo 

sentenciado serd amonestado y se deberaé hacer la 

aacnestacidn en piblico o privado a criteris del Juez. 

 



GARANTIA DE NO OFENDER 

Esta sancidn consiste en que el Orgdno Judicial, exija 

al sentenciado wma caucidn para asegurar que no ocasionaré 

nuevos dafics al ofendido, la cual se fijard atendiendo a las 

condiciones personales. Si el nuevo daiio se realiza, la 

garantia se hace efectiva a favor del ofendido. En los casos 

de que el semtenciado pruebe que no estd4 en condiciones de 

otorgar alguna garantia, el Juez la podré sustituir por 

vigilancia de la Autoridad. 

Jaa vez definidas y analizadas todas y cada una de las 

Sanciones y Medidas de Seguridad tipificadas por la Ley, 

seré sencillo determinar por quienes tengan experiencia en 

el ambito penal que en la praéctica solo se isponen 

generalmente la Prisidm y la Multa o Sancidén Pecuniaria, 

cayendo en un total desuso las Medidas de Seguridad. auchas 

de las cuales podrian considerarse coro sustitutivos de la - 

pena de prisidn. 

 



3.2.SAHCIONES VIGENTES EN EL CODIGO PERAL FEDERAL 
{ARTICULO 24) 

Las Penas y Medidas de Seguridad son: 

1.- “’Prisidn. 

2.- Tratamiento de libertad, semilibertad y trabajo en 

favor de la comunidad. 

3.- Tnternamiento o tratamiento en Libertad de 

inputables y de quienes tengan el hdbito o la necesidad de 

consurgir estupefacientes 0 psicotrapicos. 

4.- Confinaniento. 

5.- Prohibicidn de ir a lugar deterninado. 

6.- Sancién pecuniaria. 

7.~ Derogada 

8.- Deconiso de instrumentos, objetos y productos del 

delita. 

9.- Amonestacidén. 

10.-— Apercibimiento. 

11.~ Caucidn de no ofender. 

12.-Suspensidén o privacidén de derechos. 

13.-Inhabilitacién, destitucidn o suspensién de 

fumciones o eapleos. 

14,- Publicacidn especial de sentencia. 

1S.- Vigilancia de la Autoridad. 

16.- Suspensidn o disolucidn de sociedades. 

17.- Medidas tutelares para nenores. 

18.-  Decomiso de ~bienes correspondientes al 

enriqueciniento ilicito.“‘ 22 

22.- Codigo Penal para el Distrito Federal.Pég. 7 y 8. 

Editorial Porria. México 1996. 
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En nuestra entidad regulan e] cumplimiento de las 
sanciones la Ley de Ejecucidn de Sanciones y la ley de 

Adaptacién Social y de les Consejos Tutelares para menocres 

infractores y en la Jurisdiccién Federal la Ley de Norsas 

Miniaas sobre Readaptacidn Social de Sentenciados 

3.3.ANALISIS COMPARATIVO DE SANCIOWES ¥ MEDIDAS DE 
SEGURIDAD TIPIFICADAS EW CODIGOS PENALES NACIONALES 

ESTADO DE TAMAULIPAS: 

... “Articulo 23.~ Las sanciones y medidas de seguridad son: 

1.~ Medidas tutelares para aenores. 

2.- Vigilancia de la Policia. 

3.- Publicacidn especial de sentencia. 

4.~- Destitucién, suspensidn de funciones o eapleos e 

inhabilitacion. 

S.~ Suspensidn o privacién de derechos g suspensiém o 

disolucidn de sociedades. ‘ 

6.~ Apercibiniento. 

7.~ Caucién de no ofender. 

8.— Amonestacian. 

9.- Confiscacidn o destruccidn de cosaspeligrosas o 

nocivas. 

10.-— Pérdida de los instrumentos de) delito. 

11.- Sancién pecuniaria. 

12.~ Prohibicidn de ir a um lugar deterninado. 

13.-— confinaniento. 

! 
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14.- Reclusion de enferrgos sentales y sordoaudos. 

15.~ Prisidn. 

1¢.~ Las demds que fijen las leyes...’’.23 

ESTADO DE TaB&SCo 

... articulo 21.- Las penas y redidas de seguridad son: 

1.- Prisian. 

2.- Reclusién de locos. sordomsudos y degenerados. 

3.~ Confinaniento. 

4,- Prohibicién de ir a un lugar deterainado. 

S.- Sancién pecuniaria. 

6.~ Pérdida de los instrusentos del delito. 

7.~ Confiscacién o destruccidn de cosas peligrosas o 

nocivas. 

8.- Ancnestacidn. 

$.~ Apercibimiento. 

10.- Caucidn de no ofender. 

11.- Suspensidn o privacion de derechos. 

12.- Inhabilitacidn, destituciGn o suspemsidn de funciones o 

explecs. 

13.- Publicacidn especial de sentencia. 

14.~ Vigilancia de la policia. 

15.- Suspensidn o disolucidn de sociedades. 

23.- Cddogo Penal y de Procedinientos Penales para e) Estado 

de Tamahulipas.- Editorial Cajica.- Puebla México 1997. 
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16.- Medidas tutelares para nenores. 

17.~ Y las deads que fijen las leyes...‘°. 24 

ESTADO DE SONORA 

...""Articulo 20.- Las sanciones y medidas de seguridad son: 

1.- Derogada. 

II.~ Prisién: 

III.- Multa; 

I¥.— Reparacion del dafio: 

¥.- Privacidn, suspensidn o inhabilitacion de derechos: 
¥I.- Destitucion o sugspensidn e inhabilitacién de funcicnes 

© eaplecs; 

VII.- Publicacién especial de sentencia: 

VIII.- Reclusién de sordomudos, locos, degenerados, y ebrics 

habituales. 

TY.- Confinamiento; 

X.~ Prohibicion de ir a lugar deterainado, o de residir 

él. 

XI.- Pérdida de los instrumentos del delito: 

ZII.- Confiscacidn o destruccidn de cosas peligrosas o 

nocivas; 

XIII.- Anonestacion: 

ZIV.-— Apercibiniento: 

24.- Cddogo Penal y de Procediaientos Penales para el Estado 

de Tabasco.~ Editorial Cajica.- Puebla México 1997.  



X¥.- Caucidn de no ofender: 

X¥I.- Vigilancia de la Autoridad: 

XVII.- Medidas tutelares para aenores;...°°. 25 

ESTADO DE QUINTANA ROG 

... “Articulo 21.~ Las penas y medidas de seguridad son: 

I.- Prisién; 

II.- Tratamiento en libertad de iniaputables: 

III.~ Semilibertad: 

I¥.- Vigilancia de la Autoridad: 

¥V.~ Multa; 

VI.-- Reparacidn de dafios y perjuicios: 

VII.- Trabajo en favor de la comunidad: 

VIII.- Suspension. privacidn. e inhabilitacidn de derechos o 

funciones; 

IZ.- Publicacién de sentencia condenatoria: 

Z.~ Prohibicién de ir a una circunscripcién territorial 

deterainada o de residir em ella: 

XI.- Decosiso, pérdida de instrumentos y  objetos 

relacionados con el delito: 

XII.- Tratamiento en internaniento o libertad de 

inirgputables o de ixputables disainuidos: 

XIII.- IntervenciGn. rerocién, prohibicion de realizar 

deterzinadas operaciones y extincidn de las personas 

juridico-colectivas y: 

XIV.~ Las dermds que prevenga la ley.''. 26 

25.= Cédogo Penal y de Procedimientos Penales para el Estado 

de Sonora.- Editorial Cajica.- Puebla México 1997. 

26.~ Codogo Penal y de Procedinientos Penales para el Estado 

de Quintana Roo.-— Editorial Cajica.- Puebla México 1997. 
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De las sanciones y edidas de seguridad 
contespladas en los distintos Cédigos Penales de estos 

diversos Estados, podeacs constatar que la variacidn en las 

Sanciones y medidas de seguridad son siniaas, estando 

obvismente conterplada en todos los ordenarientos penales la 

sancién de prisién y aulta o sancidém pecuniaria, que son las 

sanciones que por la corodidad que representan para el 

Estado. en la préctica son las nds usuales. en virtud de que 

las medidas de seguridad tipificadas tanto en nuestro 

Estado, como en muchos otros. en la practica penal son letra 

nuerta. 

3.4. LIMITES PARA LA APLICACION DE SANCIONES: 

Ta Autoridad Judicial tiene el deber y el libre 

arbitrio de aplicar samciones que considere justas. dentro 

de los limites establecidos por la Isy Sustantiva Penal. 

debiendo tomar en cuenta aspectos tanto personales. coro 

circunstanciales del delincuente. para el correcto enfoque 

de su criterio tomando en cuenta: 

&) Las condiciones personales del responsable (edad. 

educacién, ilustracién, antecedentes. costuabres etc.) 

b) Haturaleza de la accidn u orisiém (el aovil. los 

nedios erapleados para ejecutar el delito, el dafio material y 

moral causado. las circunstancias especiales en la coraisidn 

del delito, su peligrosidad, etc.) 

c) las condiciones personales del agraviado y el 

peligro que este corrid al mcsento de la ejecucidn del 

delite. 

ESTA TESIS nap 
“ue DE mou 
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3.5. INDIVIDUALIZACION DE LAS PENAS 

Cada condena debe ajustarse al caso que la provoca. 

esto es una necesidad que nace de la naturaleza aisea y de 

los fines del Derecho Penal. Si la pena es una forra de 

prevenir el delito. por simple ldgica debe ser nas enérgica 

cuando ads grave sea el delito que trata de prevenirse: si 

ja pena ha de aplicarse como aedio de hacer justicia, debe 

de corresponder al grado de responsabilidad que sanciona: si 

la pena adesds va a ser un eleaento de correccién o 

adaptacion del sujeto a la araonia social para lograr el 

bienestar comin, se deben de considerar las conductas de 

indisciplina que conserve cada sujeto para atacarlas en 

forma individual y sobre todo eficazaente; cuando hagasos 

referencia a un sujeto incorregible sobre el cual se hayan 

agotado todos los medics que se consideren efectivos para su 

readaptacion a la sociedad. la cual se encuentre inconforae 

u ofendida por su conducta delictiva. no queda sds 

alternativa que su elirinacién como aedio de prevenir que 

este individuo siga cometiendo conductas delictivas que 

agredan y marquen permanentersente a la sociedad. 

En la actualidad. los Jueces. quienes son los 

encargados de condenar a los delincuentes, hacen una 

valoracién general segin la accién u onisién tipificada coro 

delito, tomando en consideracién las circunstancias en que 

ocurrieron los bechos y la personalidad del agente, todos 

estos elenentos reales del delito se combinan entre si, 

creando un aaplia visién critica en el Juzgador para que 

aplique lo que dogndticamente se conoce cono arbitria 

judicial. en muchos casos especiales sobre todo por la 

gravedad de los hechos el aplicar un limite superior y un  



limite inferior para la iaposicién de las samtiones es 

liaitativo para nuestros jueces. ya que al imponer una 

condena no deben desajustarse de los limites inferiores y 

superiores para cada delito, tal y como lo establece nuestra 

ley penal sustantiva. 

Tal arbitrio se otarga por el numeral 51 del Cddigo 

Penal Federal. que establece: “Dentro de los linites 

fijados por la ley, los jueces y Tribunales aplicarén las 

sanciones establecidas para cada delito, teniendo en cuenta 

las circunstancias exteriores de ejecucian y las peculiares 

del delincuente.“ 
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3.6.LA READAPTACION SOCIAL COKO PRINCIPAL OBJETIVO 
DE La IMPOSICION DE LA PENA DE PRISION. 

la readaptacidn social es una figura juridica 
reciente dentro del Derecho Penal, tiene un sentido 

husanista donde prevalece la necesidad de reaconodar al 

individuo que ha delinquido, sin relegarlo por siempre de la 

sociedad. reinteygrandolo nuevarente a faoraar parte de sus 
individuos. 

El concepto Readaptacion se deriva de las raices 

latinas “‘ad aptare’’ que significa la accidGn de acoaodar o 

ajustar una cosa u otra, o realizar las acciones necvesarias 

pare que uno determinada situacidn sea acorde con la aisasn 

naturaleza: luego entonces, debe entenderse que es la 

accidn y el efecta de volver a adapter, acomodar o ajustar 

algo. 

Luego entonces cuando hablaros dentro del dabito 

de la Readaptacidn Social de un individuo, se define de la 

siguiente nanera: 

‘La Readaptacidén Social significa la accion y el 

efecto tendientes a hacer nusvanente apto para vivir en 

sociedad al individuo que se desadaptd. y que por ésta 

razén, viol6 el orden juridico, convirtiendose un 

delincuente’’ 27 

27.- Diccionario Juridico Mexicano’’: Pag. 2663  



Esta definicidén es derasiado sui generis, ¥ aunque 
en téraincs de sus raices es aceptable, en la prdéctica no 
poderos utilizarla como aplicable en todos los casos de 
delincuencia virtud de que existen sujetos activos que 
nunca estuvieron adaptades a la sociedad de la que fornan 

parte como es el caso de los enferrcs wentales terminales, a 

quienes seria imposible readaptarlos. 

Asi también existen delincuentes que nunca se 

desadaptaron, como es el caso de sujetos actives culposos, 

quienes por circunstancias ajenas a su intencidn 

delinquieron, taabién en éste caso resultaria inaplicable la 

Readaptacidén a que haceaos referencia. 

Haciendo un andlisis tanto de la definicién como 

de la breve critica que se hizo ala nisaa, resulta 

imnecesario aplicar la Pena de Prisidn a quienes seria 

imposible readaptar a la sociedad, ya que en éste caso la 

Pena de Prisidn no cuapliria con su objetivo. 

... "Ia moderna Readaptacidn social tiene coso 

principales objetivos los siguientes: 

a) La elixinacidn de los factores crininoldgicas 

del individuo. 

b) La accidn correctiva de los instintos y de los 

sentimientos, con el propésito de pronover los - 

altruistas y refrenar los egoistas. 

c) El desarrollo y perfeccionamiento de sus 

facultades intelectuales y de sus potencias 

sociales.  



d) La formacién educativa e instructiva de cada 

individuo, tendiente a aspliar acdiante la 

cultura su visidn del aundo que lo rodea. 

e) La formacién acral y religiosa. “‘base de todo 

programa destinado a nodelar la personalidad. 

£} La capacitacién técnica y profesional aediante 

el aprendizaje de un oficio. 28 

28.~ “Revista Penal y Penitenciaria’’: Nos. 43/46: Buenos 

Aires, Argentina: 1947; Pag 200.  



3.7.MEDIOS DE EXTINCION DE LA ACCION PENAL 

la accién penal se extingue: 

a) Por nuerte del sujeto pasivo. 

b) Por amnistia. 

c) Por perdén del Ofendido, y 

da) Por Prescripcidn. 

INDULTO ¥ AMNISTIA 

El indulto esta reglarentado por el Articulo 88 que 

dice: “En jos térainos de la ley que lo conceda, el 

indulto extingue las sanciones iapuestas en sentencia, 

salvo el decomiso de abjetos prohibides o de sustancias 

nocivas y peligrosas. La obligacidn de reparar el dafio 

subsiste’’. 

Como ya sabernos, el Ejecutivo, tanto a nivel estatal 

como Nacional, tiene facultades para aplicar los beneficias 

de indulto y aanistia, no podemos considerar a estas des 

formas de obtener la libertad. como parte de los 

sustitutivos penales a que haceacs referencia, ya que por 

éste redio los delincuentes no obtienen una verdadera 

readaptacién social proporcionada por el Estado. quien en 

forma alcahueta. lee otorga la liberted on forma deliberade, 

ya sea por intereses politicos o econdmicos que de alguna 

forma beneficien al pais. o en su defecto por alguna 

voluntad personal, tomando con cierta ligereza que estas 

personas estan en posibilidad de volver a delinquir, 

independienteaente del razonamiento anterior, la ley de 

argnistia en su Articulo Séptiao establece ciertas reguisitos 
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para obtener el beneficia de asnistia que no son realaente 

exigides cuando existe un zoviriento social, caro son: 

T.- Que no hubiere cowetido delito grave de los 

considerados en 61 articulo 13 del Codigo Penal vigente, 

aunado a los que comprende la agnistia: 

Il.- Que se haya restituido el bien inxueble 

abjeto del despojo. y 

III.- Que no sea reincidente, ni sea o haya sido 

praucter de ila comisidn de dstos y, para el caso de 

encontrarse recluido, haya adquirido hdbitos de trabajo, 

observands buena conducta y no haya revelado peligrosidad 

social. 

los requisitos anteriores en cierta forma 

justifican el ctorgar éste beneficio a ciertos sectores de 

poblaciédn que son considerados por nuestra sociedad coro 

desprotegidos, tal y coro lo establece el Articulo Prinero . 

que dice “‘Se concede Aganistia en favor de los campesinos. 

ejidatarios, conuneros, colonos agricolas y jornaleros que. 

habiendo tenido. como advil la posesiédn de tierras para 

explotacién agropecuaria. hubieren coretido el delito de 

despoja y les de robo de frutos y dafics, cuando estuvieren 

asociades al prisero’’. 

Asi también con el bensficio de la anunistia se 

exztingue la acciém persecutoria y las sanciones ixpuestas 

respecto de les delitos que comprende y beneficia a 

procesados y sentenciados, asi como aquellos contra quienes 

exista orden de aprehensidn, quedando subsistente la 

reparaciaon del dafic si es que el reo fué condenado a) nisno 

 



y & salvo los derechos de quienes estuvieren legitisados 

para exigir la responsabilidad civil. 

Yo obstante con la serie de requisitos que exige 

la ley para otorgar éste beneficic, cuando se d& un 

movimiento viclenta dentra de éstos sectores, generalaents 

los lideres de éstos sovimientos no pertenccen en aorraigo a 

esos sectores. sino tratan éstas personas de obtener un 

lucro propiciando la violencia entre éstos sectores que 

generalmente por su ignorancia actuan en foraa ilegal. 

animados por el espiritu rezquino de quien los dirige, ¥ 

quienes obtienen el beneficio también a pesar de que lcs 

sectores de poblacidn desprotegidas de que hahlasos salieran 

perjudicadcs. Un ejeaplo reciente de éste tipo de novinienta 

violento y del beneficio de armnistia que se concedid a éstos 

sectores lo fué e1 movinienta que encabezd el Ejército 

Zapatista en Chiapas.. y del cual todos los sexzicanos 

tuviacs conocimiento, en virtud de que nos consta que un 

gran numero de& caapesinos han sido y siguen siendo 

cruelaente aasacrados . ads los lideres que encabezan este 

movimiento resultan ilesos y persisten en aniaar a una 

violencia que no tiene sentido. 

En forma personal si estoy de acuerdo en que se 

otorgue el beneficio de amistia a estes sectores., ads sin 

eabargo el Estado, debiera ser ads cuidadoso y no otorgarlo 

a las personas que generen dentro de estas clases 

desprotegidas una violencia en la arayoria de las veces 

imnecesaria, solo con la finalidad de lucrar y aprovecharse 

de la ignorancia de éstas clases sociales. 

 



En cuanto al Perddén del Ofendido que es concedible 

al presunta por el Agraviado, para que a4ste perdén realaente 

extinga la accidn penal serdé necesario que se retinan una 

serie de requisitos como son: 

1.- Que el delito no se pueda perseguir sin previa 
querella. 

2.- Que el perdén se conceda ante el Ministerio 

Piblico si éste no ha ejercitada Accién Penal o ante el 

Organo Jurisdiccional antes de la sentencia de Segunda 

Tastancia. 

3.— Que se otorgue por al ofendido o por le 

persona legitiaada para atorgarlo. 

4.- Que el perdonado no se. cpanga. 

5.- Que el interés afectado haya sido satisfecho. 

En cuanto. a la prescripcién ésta es personal y 

para ella bastarew al siaple transcurso del tieapo sefalado 

por la ley. Tos jueces la supliran de oficio tan luego 

tengan. Conocinienta de ella sea cual fuere el Estado del 

proceso. 

ANALISIS ESPECIAL DE LA PENA DE PRISICH 

3.8.CONCEPTO DE PRISION. 

Ignacio Villalobos establece que ‘por prisidn se 

entiende hoy la pena que rantiens al sujeto recluido en un 

estableciuiento con fines de castigo, de elininacién del 
individuo peligroso respecta del redio social. de 

inocuizacién forzosa del aisro erientras dura ese 
aislamiento, y de readaptacidén a la vida ordenada, lo que 

 



eliminaria su peligrosidad y le capacitaria para volver a 

vivir libremente en la comunidad de todos los horebres’’. 29 

Ia = palabra "prision’ proviene de prehensio, 

prehensionis, o aprehensidédn que significa originariasente la 

accion de asir o coger uma cosa o una persona: o bien 

aquello con que se ata o asegura el objeto aprehendido: y en 

la historia de la pena recuerda las cadenas . los grilles, 

y derds instrumentos erpleados para asegurar ai los 

detenidos. 

También se refiere al lugar 0 edificio destinade para 

la reciusion. es sinéniao de cdércel, cuya probable raiz 
coertere (cug atcere) alude también al encierro forzado en 

que so rmantiene a los recs. 

Ia palabra ° presidio’, derivada de praesidium, hace 
referencia a la guarnicidn de soldados que se ponia en un 
eastillo o fortalema pera eu ouetodia yy rando; pera 

posterioraente ese castillo o esa fortaleza. fueron usados 

para mantener en ellos a los detenidoes o penados, alcanzando 

asi el vocablo su significado actual. 

la palabra “Penitenciaria’. independienterjente de que 

conserva la idea de privacion de la libertad. difiere de las 

anteriores en cuanto a que ésta contespla un régiaen o 

tratamiento que se encarina a procurar la regeneracitn o la 

23.- Derecho Penal Mexicano, Ignacio Villalobos, Pag. 574 

Editoria Porria México 1996. 

  

 



enuienda de los reclusos. ya que proviene de la voz latina 

*poenitentia® que implica el arrepentiniento y la correccion 

que sé esperaba obtener, desde los prirxeros ensayos 

correccionalistas, por el aislasiento celular con visita y 

consejo de tedlogas y noralistas, etc. 

Segin las raices etinoldgicas y haciendo un andlisis a 

jas definiciones anteriores podeaos deterninar que la 

prisidn es una Institucion disciplinaria, que se debe avocar 

@ todos los aspectos que se interrelacionen con el 

delincuente que se encuentre recluido en ella. como lo son , 

su aptitud para el trabajo, su conducta cutidiana, su 

actitud aoral y su cultura como aspectos priazordiales a 

disciplinar, considerando taabién aquellos aspectos que sean 

distintivos de cada sujeto para aplicar tratasientos 

adecuadas. 

Aderads de lo anterior también se requiere que el 

reciuso dentro de los Centros Penitenciarios reciba un 

trataniento ininterrurgpido a través de una disciplina ardua. 

constante y deterainada para asi xwediante acciones bien 

planificadas y durante lapsos razonables, pueda el recluso 

lograr el objetiva del tratamiento y aprender las ensefianzas 

otorgadas por el Estado. 

Ta sancién de prisidn es la ads frecuentes, ya que es un 

medio que busca la regeneracidn de los delincuentes a la 

vida social. el objetivo de ésta sancidn para hacer posible 

ésta readaptacidm a que heaos hecho referencia consiste en 

lievar a cabo diversos programas que sirven de apoyo a las 

distintas carceles de nuestro pais. para que los individucs 

que se encuentren recluides aprendan diversos oficios, 

 



estudien y trabajen en el isso reciusorio en el que se 

encuentren para que de ésta manera sean personas hasta 

Cierto punto activas dentro de nuestra sociedad debienco 

siempre recibir capacitacién para realizar las labores que 

les sean encomendadas. 

Para lograr éste objetivo va a ser necesario que los 

delincuentes a que vayan dirigidos estes prograsas de 

Tegeneracién y readaptacidn a la sociedad, sean personas 

poSitivas, y arrepentidas de su comportamiento, que tengan 

4nino y deseo de superarse, esperando con una buena 

conducta observada una ansiada libertad, considero que no 

se aplicarian de inicio estos programas a personas 

catalogadas. coro peligrosas, ya que é@sta tipo ds 

delincuentes de inicio lo que necesitan son tratanientos y 

terapias sicoldgicas que lo ayuden a cambiar su torcida 

nentalidad. 

Los programas a que heacs hecho referencia, coro puntos 

mininos basicos para reforaar la conducta delictiva, pueden 

ir encarinados a proporcionar a los preses lo siguiente: 

1.-Una educacids religiosa para crear conciencia en los 

delincuentes sobre lo importante que es la estima y el anor 

a SUS semejantes. 

2.-Trabajo organizado y regular que capacite al 

delincuente para laborar en el sxedio social al obtener su 

libertad. 

3.-Régivaen aliaenticio e higiénica que proparcione al 

delincuente la energia suficiente para llevar a cabo todas 

las labores de trabaja que se encorienden 

satisfactoriarente. 
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4.- dislamiento individual o formacidm de grupos con 

caracteristicas similares. para evitar la corrupcién 

reciproca. 

Es ampliasente sabido por toda la Sociedad Mexicana. 

que éstos programas a que nos referirzos, a pesar de estar 

conteaplados algunos de ellos en nuestra legislacidn y en la 
doctrina de diverscs tratadistas del derecho, no se han 
puesto en préctica, y por ello no se obtiene una verdadera 

regeneracion de delincuentes, y ads preocupante es atin, que 
el Estado, no considere en forma individual a cada 
delincuente para forrar grupos clasificados categorias de 

peligrosidad, fomentando con ésta omisidn, la corrupcidn de 
los delincuentes prirarios, y por ende. una excelente 

formacidn de delincuentes peligreses. 

El Estado, debiera reconsiderar ésta situacién, sobre 

todo porque se tienen experiencias en los Centres de 

Readaptacion Social. no solo en nuestre pais, sino a nivel 
Internacional, de graves problemas que sufren en las 
diversas cérceles, no solo de sobrepoblacidn, sino de abusos 
a los presos, tanto por los eapleados del lugar, coro por 

los nisacs recluidos que gocen de ciertas preferencias, asi 

pues en la rayoria de los casos las c4rceles son verdaderos 

centras de cacs donde #] delincuente en lugar de recapacitar 

sobre su corportamiento y regenerarse, su instinto de 

supervivencia lo convierte en un ser hbdéstil. que sieapre 
esta a la defensiva, xrecordemos las experiencias que. en 

nuestra pais se tienen de rotines, corisidn de nuevas 

delites y hechos sangrientos en diversos Centros de 

Readaptacidn Social. 

 



La criainologia analiza éste tema con una influencia 

nédica, y compara al delincuente con un enferac al que hay 
que ‘tratar" para ‘"curar". ésta consideracidn ha 

repercutido en gran parte en la iaposiciém de sanciones, 

ads no bay que olvidar que en ciertos casas son enferros 
deshauciados que probablemente no tengan xds reaedio que 

recibir la aedicina definitiva a sus rales. 

Ila pena privativa de libertad es la nas frecuente de 

las sancionses, y bace algin tieapo tuvd el Estado, la 

probleadtica de saber QUE DEBEMOS HACER CON LAS PERSONAS 

QUE COMETEN DELITOS apareciendo é@sta sancidn como un 

sustituta de la pena de auerte que era aplicada en foraa 

criminal e injusta por el Gobierno; ahora analicezos a 

continuacion si es la pena de prisidn w fracaso. 

Es natural, que con el transcurso de los afios las 

sociedades humanas evolucionen. en la época barbara la pena 

de prisién hubiere sido un escape a una auerte injusta y 

doloresa: porque los fines persegnides por la huranidad 

eran distintsos, la ignorancia y el fanatisao religicso del 

que estaba enferaa la sociedad. la obligaba a cometer actos 

de injusticia realmente atroces: en la actualided. casi 

finalizande el siglo XX, las necesidades de la sociedad han 

cambiado, sus costuabres, sentimientos y principics sorales 

coadyuvan para que los hosbres busquen nuevos horizontes. 

separando por completo la justicia divina, de la justicia 

humana, ya que todos sabeaos que quien se encarga de 

irgpartir justicia divina es Dies, y a leas hoabres solo nos 

corresponde iapartir la justicia que nuestra razdn sea capaz 

de disernir aplicando sieapre el criterio de distinguir 

entre el bien del anal. y entre la justa de lo injusta. 

 



3.9 CRITICAS A LA PRISION. 

Diversos autores, algunos Congresos de 

Crininologia, y en innuserables docurentos de trabajo de las 

Naciones Unidas, se hen hecho criticas deroledoras a la 
prisién. Yeasos algunas opiniones al respecto: 

“Luis Jinénez de Asta, afirad que la cdércel es la 

nds absurda de todas las penas, ya que la disposicién 

@ninica a lo ilegal, a lo antisocial, se agudiza por las 
regulaciones anoraales y contrarias a la vida del réginen de 

prisiones. ’’ 30 

“Alfonso Quiroz Cuardén,. establece que la historia 

de las prisiones es la historia del sadisao colectivo, de la 

cOlera, de la venganza de la sociedad sobre e) hoabre 

delincuente, dicidente 0 inconforse.’’31 

“Sanford Bates, dice que el sisteaa de las 

Prisiones es anticuado e ineficdz. pues no reforna al 

criainal, ni protege a la sociedad. ‘’32 

30.-Derecho Penitenciario, Luis Marco Del Pont. Pag. 

656,657,658. Cardenas Editor y Distribuidar. 

31.-Derecho Penitenciario, Luis Marco Del Pont. Pag. 

656,657,658. Cardenas Editor y Distribuider. 

32.-Derecho Penitenciario, Luis Wareo Del Pont. Pag. 

656.657,658. Cardenas Editor y Distribuidor, 
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“Gustavo Rradbruch. afirrna que el presidio 

constituye un fendaeno paraddgico y sin ningtin sentido, 

agregando para hacer sociales a los antisociales, se las 

disocia de la comunidad civica y se los asocia con otros 

antisociales.“’33 

“José Agustin Martine.z y Altmannsaythe, si bien 

no discuten el fracaso de la prisidén plantean la falta de 

otra Institucién que la reeaplace.’’34 

“Janes E. Doyle, afiraa que la Institucidén, debe 

desaparecer y que en auchos sentidos resulta tan intolerable 

como lo fué la Institucién de la esclavitud, igualnente 

embrutecedora para todos los que participan en ella. 

igualmente nociva para el sistena social, igualaente 
subversiva para la fraternidad humana. atin w4S costosa en 

ciertos sentidos. y probablemente nencs racional’’ 35 

Ahora bien, algunos tratadistas doctrinales son 

partidarios de erradicar la pena de prisidn, en lo personal 

yo considero que el problema no es en realidad la existencia 

de ésta sancidén o su frecuente imposicidn, sino _uédz bien el 

verdadero problera lo son la organizacidn, las politicas, 

33.-Derecho Penitenciario, Iuis Marco Del Pont, Pag. 

656,657,658. Cardenas Editor y Distribuidor. 

34.-Derecho Penitenciario, Iwis Marco Del Pont. Pag. 

656,657,658. Cardenas Editor y Distribuidor. 

3$.~Derecho Penitenciario. LIuvis Marco Del Pont, Pag. 

656.657.6598. Cardenas Editor y Distribuidor. 
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la corrupcién y la sobrepoblacién que existe en nuestras 

cérceles. si recordasos paérrafos anteriores, teneaos que el 

Principal objetivo de ésta sancidn es ja Rehabilitacién del 

delincuente a la sociedad, tambien recordercs los prograsas 

que debiera implentar el Estado, y que no se han puesto en 

practica en las careeles para la rehabilitacidn del 

delincuente a la sociedad, entonces tenencs que la 

regeneracién de delincuentes es nula, siendo la pena de 

prisién un fracaso en éste sentido al no cunplir su 

objetivo, adesds de que estadisticas criminales han 

concluide que no disminuye la reinoidencia, so ceameiderada 

como una institucidn anoraal porque no cuaple el objetiva 

por el que subsiste. es una Institucidn que crea 

delincuentes, por los xecanisacs en que se desarrolla 

generalrente provoca a los reos perturbacianes psicoldgicas. 

por las deficientes condiciones de higiene, la prowiscuidad 

y la nala aliaentacioén provoca a los recluidos enferredades 

fisicas, es una Institucidn euy costosa por las 

Construceciones penitenciarias, el manteniaienta del 

personal y de los internos, es una Institucién clasista 

porque reprime a los sectores ads débiles y marginados de 

nuestra sociedad contando la aayoria de las carceles con 

zonas de privilegia que solo pueden pagar los reos con 

recursos escondrgicos sin iaportar los delitos cosetidos, es 

una Institucidn que afecta a la familia porque desintegra a 

alguno de sus aieabros, es estignatizante porque impriags un 

sello indeleble a quien ha estado recluido considerandolo la 

sociedad como un ser antisocial que volverd a delinquir. 

Cuando hablaaos de Readaptacidn Social, no nos 

referiaos a sustituir la aazaorra o cdércel por un hotel, ni 

pretendescs cambiar la promiscuidad por el orden y la 

 



higiene. 9 el tormento por la comodidad, sino el ideal que 

busca esa Readaptacién, es el de lograr la conciencia plena 

del Recluso con la aplicacién de un tratamiento tendiente a 

lograr la superacidn y el reconocimiento firre de su 

conducta delictiva. 

Si comsiderasos en forma egaista la sancidn de Pena 

Privativa de Libertad, podresos decir que no es un fracaso, 

ya que el hecho de que los delincuentes estén encerrados, 

sobre todo aquellos considerades como peligrosas. ixplica 

seguridad a la sociedad y de égeta rnanera sea evita la 

comnisidn de nuevos crizenes, en lo personal creo que ésta 

seguridad de la que hablaaos es teaporal, ya que el cunplir 

una condena el delincuente no iaplica su regeneracidn, y una 

vez en libertad es auy probable que vuelva a delinquir 

radicanda aqui la importancia que tiene el lograr una 

verdadera Readaptacidn Social en las delincuentes y evitar 

asi una reincidencia casi segura... 

El autor del libro de Derecho Penitenciario Luis Marco 

Del Pont, en cuanto a la finalidad de la prisidn nos dice 

que en los Cédigos Penales se observan dos corrientes que 

son la retributiva y la defensiva. 

En la actualidad estéd en discusién el] cardécter 

retributivo o de rehabilitacidn social que ya mencionanos 

anterioraente: para la mayoria de los doctrinarias tiene un 

fin retributivo, mientras que para los criminolagas se trata 

de una supuesta “rehabilitaciém", la primera finalidad se 

encuentra explicita en las cddigos penales. mientras la 

segunda en las leyes de ejecucién penal, ambos objetivos 

 



chocan entre si, ads yo pienso que deberian avanzar torados 

de la mano para fortalecerse axutuanente. 

la probleadtica del presente trabajo no es 

la creacion de alguna Iey o Reglamento que elabore el 

Gobierno, donde se tipifique la forma de ejecucién de 

sanciones en el Estada, porque ya existe la Ley No. 350 que 

se liena DE EJECUCION DE SaNCIONES PARA EL ESTADO DE 

VERACRUZ-LIIAVE. la cual en sus diversos ordenamientos 

establece que esa Ley, tiene por chjeto la prevencién de 

las conductas ilicitas y la ejecucién de las sanciones 

correspondientes a los delitos establecidos por el Cédigo 

Penal del Estada, para alcanzar la readaptacién social de 

los sentenciades, asi coro evitar la desadaptacion social de 

los procesades. correspondiendole la aplicacién de esa ley 

al Ejecutivo del Estado, a través de la Direccién General de 

Prevencidn y Readaptacién social, Siendo en éste caso 

facultad exclusiva del Gobernador, celebrar con la 

Federacidn, Entidades Federativas. unicipios y las 

Instituciones Piblicas y Privadas, convenios para la 

prevencidn de la delincuencia y la readaptacidn social en el 

Estado. 

Si analizanos el contenido de 4éstas 

disposiciones yolvenos a la conclusidn de que lo que el 

Estado busca con la irposicidn de sanciones es prevenir la 

delincuencia, y que quienes ya son delincuentes logren una 

readaptacion a la sociedad, teniendo expresamente el Estado 

a través del Ejecutivo la obligacién de aplicar en forra 

real las diversas disposicicnes que contiene la rencionada 

Ley. poniendo en warcha los diversos programas que conteapla 
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para lograr el objetivo que tiene la imposicién de 

sSanciones. 

Ahora, es importante tarabién hacer rjencidn de las 

atribuciones que concede ésta ley al Organisno llamado 

Direccion General de Prevencidn y Readaptacién Social, el 

cual es el crgano responsable de la aplicacidn de ésta Ley, 

y disposicicnes que de ella emanen, teniendo a su aando a 

les Centros de Readaptacién Social, estando a cargo un 

Director General quien debera estar titulado en la Ciencia 

del Derecho, con experiencia Profesional de cuando renos 

cinco afios y no tener antecedentes penales. 

 



3.10. ATRIBUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE 

PREVEHCION Y¥ READAPTACION SOCIAL 

El Articulo So de la Ley de Ejecucion de Sanciones 

del Estado establece: 

..' aApticula Sa.- la Direccién General de 
Prevencién y Readaptacién Social, tendra las atribuciones 
siguientes: 

I.~ Elaborar y ejecutar los planes y prograaas relacionados 

con el Sistewa de Prevencidn y Readaptacién Social del 
Estado. 

TI.- Proponer al Ejecutivo, las nedidas convenientes para la 

prevencién y la disminuciadn de la delincuencia. 

TIT. Coadyuvar con los deads drganos de la Administracion 

Publica Estatal. en la sjecucién de la politica 

eTiainologica que iraplesente el Ejecutivo. 

I¥.-  Realizar investigaciones criainoldgicas para 
iapleaentar la politica que en aateria dicte #]l Gobernador. 

¥.~ Auxiliar a las. victinas de los delitos. 

¥VI.- Cuidar de la operacién y adwinistracién de los Centros 

de Readaptacidén Social existentes en el Estado, y previo 
acuerda del Secretario General de Gobierno, designar sus 

directares. 

¥II.~ Proponer al Secretario General de Gobierno, los 

criterios generales, las reglanentos internos y las norsas 

adainistrativas y técnicas de los Centros de Readaptacicon, 

para aplicar los tratamientos con base al respeto a la 

dignidad humana. la capacitacidn para el trabajo. la 
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educacién, la convivencia familiar 7 las aedidas de 

readaptacida social necesarias. 

VIII.- Ordenar y supervisar que en los Centros de 

Readaptacion Social. se isparta a los internos educacidon 

especial, con la orientacién de las autoridades del raao. 

IX.- Establecer y adainistrar en los Centros, unidades 

industriales, artesanales o de trabajo, destinadas a la 

capacitacidn de los internes, asi como para proparcionarles 

estinaulos e ingreeos que asjoren su economia familiar y on 

su caso, les parsita reparar eo) dafio causadc. 

X.~ Aprobar y vigilar el funcionariento de las sisteras de 

supervisidn y custodia de los Centros. 

XI.- Isplenentar medidas para aejorar el funcionamiento 

administrativo y téenico de los Centros, asi coac atender 

las necesidades de los internos y las sugerencias o quejas 

de sus farniliares o defensares. 

XII.~ Dictar sedidas de seleccidn, capacitaciém y progocidn 

dal personal dependiente de la Direccidn. 

XIJI.- Llevar estadisticas para determinar ics factores 

crimindgenos. con fines de prevencidn social en el Estado. 

XI¥.- Proponer los convenios que deba celebrar el 

Ejecutivo, cuidando de su cuaplisiento. 

XV¥.— Otargar ios beneficics de Libertad Condicicnal. 

Remision Parcial de la Pena y Preliberacidn y autorizar el 

traslada de los internos que esten a disposicidm del 

Ejecutivo. 

XVI.- Vigilar, controlar y adainistrar los Consejos 

Tutelares y los Centros de Observacion y de Adaptacidn 

Social de los aenores infractores en el Estado. 

XVII.- Cuidar que en los Centros de Readaptacida Social 

del Estado, se respeten los derechos de les internos. 
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XVIII.-  Coordinarse con las Dependencias 9 

instituciones piblicas 0 privadas, para rejorar la 
Brestacion de los servicios de la Direccidn. 

XIX.- Llevar el Casillero Judicial del Estado. 
proporcionar a las autoridades que lo soliciten las 

antecedentes penales y facilitar igualuente la 
identificacidn Judicial de los sisnos. 

X.- Las demds que le atribuyan otras Leyes y 
Reglamentos o que le confiera el Ejecutiva o el Sectetario 

General de Gabierno’’ .36 

36,.~ Tey de Ejecucién de Sanciones para el Estado de 
Veracruz, Llave. Ediciones ORI, Xalapa, Yer. 1997. 
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SANCIONES DISCOTIDAS. 

3.11.2A PENA CAPITAL 0 PENA DE MUERTE COMO 

SUSTITUTO DE LA PENA DE PRISION. 

Ta polémica que ha causado éste tera, se enfoca 
priuordialmente en que las diversas opiniones divididas que 
existen no han encontrado, o comprendido la verdadera 

justificacién que tendria la aplicacidn de esta sancicn. 

Antes de entrar al estudio sabre la justificacién que 

tendria la aplicacidn justa de esta sancién, debeacs 

aclarar que en nuestro pais no se encuentra abolida la pena 

capital, ya que nuestra Carta Magna. la conterpla en su 

articulo 22, y también nuestro Cédigo de Justicia Militar. 

la tipifica y aplica. 

El verdadero problema consiste en deterrinar si la 
iaposicidn de esta sancidén se del todo jueta o injusta, si 

hacegos un estudio sinucioso del delincuente, erpleando 

para ello personal ampliarente capacitado que  deteraine 

sobre la posibilidad de una readaptacion del individuo a la 

sociedad. este diagnéstico debe ser una circunstancia que 

puede ser determinante para tomar wna decisién definitiva. 

ya que si el diagnéstico aédico y psicoldgico asegura que es 

iaposible la integraciodn de éste hombre a una sociedad, 

entonces imponiéndole alguna de las derads  sanciones 

existentes, no se cuapliria el objetivo prirgardial que 

intenta la sancidn y la redida de seguridad, ya que la cura 

a veadaptaci6n del individuo a la sociedad seria algo 
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imposible. y por tanto bajo estas condiciones la pena se 

sanifestaria como un instrurento inttil y obeolato. 

Cabe destacar que ante la pasibilidad de que el 

individuo pueda ser readaptado a la sociedad. jands deberd 

aplicarse la pena capital ya que se le privaria de la vida 

que es un bien juridica irrecuperable y por ésta razdn, sin 

duda alguna el ads valioso del hosbre. 

Un sujeto indudablezente incorregible. y extrenadamente 

perverso, representa un grave peligro a toda sociedad, y 

esta circunstancia debe ser el unico caso en que proceda la 

pena de averte, encontrando el Estado, la justificacidén de 

que es su obligacién mantener el orden y la seguridad social 

no debiendo arriesgar a las familias que son la base de toda 

sociedad a wn posible ataque de un sujeto del cual 

previasente teniamos conocimiento que era totalaente 

Peligroso, considerado un arga en potencia para deteriorar 

Con su proceder la paz social y el bienestar comin. que 

busca el Estado. para la sociedad que representa. 

Si analizernocs los elesentoes sobre los cuales 

encoutramos una verdadera justificacidn para ia aplicacidn 

de la pena de auerte. podreacs constatar que el Estado esta 

validamente autorizado, incluso por la sociedad. para 

aplicar ésta sancidn. 

Podria sal interpretarse que la aplicacicm de ésta 

sancidn eS un retroceso histérico, ya que en otros tieapos 

en la practica Penal se imponia ésta sancién a través de los 

medios ads crueles. rodeada de tormentos y agravaciones que 

correspondian a su fin expiatoria, y en la aayoria de las 
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ocasiones se dictaba para casos que no lo ameritaban, de 
estas referencias histdricas nacen las protestas encaminadas 

a la abolicion donde es aplicada ésta sancidn, y a su vez a 

la negativa de aplicarla en los paises donde op es 
Practicada, no poderos basarnos en éstos arguaentos para 

estar en contra de la imposicidn de ésta sancidém, ya que 

Obviagente han quedado atrés estas crueles foraas de 

ejecucién, que si bien en la antiguedad tuvieron un fin 

expiatorio, en la actualidad con la separacion del Estado. y 

la Iglesia. no se intenta con el sufriniento del individuo 

expiario de sus culpas. sino justificadamente el Estado lo 

que pretende es proporcionar seguridad a los individuos que 

conforman la sociedad y al aplicar ésta sancidn siempre en 

forma hunanitaria. es decir con el ainiac dolor del 
delincuente. al aomento de la ejecucidén. lo wnico que 

properciona es proteccidn a la sociedad niswa y en el caso 

de estar recluido el sujeto al aplicar esta sancidén taabién 

Protege y previene la corrupcidn de los deads presos que 

estén en proceso de readaptacidn. 

En nuestro Pais no tenemos coma sanciones la 

relegacién, el destierro. ni la prisién perpetua, por lo 

tanto no poderes hablar de ellas como sustitutivos de la 

pena capital, siendo por tanto esta rxedida eliminatoria un 

verdadero sustitutivo de la pena de prisidu. aplicable solo 

en casos extrezos prevics los tramites aédicos y legales 

necesarios para su ejecucidn. 

Analicerncs wn ejeaplo practico - de la vida 

cotidiana para comprender la verdadera justificacidén de la 

pena de auerte corao un sustitutivo penal de la pena de 

prision. 
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El cuerpo de una sociedad esta integrado por los 

diferentes aieubros que la conforsan, en sirailitud con la 

sociedad, el cuerpo de un ser hurano taabien estdé integrado 
por los diferentes orgdénos y xieabros que lo confornan, 

cuando una persona adolece de alguna enfermedad, acude al 

uédico para que le dé un diagndstico, si éate rédice., o bicn 

la opinién de algunos otros le confirman que alguno de sus 

Grganos o algin xieabro de su cuerpo estdé podrido por alguna 

enferzedad. y que el tinico reaedio es extirpar o amputar, 

‘queda a juicio de la persona el eliminar de su cuerpo esta 

parte o permitir que le corroapa o infecte el resto. La 

mayoria de las personas deciden dar fin en foraa definitiva 

al nal que las agobia para poder seguir adelante con su vida 

de la forma ads normal que le sea posible. Luego entonces. 

si el Estado, es la cabeza y el cuerpo son les nieabros de 

la sociedad, esta justificado para decidir cuando procede 

@sta xesdida eliainatoria para protager y asegurar el bien 

comun. 

Se ha pretendido tratar de invertir el arguaento sobre 

les fines educativos del Derecho Penal, y en lugar de 

pretender que se auestre por la energia de las sanciones la 

reprobacidn del asesinato y la criainalidad extrema. 

nanifestando que con la supresidn de la pena capital. 

Wéxico. prociara que ni #1 Estado tiene el derecho de satar 

a nadie. creyendo falsamente que ésto es labor educativa. Ho 

podeacs referirnos a una labor educativa con los arguasntos 

antes invocados. en cuanto a ésta sanciém. ya que es 

necesario recordar que México, en su Constitucidém autoriza 

la pena de auerte. el Cédigo de Justicia Criainal la 

aantiene y en las legislaturas locales existe tanto un 
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criterio abolicionista impuesto por la Comisidn que forad el 
Cédigo del Distrito de 1929. coro el contrario, asi de ésta 
aanera veracs que la ley si autariza al Estado para aplicar 

la pena de auerte. pera por politicas y practicas hasta 
clerta punto husanitarias ésta sancidn solo es letra auerta 
en nuestra Constitucidn. 

No podeacs pasar inadvertido el problena veal de 
corrupcion que existe en nuestro pais, de ésta panera 

tenemos que México, por su aiseria y atraso, asi caso por la 
ambicion y el abandana de sus gobernantes, tiene satices 
que facilitarian a personas sin escripules, ni principios 
acrales de ninguna especie. a participar en una supuesta 

justicia corroapiends a confundiende con falsos arguaentos o 

con pruebas no iddéneas a nvestras autoridades judiciales, y 

éstas en lugar de aplicar una sancidn por la comisidn de un 
hecho delictuoso, coseteria un hecho ain ads reprobable por 

nuestra sociedad, aplicando la pena de auerte a alguna 
persona. saciando una sed de venganza personal, a en su 

defecto cegando de la vida a una persona inocente. 

Asi pues, tenemos que bajo estas circunstancias, solo 

seria aplicable la pena de auerte generalrente a personas de 
condicicn humilde. y sin ninwin apoyo politico que las 
auzilie a remediar su situacidn para no sufrir la 

irreparable pena, no debeaos olvidar que auchas de éstas 

personas son delincuentes, debido a que son victiras de la 

pobreza. la incultura. la desigualdad juridica y¥y en auchos 

casos de la extrema necesidad, situaciones que no justifican 

Su comportamiento. pero que pudieran ser atenuentes al 

imponer la pena. 
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El objetivo de éste trabajo no es el andlisis de la 

pena capital, sino es deterainar si ésta sancidn es o no w 
verdadero sustitutivo de la pena de prisién, dentro de les 

diversos sustitutivos penales que existen. Baciendo una 

valoracidén sobre los puntos expuestos anterioraente, he 

liegado a la conclusién de que la pema de auerte. si pudiera 

ser un sustitutivo penal, si se aplicara solo a casos 

extreaadamente especiales, haciendo todes las estudios 

pPertinentes y las investigaciones necesarias para llegar al 

cuapliniento de wa sancidm, y no a la comisiém de una 

injusticia. 

El probleaa ahora seria, como asegurar que al aplicar 

ésta sancién no se cometa una injusticia. 

Heacs hablado alguna vez de la Facultad de Atraccién 
que tiene la Suprerja Corte de Justicia, generalrente esta 

facultad solo se ejerce cuando se dan situaciones auy 

especiales en aateria judicial. si nos referizos a la pena 

de suerte, esto implica el cegar una vida, pienso que 

estanos bablando de una situacidn realuente especial, y que 

requiere de un tratamiento procesal suy ainucieso, por lo 

tanto no seria infructuoso el estudio por nuestra Suprema 

Carte de Justicia de un caso de ésta indole. como tltinaa 

instancia. 

Supongagos que se tipifica y se aplica en la practica 

dentro de nuestra legislacién penal. la sancidén de la pena 

de auerte, se caormete un delito que ofende y enfurece 

gravesente a la sociedad, el aquo entra al estudio sobre la 

presunta responsabilidad del sujeto activo y lo sentencia. 

imponiendole la sanciéa de la pena de averte. Considero que 
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de oficio, es decir, aunque no apele el sentenciado, se debe 

volver a estudiar el caso por el Tribunal Ad quer. si éste 
confirra la resolucién de Prirgera Instancia, es decir, 
decide imponer la pena de suerte, entonces la Suprera Corte 

de Justicia debe ejercer la Facultad de Atraccién. para de 
@ésta raneta volver a estudiar el caso y deterninar si 
efectivarente el sentenciado reine las caracteristicas 

necesarias para ser irrensdiable la iaposicidn de la pena 

capital, ya que sobre ésta resolucidn, no procederia recurso 

alguno por ser éste nuestro rds alto Tribunal. 

Ahora bien, supongagyos sin conceder que el 

andlisis anterior se aplicara en la prdctica de nuestra 

legislacion penal. luego entonces tendriamos que analizar 

que trascendencia traeria consigo la aplicacién de éste 

sistema para aplicar la Pena Capital ante la Corisicn 

Nacional de Derechos Huaanos. organo que instituye ¥ 

defiende las garantias esenciales de todo ser hurano 

considerada por si niseo, y cono parte de la sociedad de la 

que foraa parte. 

Para entender la razén del porqué es aepcionada 

ésta Institucién definasos primero que se entiende par 

DERECHOS HUMAHOS: asi tenemos que se le liasan de 4ésta 

manera ~’...al conjunto de facultades, prerrogativas. 

libertades y pretensiones de cardcter civil, politico. 

econtuico, social gy cultural, incluides los recursos y 
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mecanisacs de garantia de todas ellas, que se reconocen al 
ser hurano, considerado individual y colectivanente...”° 3? 

El reconocimiento de los Derechos Hurzanos ha sido una 
prablesdtica fildsofica, religiosa, politica y social, en el 

devenir histdrio de la husanidad. juridicargente los Derechos 
Humanos han sido reconocides uy recientesente, tan 
recienteuente que todavia en la actualidad saberacs de Ics 
abusas y las injusticias coretidas por el Gobierno ¥y sus 

corporacianes policiacas y de las que son abjeto un 
Sinniaero de personas quienes auchas veces por falta de 

recursos éstas sujetas a husillaciones y aaltratos que 
vulneran la esencia misaa de los Derechos Huaanos y el 
objetivo de la Institucién que los representa. . 

Ahora bien. sabeuos que la vida es el valor 

preponderante que coro Derecho Hurano tiene una persona por 

el siaple hecho de serla, si ésta Institucién estuviess da 

acuerdo con la aplicacidn de la pena de auerte se veria en 
una verdadera contradiccidn su espiritu humanitario ¥ 
eltruista, es por cello que em la octualidad este tema cs 

polémico en todos los sectores de poblacidn. porque incluso 

existen criterios encontrados entre las sxiewbros que 

conforgzan éste organisao. Luego entonces concluiaos que la 
Comision Nacional de Derechos Humancs al no tener ain un 

criterio unificado que esté de acuerdo con la aplicacidm de 
é@sta sancidn iaplica expresamente su inconforaidad con la 

aplicacion de la Pena Capital. 

37 .~Diccionario Juridico Mexicano. Tastituto de 

Investigaciones Juridicas. UNAM Edit. Porria. México pédq. 
21063-1064. 
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En forma personal reitero que ésta nedida extrena. 
Seria un sustitutivo excalents de la pena de prisicn, pero 

solo debiera ser aplicable en los cases, condiciones ¥ 

Circunstancias que evidenteszente por su gravedad no tienen 
esperanza de regeneracidn y readaptacidn alguna. 
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3.12.PEHAS PROHIBIDAS POR NUESTRA LEGISLACION 

Tas sanciones consideradas inhumanas e innecesarias con 

efectos contrarias a los abjetivos que busca el Derecho 

Penal, ya que estimulan en el individuo el rencor y el deseo 
de venganza, depriniendolo y apartandolo de una sociedad que 

lo rechaza, son las sanciones que conteapla el Articulo 22 
Constitucional, el cual acertadarente prohibe las penas de 
autilacion. y de infamia, las marcas, azotes, los palos, y 
el torrento de cualquier especie que solo crea en les 

individuos que lo padecen reacciones naturales de odio hacia 

la sociedad aisma que lo delega, foreando en éstos 

condenados una fortaleza y perseverancia en la conisidm del 

delito. En lo personal. yo no considero la sulta excesiva y 

la confiscacidu de bienes como penas que pudieran producir 

en el individuo las reacciones antes sencionadas, ya que 

estas penas no van encaminadas a ir en contra de la 

naturaleza misma del hoabre, sinc unicarwente se refiere a 
elementos agateriales y sustituibles, no refiriendose al 
honor, a la dignidad y estimacidn personal del individuo. 

la aplicacidm de las sanciones que son contrarias al 

Derecho Watural. iaplican un retroceso histérico. ya que la 

autilacidn. la infamia, los azotes y ios torrentos de 

cualquier especie, tienen consecuencias que son contrarias 
al objetivo del Derecho Penal. por lo tanto éste tipo de 

penas definitivasente no pueden considerarse coro un 

sustitutivo penal en virtud de que estas vejaciones al ser 

hurano solo producen odio extreso a la sociedad xnisra, asi 
que éstas nxedidas evidentemente no pueden ser consideradas 

como sustitutives de la Pena de Prisidn. 
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3.13.BEWEFICIOS QUE PUEDE OTORGAR EL PODER 

EJECUTI¥O A UN REO CON MEDIDAS RESTRICTIVAS DE 

La LIBERTAD. 

REMISION PARCIAL DE IA PENA, éste beneficio 

comsiste en que por cada dos dias de trabajo se hard una 

renisidn de un dia de internamiento. siexgpre y cuando el 

interno satisfaga les requisitos siguientes: 

I.- Haya observada buena conducta durante su 

internaxiento y participado reguiarsents en las 

actividades educativas. : 

II.~ Que individualsente o formando parte de un grupo 

no haya alterado el orden del Centro de Readaptacion, para 

cualquier fin. 

III.-— Que no revele peligrosidad social. 

CONDENA CONDICIONAL, éste beneficio comsiste en la 

suspensidn de la ejecucidn de la Pena privativa de libertad, 

porque se considera que se obtendrdn los nisaos resultados 

de ja sancidn, que es la correccidn. Este beneficio se 

aplica a delincuentes primaries cuando son condenados a una 

pena corta de dos o tres afics. cosprosetiendose el 

delincuente a una serie de obligaciones como son: 

a) Sefialar un domicilio ¢ no cambiar oe] xieao sin 

previa autorizacida. 

b) Tener un trabaje para que le peraita sostenerse 

asi mismo y a su farilia en caso de tener esa obligacidn. 
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c) Que no existan circunstancias que acrediten la 
peligrosidad social del reo y que haya observado buena 

conducta. 

d} No tener vicics como la erbriaguez y el uso de 
drogas. y: 

e) Fundarentalaente coaprometerse a no coreter 

nuevos delitos, ya que en caso de incuaplisiento deber4 de 

hacerse efectiva la segunda y priaera condena. 

LIBERTAD CONDICIOWAL. éste beneficio consiste en 
obtener una libertad anticipada al cuapliniento efectivo de 

ja pena, y se otorgaré a los sancionades con penas 

privativas de libertad. siempre gy cuando el interno 

satisfaga los requisites siguientes: 

I.-Ho sea reincidente. 

TI.- Haya cumplido las tres quintas partes de la 

pena corporal irpuesta, si se tratara de delitos dolosos o 
pPreterintencionales o la witad de la misma en el caso de 

delitos culposos. 

TII.- Haya observado buena conducta durante su 

internargiento y participade regularazente en las actividades 

educativas. 

I¥.~ Que individualaente o formando parte de un 
grupo no haya alterado el orden del Centro de Readaptacian 

para cualquier fin. 

¥.- No revele peligrosidad social. 

VI.- Ofrezca y se dedique en el plazo que la 

vresolucidn deterrzine a un oficio. arte. industria. profesidn 

o cualquier otro aedio honesto de vivir. 
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VII.~ Se coaprometa a residir en un lugar 

deterrminada, durante el periddo de libertad condicional, 

del cual no podrad ausentarse, sin ©] peraziso de la Direccidn 

General de Prevencidn y Readaptacidn Social. 

YIII.- Que alguna persona, con  reconocida 

solvencia saoral, honrada y de arraigo se oblique a 

supervisar y a cuidar que el liberado cuapla con las 

obligacionas que contraiga para obtener el] beneficic. 

IZ.- Que no haya incurrido en cualquiera de las 

conductas a que se refiere el Articulo 54 de ésta Ley. 

A les individuos que disfruten de éste beneficio 

quedarda sujetos a la vigilancia de la Direccién General de 

Peevencidn y Readaptacion Social, por el tiempo que les 

falte para cumplir su sancidn. vigilancia que serd ejercida 

por ios rmedios convenientes. observanda su conducta y 

actuacion ante la Sociedad. Este beneficio podra ser 

ravocado por el Director General de -Prevencién y 

Readaptacidn Social y el infractor extinguird toda la parte 

de la pena que le falte por curplir. cuando el liberado 

deje de cumplir con alguna de las condiciones conforne 2 los 

cuales éste beneficio le haya sido otargado. 

LIBERTAD PROVISIONAL BAJO FIANZA. 

La Fraceion I del articulo 20 de la Constitucion 

General de la Repiblica otorga al acusado la siquiente 

garantia: 

I.- Inaediatarente que lo solicite, el Juez debera 

otorgarle la libertad provisional bajo caucidn, sieapre y 

cuando se garantice el monto estinado de la reparacion del 
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dafio y de las sanciones pecuniarias que en su caso puedan 

iaponerse al inculpado y no se trate de delitos en que por 
su gravedad la ley expresamente prohiba conceder éste 

beneficio. 

El Juez podrd revocar Ja libertad provisional 
cuando el procesado incumpla en forma grave con cualquiera 

de las obligaciones que en térrinos de Ley se deriven a su 

eargo en razén del proceso. 

Asi también Jas causas de revocacién de la 

libertad provisional no extinguen ei derecho de obtenerla 
nuevamente, previc otarganienta de nueva garantia. 

LIBERTAD BAJO PROTESTA 

Es la que se concede al procesado, que reuniendo 

jos requisitos expresades en los articulos 552 y 553 del 

Cédigo de Procediaientos Penales para el Distrito Federal 
416 y 419 del Codigo Federal de Procenliniontos Penalex, 

proteste forsalaente presentarse ante el Juez o tribunal que 

conozca del asunto. siesgpre que se le ordene. 

En los términos del Articulo 552, reformado, del 

Cédiga para el Distrito, la libertad protestatoria es la que 

se concede al procesado, siewpre que se llenen los 

requisitaos siguientes: 

T.-Que el acusado tenga domicilio fijo ¥ conocido 

en el lugar en que se siga el proceso: 

116 

  

 



II.-Que su residencia en dicho lugar sea de wn aiic 

cuando xenos: 

TII.- Que a juicio del Juez. uo haya teaor de que 
se substraiga a la accidn de la justicia: 

I¥.- Que proteste presentarse ante el Tribunal o 

Juez que conozca de su causa, sieapre que se le ardene: 

¥.- Que el inculpads no haya sido condenado por 

delito intencional: y 

¥I.~ Que se trate de delits cuya pena xdzina no 

exceda de tres alios de prisidn. Tratdndose de personas de 

escasos recursos, e¢1 Juez podré conceder este beneficio 

cuando la pena privativa de libertad no ezreda les cinco 

aies. 

La libertad protestatoria se concede de oficio, en 

el caso del inciso II de la fracciém KX del Articulo 20 

Constitucional, o sea cuando haya transcurrido la prisién 

preventiva del procesado por ads tieapo del que como réxino 

fije la Ley del delito que activara el proceso. y cuando 

habiendose pronunciads sentencia condenatoria en primera 

instancia, la cumpla integraaente el condenada y. éste 

pendiente el recurso de apelacidn. 

LIBERTAD PREPARATORIA. 

La libertad preparatoria que debiera llamarse 

excarcelacitm condicional. puesto que la situacién juridica 

del sujeto sigue siendo la de sentenciado en periddo de 

ejecucién. La ley penal en vigor establece que sesenta dias 

despuéa se conceders la Libertad Preparateoria al condenado. 
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gue hubiere cuaplido las tres quintas partes de su condena 

si se trata de delitos intencionales, o la mitad de la 
misma en caso de delites imprudenciales sieupre y cuando 

curpla con los requisites y se sujete a las condiciones que 

el propio articulo establece. Asi también el condenado cuya 

libertad preparatoria haya sido revocada deberd cuaplir el 

resto de la pena. 

Todes estes beneficics que puede otorgar el 

Gobierno a los procesados y reos debieran ser valorados 

cuidadosarente por las autoridades tanto a nivel estatal 

como Federal, ya que rnuchos de éstos heneficies se otorgan a 

las personas que tienen posibilidades econdaicas tanto para 

Teparar los dafios causades a los agraviados, casc para el 

pago de canciones, teniendo que pagar con pena privativa de 

libertad solo las personas que cuentan con escascs recursos 

habiendo cometido en ruchos casos delitos mucho xenos graves 

que quienes tienen las posibilidades de pagar una fianza o 

caucidn. 
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3.14. SUSTITUTCS DE LA PENA DE PRISION. 

Con los razonamientos anteriores. es ldgico sentir 

desconfianza hacia la pena de prisidn, en virtud de que la 

aplicacidn de ésta sancidn no ha alcanzado sus verdaderos 
objetivos por aplicarse deliberadanente y con nétodos 
poco apropiades, por lo tanto diverses estudioses del 

derecho han llegado a concluir que infinidad de casos 
podrian ser resueltos con xedidas en libertad. 

Ta Reforma de 1983. conteaplé los nds importantes 

sustitutivas, junto a otros de renor trascendencia que ya 

establecia la ley. El inciso 2 del articulo 24 estipula: 

“tratamiento en libertad, semilibertad y trabajo en favor 
de la comunidad’. 

TRATAMIENTO EN LIBERTAD 

El tratamiento en libertad constituye un 

sustitutivo de la prisidn, opera por determinacidn judicial, 

¥ se aplica a iaputables, el Cédigo Penal habla también del 

“*tratamiento’” en libertad de iniaputables y consiste en 

“medidas laborales, educativas y curativas’’ (0 de todas 

ellas conjuntamente), que autorice la ley y que, en 

concepto del juzgador. sean conducentes a la readaptacién 

Social del sentenciado; conforme al aArticulo 27 priner 

parrafo, del tratamiento deberia hacerse cargo la Autoridad 

Ejecutora de sanciones. 

Esta nedida sustituye a la prisidn que no excede 

de tres afios (se alude a la impuesta por el Juez. y por é) 

sustituida, no a la prevista en abstracto par la ley}. 
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Aderés, se requiere que el sentenciade sea prixerizo y haya 

derostrado una buena conducta positiva. antes y después del 
delito; y que al Juez presuma que no yolverA a delinquir, 

tomando en cuenta sus antecedentes personales y xodo 
honesto de vivir, asi coro la naturaleza y audviles del 

delito, debidndosa reparar el dafio u otargar garantia de 

repararlo. para poder respaldar la sustitucidn . 

La duracion del tratamiento no excederd de la que 

corresponda a la prisidn sustituida, y aun ewistiendo 
condena de prisidn firre, el ejecutado puede pedir al Juez 

la sustitucién si al dictarse la sentencia existian los 
elementos para obtenerla, siendo la sustitucién revocable 

tomandoss para el cémputo de la prisidn, ol tiempo que durd 

el trataaiento. 

Esta modalidad de sustituir la pena de prisian, 

considero que seria de gran apoyo para los reos que més que 

necesitar de un castiga para su rehabilitacidn, necesitan 

de un buen tratamiento tanto fisico como Peicaldgico que los 

ubique en el entorno social y existencial que viven. torands 

conciencia y creando un criterio que les perrita aceptar que 

su conducta no es la idénea para vivir en una sociedad que 

requiere que todes sus integrantes alcancen la araonia 

necesaria para lograr su ferviente objetivo que es el 

Dienestar comin. 

SEMILIBERTAD 

Ia semilibertad también es un sustitutivo de la 

prisidn. implica alternacidn de periddos de prisidn y 

periddos de tratamiento en libertad. Hay tres sodalidades 
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en el Cédigo Penal: “‘externacidén durante la semana de 
trabajo o educativa, con reclusién de fin de semana: salida 
de fin de semana con reclusién durante e) resto de ésta; o 

salida diurna. con reclusidn nocturna’’. {segundo paérrafo 

del Articulo 27}. 

Es aplicable a la seailibertad lo que se dijo 

acerca del tratamiento en libertad. en cuanto a orisién 
sustituida. condiciones o requisites. ejecucidn, duracién, 

otorgamiento después de la sentencia firme y revocacidn. 

En cuanto a ésta nodalidad de sustituir la pena de 

prisidn, considera que en caso de que en un futuro llegase 

a japonerse, no tendria exito, ya que seria un poligro para 

jos recluscs. y tal vez wn problena para el Estado. la 

llegada 7 salida de reos quienes con la facilidad de entrar 

y salir de las prisiones probablesente pudieran introducir 

drogas. arzas, objetos peligrosos y otros, todos sabescs 
que nuestros reos en su rayoria usan drogas. y que incluso 

se allegan araas en las diferentes carceles de nuestro 

Pais, por lo tanto, los reos de alta peligrosidad tendrian 

4 su servicio rensajeros, lo cual seria realszente dafino al 

tratar de imponer disciplina en las distintas cérceles, con 

éste razonamienta no pretendo decir que sin la existencia 

de éste sustitutivo penal no existirian araas, ni drogas 

ean la prisidén. porque por todos es sabido que en la 

actualidad con la terrible corrupcién que existe, todo 

tipo de vicios son usados por nuestros reos, y que incluso 

se allegan argas wu objetos peligrosos. situacidn que el 

Estado, deheria de considerar serianente ya que es uno de 

los rxotivos por les cuales la pena de nrisién 20 

alcanza su objetivo, eds sin erbargo el aplicar éste 
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sustitutivo penal considero que traeria corc consecuencia 

una mayor facilidad para les reos en obtener dste tino de 

objetos nocives para su readaptacidn. 

TRABAJO EN FAVOR DE LA COKUNIDAD 

El trabajo en favor de la comunidad tambien es un 
sustitutivo de la pena de prisidn (coro la eulta) que no 

excede de un afin. Es uma sancidn directa que en ciertos 

casos se debiera aplicar coro pena alternativa, la pena 

alternativa. se plantea entre aulta y trabajo en favor de la 

comunidad, asi mismo también existe alternativa entre 
prisidn y trabajo. : 

Esta aedida consiste en la ‘‘prestacidn de 

servicios no remunerados, en instituciones ptblicas 

educativas o de asistencia social o en instituciones 

privadas asistenciales’’. El Juez dispone la duracién de la 

jornada tomando en cuenta las circunstancias del caso: se 

cuapliré en periddos distintos al horario de las labores que 

representen la fuente de ingreso para la subsistencia del 

sujeto y de su familia, sin que pueda exceder la jornada 

extraordinaria que deteraine la ley laboral, asi taabién e) 

trahajo nunca se desarrollard en forra que resulte 

degradante o huaillante para el condenado, una jornada de 

trabajo en favor de la comunidad sustituye a un dia de 

prisidu (pérrafo tercero a sexta del Articulo 27}. 

Se aplican también las consideraciones forauladas 

al tratamiento en libertad acerca de condiciones o 
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requisites, ejecucién, otorgariento después de la sentencia 

firme y revocacidn. 

En cuanto a ésta xodalidad de sustituir la pena de 

prision considero que es un sustitutivo excelente, ya que 

no priva al sujeto de la libertad en su integridad, sino 

solo la linita en cuanto a que le confiere una mayor 

responsabilidad al hacerlo trabajar para la sociedad a quien 

con la comisién del delite que se le impute ha ofendido, 

seria uy recomendable aplicar este sustitutivo ya que no 

priva al reo de la convivencia familiar y social que es 

indispensable para una raépida readaptacidn, incluso el 

Estado, se beneficiaria ocbtenienda trahaja no resumerado 

para prestar rayores servicios a la comunidad, a quien el 

reo Con su proceder ha ofendido. 

Otros sustitutivos penales no conterplados coro 

alternativas en nuestra legislacian son los siguientes: 

PROBATION.-Consiste en un xétodo de tratariento 

para el delincuente al que se le suspende condicionalacate 

la sancion, y se le coloca bajo una vigilancia personal y 

una orientacidm o tratamiento individual. 

PAROLE.— Consiste en una especie da libertad 

condicional después de que se ha cuaplido una parte de la 

condena. Este término proviene del francés que significa 

“‘palabra de honor’’. Se toma en cuenta también la conducta 

del individuo durante la ejecucidn penal, y se confia la 

concesiédn a una Comisidn integrada por un Magistrado y un 

equipo técnico {(crininédlogos, psiquiatras. trabajadores 

sociales, y un penitenciarista}. El individuo peraanece en 
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vigilancia y puede ser obligado a reingresar a la prisién si 

viola algunas de las obligaciones contraidas. 

ARRESTO DOKICILIARIO.- Consiste en que el 

individuo no puede salir de su donicilio, es decir. que éste 

es su propia carcel. 
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3.15.TA REALIDAD EX LA APLICACION DE SANCIONES 

Heros analizada todas y cada una de las sanciones que 

existen en nuestro Cdédigo Penal. y hemos comparado las 

Sanciones existentes en Codigas de otros Estados, quienes 

litiguen en el dubito Penal, estarén de acuerdo que la 

mayorie de las sanciones y de los medidas de seguridad quo 

se tipifican en todas éstes Cdédigos incluyendo el nuestro 

lamentablerente son letra averta, lo cual considero es un 

verdadero desperdicia juridico, porque si las xedidas de 

seguridad se aplicaran, habria foraa de prevenir al delito, 

ente aalvado contra el cual la sociedad y el Gobierno se 

unen para luchar. pero la realidad social es que ésta lucha 

se vuelve interminable, y el delito cada vez es ads fuerte e 

incontenible. Si la pena de prisidn no cuapie su prinordial 

objetive, no entiendo entonces la postura gubernanental de 

aplicar ésta sanci6n en farrza tan genérica, si grandes 

estudiasos del Derecho nos han proporcionado otras foraas de 

combatir al delito y los diversas Congresos, cuyos mieabros 

han discutido y votado a favor de la imposicién de Medidas 

de Seguridad y de sanciones diversas a la de prisién y 

sancicones pecuniarias,. la unica razén factible que nos 

explique el parque las acdidas de seguridad no se aplican 

en la practica. seria la falta de presupuesto por parte del 

Gobierno para establecer Organos de Vigilancia e 

TInstituciones a nivel Federal y Estatal que lucharan no 

directamente contra el Delito, sino luchar indirectarente 

contra el amisuo. pero antes de que nazca esa conducta 

delictuosa, es decir, tratar de prevenirlo. 
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3.16. PROBLEMATICA DEL TEKA 

Con la elaboracidn del presente trabajo, podria aal 

interpretarse que mi propuesta va encaninada a sugerir la 

Creacién de leyes. Reformas o adiciones a la ley de 

Ejecucian de Sanciones, en forma especial al Articulo So. de 

la Ley de Ejecucion de Sanciones, con el pronardial objetivo 

de lograr la Readaptacién Social del delincuente. en forra 

personal creo que si analizazcs los objetivos. planes y 

programas tanto laborales, coraq culturales que tipifica el 

Articulo en corento, llegariamcs a la conclusién de que si 

estes se aplicaran tal y coro los establece la Lay, la 
Readaptacidn Social del delincuente seria una realidad. y¥ el 

presente trabajo afortunadasente se quedaria sin aateria. 

Ahora bien, aunado a lo anterior. también considero que 

debenos tomar en cuenta la situacidm econdmica. politica ¥ 

social que prevalece en nuestro pais, y ade atin debesce 

analizar cuidadosasente la situacién tan dramdtica que se 

vive en los Centros de Readaptacidn Social, luego entonces 

analizando tales aspectos, pienso que en la actualidad es 

necesario proponer a nuestros Jueces Penales que no se 

limiten en la imposicidn de sanciones, que aaplien su esfera 

juridica en ¢é¢ste 4abito. ¥ si nuestros Cédigos Penales 

tipifican wedidas de seguridad y en algunos casos 

sustitutivos penales deben aplicarse a casos concretos, 

dejando descamsar en la xedida redia posible la Pena 

Privativa de Libertad que se encuentra extreradanente 

saturada y no cumple con su verdadero objetivo. siendo 

necesario entances impleaentar sustitutivos penales dentro 

de una politica criminal alternativa, para lograr lo 

auterior serd necesario que se realicen investigaciones 
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sobre la pena de prisidn en cuanta a los rxontos aplicades 

por les jueces, analizar criterios de individualizacidn de 

la sancidn para que de éste modo sea posible aplicar 

sustitutivos de acuerdo a las circunstancias de cada caso 

concreto . 

Seria ilégicoe el proponer erradicar la sancidn de 

Prision, porque en casas necesarios, sobre todo cuando 

hablamos de delitos graves y de delincuentes peligrosos. 

ésta pena se vuelve necesaria por seguridad aisea de la 

sociedad, pero lo que si es una realidad, es que se deben 

aplicar tanto medidas de seguridad, corac sustitutos de la 

pena de prisidn en casos que por su tipo, y por sus 

circunstancias de comisidn lo pernitan. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- Para la elaboracidén del presente trabajo 

fué necesario analizar en forrga rinuciosa, lo que as el 

Delito coma accién, y la Pena como reaccidén a la comisidn de 

éste, vines que el delite sieupre serd una conducta, la cual 

recaerd @n un hacer o en un No Hacer, y la pena sera la 

reaccion inaediata a le comisidn de un hecho considerado 

ilicito, analizanos diversas definiciones de lo que es el 

Derecho Penal coao ciencia dal Derecho, y vinos que en su 

estudio aaplianente conterpla a la figura del delito ¥ de la 

Pena, conceptos bésicos para la debida comprensién de la 

presente propuesta. , 

SEGUHDA.- Analizaaos tarmbién la finalidad que 

tienen las Medidas de Seguridad. y asi cono fué necessrio 

clasificar a las Penas, también bhicirzos una clasificacién 

de Medidas de Seguridad. con la intencién de entender la 

propuesta del presente trabajo, fué necesario tener 

Coapletamente definidos aabos conceptos, y determinar sus 

diferencias. 

TERCERA.~ En el presente fué indispensable taabién 

Teaontarnos histdricanente a la forma en que en la 

antigiiedad se ejecutaban las penas, recordamcs y analizaacs 

cada una de las etapas que vivid la pena y la evolucién que 

ésta tuvo con el transcurso del tiempo. analizaacs 

historicamente la evolucién de la pena en Grecia. Roma, 
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Espafia, Edad Media, y en México antes de la Colonia, hasta 

México independiente, asi también pudinos constatar que la 

pena ha tenido diversos objetivas, y con el transcurso del 

tieapo ha evolucionado trascedentalmente. la pena ha sido 

investida en cada etapa histdrica con diversos matices coro 

son ja ejeaplaridead. la expiacidn. la intimidacién y 

actualmente con el avance de la ciencia penitenciaria la 

Readaptacidn Social del delincuente. 

CUARTA.~ Se han definido y coaparado diversas 

sanciones de las Cédigos Panales Nacionales, con 0] de 

nuestro Estado, he concluido también que no existen 

diferencias esenciales entre las sanciones y medidas de 

seguridad de un estado y otra, asi también he podide 

corroborar que las medidas de seguridad tipificadas en cada 

uno de los Cédigos Penales en sencidn, son en realidad letra 
muerta, debiendo ser su aplicacidn de gran utilidad en la 

lucha contra el delito. 

QUINTA.- Uno de los objetivos del presente 

trabajo, es sin lugar a duda entender lo que es y representa 

la Readaptacidn Social de un delincuente, lo cual es la aeta 

que persigue la pena privativa de libertad (cdrcel}, asi 

también he incluido en #1 presente trabajo los diversos 

planes y programas que conteapla la Ley de Ejecucién de 

Sanciones en su Articulo So. y he concluido que el articulo 

en nencion es una cruel burla para quienes éstan recluidos, 

porgue ja Readaptacidn de ia que hacesos referencia 

evidenteaente es nula, y lo que es una fatal realidad em los 

Centros de Readaptacidn Social, es la corrupcidn, tortura, 

intiaidacién. sobrepoblacién y abuso. principios hdésicos 

que inperan en éstos lugares. donde coao an las selvas ia 
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ley del mds fuerte es la Ley. y esa ley se traduce en signos 

de pesos con los cuales se cormpran privilegies, siendo la 

clase social huailde tanto adentro como afuera la rds 

desprotegida, ya que generalrente peligrosos delincuentes 

desde adentro amasean grandes fortunas producta de sus 

ilicitos. 

SEXTA.- Al existir actualuente irposibilidad fisica y 

presupuestal para aplicar xedidas de segurided. asi como 

otras sanciones, mi propuesta va dirigida en forma especial 

a Jueces Penales de toda la Republica Mexicana, quienes 

estan legitimados para imponer sanciones diversas a la 

privativa de la libertad. dada la nenesidad que se vive en 

nuestros Centros de Readaptacién Social, actualaente es 

necesario aplicar sustitutes de la pena de prisidén. y 

nuestros Jueces pueden hacerlo, parque las aredidas de 

seguridad y las sanciones a las ‘que re refiere estdAn 

debidanente tipificadas, es decir. es Ley que espera ser 

resuscitada antes de que existan explosiones rgasivas en los 

diversos Centros de Readaptacion de todo el pais. es urgente 

actuar, si nuestro derecho se caracteriza por ser 

tedricamente husanista, porque su aplicacién y ejecucidn 

esta deshunanizada, sera que la doctrina penal es heracsa en 

su exterior, y terrible en su interiar, por ello las nuevas 

generaciones de abogades deberos cargbiar el sistewga., porque 

la Ley existe, el problena en éste dabito es que no se 

aplica tal cual debe de hacerse, sino solo se saneja a 

conveniencia. 

SEPTINA.-— En cuanto a la aplicacidn de Sustitutos de la 

Pena de Prisidén seré necesario para nuestros Jueces Penales 

que valoren las caracteristicas personales de cada 
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delincuente, obvianente bhablanos de delincuentes prisarics. 

no reincidentes, raedica y sicoldgicamente catalogades coro 

sujetas no peligrasos, quienes puedan ser tratados con 

rnedidas en libertad, asi tenemcs que puede sustituirse la 

pena de prisién por un Tratergiento en Libertad, el cual 

tendria ito si existiecen Instituciones Médicas y 

Psicoldgicas qratuitas para quienes no tengan recursos y 

onerosas para quienes tengan posibilidades econdmicas. 

Instituciones que en contubernia con la Autoridad Judicial 

se encargaran de que realasnte se aplicaran tales 

tratamientos a los delincuentes para una eficdz 

regeneracion. asi tarbién vinos que la Seailibertad, es 

ecosiderada tarbién como un sustitutivo, pero en realidad no 

sustituye a la prisidn, cousiderando la sustentante que no 

es recomendable que jos reclusos tengan la facilidad de 

entrar y salir de las cdrceles, en virtud de que ésto 

iaplicaria el aumente en la corrupcidém que existe, asi 

también ya analizamos que pueds ser sustituida la pena de 

prisicn por trabajo en favor de la comunidad. considerando 

en éste caso que ésta aedida altarnativa seria excelente 

para los reos, en virtud de que los aantendria ocupados la 

mayor parte de su tieaps y les permitiria desarrollarsa y 

aprender a realizar actividades licitas. también vinos 

algunos sustitutos que no son contesplados por nuestra 

legislaciGn coro es la ““Probation’’. pero si recordascs el 

beneficia de Condena Condicional vemos que es bastante 

similar a éste sustitutco, ya que en ambos se suspende al 

delincuente condicionaluente la sancidén, tanbidén teneros el 

sustituta ‘‘parole’’ que en Francés significa “‘palabra de 

honor’’ el cual es similar al beneficio de Libertad 

Condicional, pero tomando en consideracidn nuestro nivel 

cultural considero que la palabra de honor no seria 
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suficiente para lograr sustituir a la oprisidén, otro 

sustituto que no existe en nuestra legislacidn. pero que 

considera que no es del tado descabellado es el lianado 

arresto Domiciliario, el cual pudiera aplicarse bajo ciertas 

Circunstancias, de ésta raanera vencs que diversos casos 

podrian ser resueltas por alguna de éstas penas alternativas 

que aunque son restrictivas de la libertad tienden a lograr 

eés directasente la regenaracidn del delincuente, 

disainuyendo asi. aunque fuere en un rinixo porcentaje la 

exagerada sabrepoblacidn exzistents en nuestras cdrceles y la 

reincidencia. 

OCTA¥A.- Considero que e«s necesario ss haga una 

revaloraciédn a la aplicacién de sancianes y xedidas de 

seguridad existentes, asi coro targbien se deben conteaplar 

sustitutivas de la pena de prisidm en virtud del abuso que 

ha sufrido ésta sancidn, asi tarbién para lograr el objetivo 

de regeneracién de delincuentes, serd necesario que el 

Gobierno tanto Federal como Estatal creen Instituciones que 

Coadyuven a nuestros Jueces Penales para facilitarles la 

tarea em cuanto a la aplicacién de éstas asedidas 

alternativas, y dar un respiro a la pena privativa de 

libertad conteaplada en las sanciones en nateria penal. 
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