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I N T R o D u e e I o N 

"CADA DIA 
DEBE HACERSE 
UN NUEVO ESFUERZO 
PARJI. DEMOLER LAS 
PRISIONES ACTUALES." 
(L. JIMENEZ DE ASUA) • 

VI 

Muchos son Tos libros que se han escrito en relaci6n con las 

prisiones ::.puesto~~~'a:todos preocupa el problema de la delin- -

cuencia-, no· ob~ta:~he ~1 derecho penitenciario es una ciencia jo

ven, en desarrollo, por ello, tocaremos el tema sabiendo de ante

mano que en la materia aan resta mucho por hacer. 
"En todos los tiempos el Estado ha tenido la facultad de juz

gar a sus sübditos y de imponerles penas diversas, que le han pe! 

mitido hasta disponer de sus vidas. ¿Cuál es la justificaci6n úl
tima de tan importante derecho?"(+) 

Esta es una pregunta a la cual pretendemos dar respuesta en -

la presente Tesis, contest~ndola no s6lo en lo que a facultad del 

Estado para privar de la vida se refiere, sino dándole una respue~ 

ta más amplia, esto es, tratando de contestar en qué basa el Esta

do su facultad de castigar, su facultad de imponer penas. Para 

ello, es preciso remontarnos a los antecedentes hist6ricos, para -
así poder comprender el criterio actual en cuanto a la aplicaci6n 

de penas se refiere, es decir para el desarrollo de nuestro trabajo ut~ 

lizaremos el método 16gico analítico deductivo. 
Así, en el capítulo primero analizaremos el pensamiento filos6 

fico en relaci6n con la pena, en el cual nos daremos cuenta que la 

idea del delito y de la pena.nace en la sociedad humana de una ma
nera similar a aquella en q\le lo hacen el Estado y el Derecho, es 

decir, imperfectos., pero, al paso del tiempo van tomando forma, se 

(+) Carrancá y trujillo, R~_ "Derecho penal mexicano", 14a. ed. Edi 
torial Porraa, México, 1982, p. 153. 



van unificando hasta llegar a ser lo que son hoy día. 
En el segundo capítulo veremos qu~ es la prisi6n, c6mo naci6 

y evolucionó, esto es, qu~ sistemas se han aplicado y cuál es el 
que se sigue en nuestro país. Para una mejor comprensi6n de lo -
anterior, haremos referencia -en el capítulo tercero-, a las pr~ 
sienes mexicanas, desde las existentes en la etapa precortesiana 
hasta las que existen en la actualidad. 

Hecho lo anterior, ya en el capítulo cuarto, determinaremos 
\ 

cuáles son los objetivos que se propone alcanzar esta instituci6n 
pero nos percataremos de que no lo logra, que fracasa en su inte_!! 
to de readaptar al delincuente. Por ello, porque no cumple con su 

finalidad, nos preguntamos ¿qu~ futuro le espera? Y para contes

tar a tal pregunta nos remitiremos a la doctrina para, finalmen

te, señalar algunos lineamientos que, consideramos, deben tener
se presentes al aplicarse la pena. 

Durante el desarrollo del trabajo nos convenceremos de que -
la emancipación del delincuente no es completa aün; muchos vicios 
de que adolecían las prisiones antiguas subsisten en la actualidad 

como recuerdos de otra ~poca. De que los miembros podridos de la 

sociedad que guardan las prisiones, ven alejarse a todos los hom 

bres por verguenza, por miedo o por olvido; llegan a creerse o
diados y odian; están.ciertos de ser temidos y aborrecen; el or

gullo del prisionero al mirar el mundo, con frecuencia se convier 
te en ren·cor. De que están desamparados del mundo, y por ello en
cuentran los unos en los otros excitaciones nuevas que despu~s 
los volverán al banquillo de los acusados -a la prisi6n-; de que 

aprenden vicios que antes ignoraban y que hallan estímulos que -
los cambian de malos en criminales. 

Nos convenceremos de que se debe buscar la manera de evitar 

el delito; de que perseguir y capturar al delincuente para re-

cluirlo en una prisi6n -lugar muya propósito para la incrementa 
ci6n del de~ito- no es la solución.· ·· ··· 



VIII 

Veremos como la historia de la pena y en ~sta la de las pri-

siones, dice mucho más de lo que se quisiera -sobre la historia, 
el ser y c6mo era- del pa!s que las aplica¡ es, en cierto modo, -

el relato del progreso, de la permanencia o del retroceso; decla

ra, a su manera, el concepto que el poder pGblico y la sociedad -
verdaderamente tienen y practican, acerca del hombre -sobre todo 

de la l'ibertad del hombre-. Esto es, nuestra justicia, nuestras -

cárceles, proclaman lo que somos¡ por ello es que debemos mejorar 

su imagen, pues así nos estaremos mejorando a nosotros mismos. R~ 

cu~rdese que se dice que: "quien quiera conocer el grado de cult~ 

ra de una Naci6n, debe visitar sus cárceles." 

No obstante, no debe ser la prisi6n la única cues.tionable -a 
pesar de todo debemos ser justos con ella:, sino que lo es la pr9_ 

pia sociedad, porque, en realidad, ~qu~ll~·es: s6.lo un. reflejo de 
~sta. 



CAPITULO PRlMERO 

BREVE HISTORIA DEL PENSAMIENTO FILOSOFICO 

EN RELACION CON LA PENA 



1.1. EL MUNDO ANTIGUO, 

1 

"NO FABRICAN PRISION MUROS DE PIEDRA, 
NI UN ENREJADO, JAULA: 
VOLUNTAD INOCENTE Y SOSEGADA 
HACE EN ELLAS SANTUARIOS. 
-SI TENGO LIBRE EL ALMA 
Y SOY LIBRE DE AMAR, 
SOLO EL ANGEL QUE VUELA A GRAN ALTURA 
GOZA IGUAL LIBERTAD," 

(RICHARD LOVELACE) 

El antecedente más remoto que tenemos del delito y de la pena 

lo encorttramos en el Antiguo Oriente, donde se presenta una divi
si6n de clases tajante; el Emperador es la personificaci6n terre~ 
tre de la divinidad, y su relaci6n con los demás hombres es de 
Amo-Esclavo; su voluntad es la ley y la aplicaci6n de las penas -
queda a su capricho, extendi~ndose, inclusive, a los familiares y, 
más aan, a los amigos o conocidos del infractor. Cabe agregar que 
las penas, por lo general corporales, eran brutales, degradantes 

y feroces, llegando al extremo de desenterrar a los cadáveres pa
ra según se pensaba, "juzgarlos y castigarlos." 

En la India la situaci6n era practicamente igual, s6lo que 

aquí se presenta una variante, consistente en que la facultad de 
castigar no es exclusiva del Emperador, sino de toda una casta: 
los brahmanes. Se hace necesario recordar que la sociedad India -

se dividía en clases, siendo ~stas, a saber, los brahmanes, los -
guerreros, los ~omerciantes y los trabajadores. 

En la.India la pena se define como: "La rectora del g(!nero hu 
mano"Cll y se admite que el hombre no es virtuoso por naturaleza~ 
pero que puede llegar a serlo solamente por el temor a los casti
gos, de ahí la gran importancia que tenían las penas. 

En el C6digo de Manú, libros VII, VIII y IX se narra que Bra

hma cre6 al genio de la penalidad para que se encargara de enseñar 

Cl) Costa, F. "El delito y la pena en la historia de la filosofía" 
Editorial U.T.E.H.A., M~xico, 1953, p. 4. 
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justicia y de proporcionar protecci6n a los hombres, para lo cual 
el genio se valía de las penas, que eran el instrumento a trav~s 
del cual cwnpl!a con su funci6n; agregando que si dicho genio no 

cumpliera con su finalidad se llegaría al caos, además, garantiz~ 
ba a los delincuentes que si expiaban su pena en el mundo terre-
nal podrían ir al cielo limpios de toda mancha, tan puros corno el 
que m§.s. <2 l 

En Persia se toman como base los conceptos de Luz y de Tinie
blas, personificados por Ormuz y por Arimán, respectivamente, y -
se entiende al delito como el triunfo del espíritu del mal en su 
permanente lucha contra el e3p1ritu del bien. Obsérvese el car§.c
ter subjetivo de la vol11ntad del hombre. 

En Grecia, donde se diviniza lo humano y se humaniza lo divi
no, encontramos pensadores de la categoría de Sócrates, Plat6n y 

Arist6teles, entre otros, a cuyas ideas nos remitiremos trátando 

de sintetizar el pensamiento de su ~poca y ubicación gecg=áfica. 
S6crates enseñaba que la justicia, al igual que otras virtu-

des no es más que sabiduría, por lo cual siempre predicó y pract! 
c6 obediencia total a las leyes, fueren del orden que fueren, le
yes naturales, positivas, escritas, no escritas, etc,, pues pens~ 

ba que todas las leyes eran de origen divino y, por lo tanto, dii 
nas de ser acatadas. 

Para Platón, al igual que para Sócrates, las leyes son de ori 
gen divino, justicia y ley son una misma cosa¡ agrega que lo pri~ 

cipal de ~odas !as leyes, incluyendo la punitiva, no debe buscar
se en lo Otilni en lo relativo, sino en lo absoluto, puesto que ·· 

la justicia es potencia armonizadora de las virtudes del alma, a -

la vez que es el medio idóneo para lograr el bien; por lo anterior 
dice que si un individuo, al cometer un delito ", •. viese su injust~ 
cia, se abstendría de él, porque nadie, conociendo el bien de la jus 
ticia que es el bien mismo del alma, podría dejar de quererlo. 11 (

3 ) -

(2) e fr. Costa, F. o p • e i t . p • 5 

(3) Idem, p. 12 
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Explica que al morir, las almas de los delincuentes sufrirán 
las penas correspondientes a sus malas acciones terrenales, y es

to -dice- sucederá en El Hades o en otro lugar adecuado para tal 
fin, que debe ser un lugar horrible. Para Plat6n la libertad es -

el fundamento de la justicia que no se cumple aquí en la tierra, 

sino mas allá de las fronteras de la muerte, en la tumba; y la 

justida terrenal s6lo tiene como fina·lidad respetar la ley. 

(4) 

así 

En resumen, considera a la pena como una "medicina del alma" 

pues así como la medicina libera al cuerpo de la enfermedad, 
también libera la justicia penal al alma de la intemperancia 

y, a través de la expiaci6n o dolor que la pena le ocasiona, es -
como aprende el delincuente a conocer la verdad y la justicia. 

Para Arist6teles la punici6n de las acciones malas no es más 

que" ••• un acto de justicia y al mismo tiempo una necesidad, no 

existiendo posibilidad de elecci6n entre la pena y la impunidad" 

(5
)0 sea que era automático, o para usar la terminología aristot! 

lica, era silogístico: cometiste un delito, entonces se te aplic~ 
rá una pena •• 

Señala que el ideal de una RepGblica es alcanzar la felicidad, 

pero para ello es necesaria la ley, pues ésta, además de ofrecer 

bueno preceptos para la virtud, prevé sanciones o penas a sus 
transgresores, esto es, las leyes, a través de las penas, son el 

medio adecuado y necesario para lograr el ideal a que hemos hecho 

menci6n. Así, la pena es dolor y" ••• el delincuente que huye del 
dolor, con el dolor debe ser castigado, como si fuese un jumento; 

dolor posiblemente contrario ~n particular a aquella especie de -

placer a la que tiende el malvado con el delito. Cuanto más se to 
me en cuenta esta norma, tanto más eficaz será,la pena;. 11 <6> 

(4) Idem. p. 14. 

(5) Citado por Costa, F. op. cit. p. 15 

(6) Idem. p. 17 
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Ahora pasemos a Roma, tan significativa para el Derecho, donde 

" ••• justific6se el derecho de castigar por la ejemplaridad intimi
dante de las penas. 11 <7>sabemos que la venganza y la expiaci6n rel~ 
giosa constituyen, por mucho tiempo, el objetivo primordial de las 
penas, pero en Roma en la simple venganza es imposible saber si la 
manifestaci6n objetiva del delito concuerda con la voluntad subje
tiva del delincuente, puesto que ya desde la Ley_ de las XII Tablas 

se d.istinguía el dolo bueno del dolo malo; esto ~uiere decir que -
en Roma el individuo comienza, por decirlo así, a tener voluntad, 
a vivir por sí mismo; la Ley torna ya en cuenta la intenci6n o la -

voluntad del sujeto, aunque, claro, siempre esta el ciudadano su-
bordinado al Estado, y por esto mismo debía el hombre adhesi6n a -

la ley -y esto alcanzaba tal magnitud que Cicer6n lleg6 a decir 

que el hombre debía sacrificarse por la Repablica siempre que ésta 
así lo demandase. C9l 

1.2. LA EDAD MEDIA. 

La edad media es " .•• el período de la historia europea compre~ 
dido entre la caida del Imperio Romano (año 476) hasta la toma de 

Constantinopla por los turcos (1453) , o bien hasta el Renacimiento 
.•• La Iglesia surgi6 como la mayor fuerza unificadora y civiliza
dora, bajo el poder espiritual y temporal de los papas. 11 <9l 

Sirviéndonos del párrafo anterior, vemos la gran influencia de 

la Iglesia en esta etap~ por tal motivo analizaremos dos de los 
grandes p~nsadores religiosos de aquel entonces. 

El primero de ellos es San Agustín (353-430) que, como puede -

observarse vivi6 antes de la época que tratarnos, sin embargo su in 

[7) Carranc3 y Trujillo, R. op. cit. p. 155 
(8) Cfr. Carrancá y Trujillo, R. op. cit. p. 154 y 156 

(.9) Selecciones del Reader' s Digest, "Gran diccionario encicloptW.!_ 
co ilustrado", T. IV, México, 1979, p. 1208, 
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fluencia fue tanta que es considerado como uno de los pensadores -

más poderosos y característicos de esta etapa. El dividía al mundo 

en dos ciudades: la divina y la terrenal; en la divina s6lo esta-

r!an los elegidos y su objetivo ser!a el conocimiento y la afirma

ci6n de Dios; mientras que la terrenal estar!a integrada por los -

mortales y se orien~aría anicamente hacia la felicidad temporal. 

Concebía a Dios esencialmente como un Juez y ejemplifica lo a~ 

terior con el fallo de Adán, con el juicio que hace de los hombres 

a través de las generaciones y de los siglos, y con la advertencia 

de que juzgará a las almas el día del juicio final. (lO) 

Sostiene que Dios expresa su voluntad en libros sagrados, los 

cuales constituyen la ley de Dios, y quien no obedezca esa ley ca~ 

rá en pecado; para castigar ese pecado y para luchar contra él se 

cuenta con la pena, misma que puede ser de tres clases, a saber: 

de condenaci6n, de purgaci6n y de correcci6n. 

"La condenaci6n es la retribuci6n de un mal eterno. Fue aplic! 

da la primera vez por el pecado original y extendida, después, a -

toda la desce~dencia del hombre, exceptuados, antes de la venida -

del Salvador, los elegidos, y después todos aquellos que supieron 

o sabrán salvarse. su última aplicaci6n se hará en el juicio uní-

versal. 

Las penas purgatorias son la retribuci6n de un mal transitorio. 

Se aplican en esta vida y después de la muerte. Su principio está 

inspirado en el sacrificio de Cristo, el Verbo se encarn6 para ac

tuar de mediador entre nosotros y el juez, y merced al cual se pu~ 

ga el alma, atormentada por el dolor. 

Finalmente, las penas pueden incluso proponerse la simple co-

rrecci6n del culpable, de acuerdo con el dicho "1el ap6stol: si tu 

hermano peca contra ti, ve y corrígelo. Pero como ocurre con la 

purgaci6n, el prop6sito no puede ser logrado si no existe en la in 

llOl Cfr. Costa, F. op. cit. p. 43. 
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timidad del paciente un soplo divino."(ll) 

Obsérvese que para san Agustín la pena, eterna o temporal, es 

una instituci6n de Dios, para ~l es sólo Dios quien retribuye el 
pecado, lo malo, lo injusto,. con el mal que causa la pena. 

Se pregunta por qué los hombres buenos, los rectos, que curnplBl 
con la ley, son infelices en la vida terrenal y, por el contrario, 

los hombres malos, que pecan, que violan la ley, se hallan en esta 
vida cubiertos de bienes materiales; por qué muchos inocentes son 

1 

condenados y muchos culpables son absueltos. La respuesta a estas 
interrogantes es que la justicia terrenal no es una justicia abso

luta, ésta vendrá el día del juicio final, pues después de ese d!a 
s6lo los buenos, los verdaderamente buenos, podrán ir a gozar al 
paraíso celestial y, por contrapartida, los malos, quienes en la 

ciudad terrenal hayan sido malos, aunque poderosos y ricos, esos -
irán, irremisiblemente, a sufrir el verdadero castigo que Dios les 
tiene reservado. 

Ahora bien, ¿ por qué el hombre obra mal? ¿No se supone que t~ 

do lo que existe fue creado por Dios? Y Dios no pudo crear el mal. 

La soluci6n a estas preguntas la encontramos en ~l libre albedrío 
de la naturaleza humana, Dios dotó al hombre de una voluntad libr~ 
no pretendía crear ángeles o robots, quizo formar seres humanos, 

con libre decisi6n y ~oluntad propia. 
El pensador que nos ocupa responde a lo anterior diciendo que 

" •.• el mal no posee una realidad positiva, sino que es una pura -

negación ~ ausencia del bien. Por esto, cuando el hombre se decide 
por el mal en lugar del bien, no produce un verdadero hacer, sim-
plemente deja de cooperar con Dios en la producción del bien. Nada 

impide considerar a Dios como el anico creador de toda la realidad 
existente y, al mismo tiempo, considerar al hombre corno el Gnico -
autor libre -con~ciente, deliberado- del mal."Cl 2 l 

(11) Idem. ~· 43 y 44 
Cl2l Idem, p. 45 
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El segundo de los pensadores de quienes hacíamos menci6n es -

Santo Tom~s de Aquino (1225-1274), quien conserva la anteriormen
te citada divisi6n de ciudades, o sea, la divina y la terrenal, -

s6lo que considera a la segunda como un escal6n que, para llegar 

a la primera, forzosa y necesariamente debe subir el hombre. 
En cuanto a la ley, dice que se presenta en tres diversas for

mas, a saber: "lex divina, como voluntad de Dios; lex naturalis, 

como manifestación o emanaci6n de esa voluntad; lex humana, como -

ley positiva que provee a las necesidades particulares, variables 
en el tiempo y en el espacio," <"

13_l 

El derecho de castigar lo funda en la ley, pero, toda vez que 

existen tres clases de leyes, debe haber otros tantos tipos de ca~ 

tigos. Esto es, si se viola la ley divina recaerá una sanci6n di
vina, si una ley natural será una sanción natural, pero cuando se 

trate de la ley humana la represión corresponderá a dos poderes -
humanos: el espiritual y el temporal. (l 4l 

Dicho en otras palabras, la ley civil o el derecho de casti-

gar las faltas contra el orden humano son facultades otorgadas por 

Dios a los hombres, pero ~stos deben apegarse el máximo posible a 
la justicia divina al aplicar la ley humana. 

Pues bien, hemos visto el pensamiento te6rico··filos6fico de -

dos de los más grandes representantes de la Edad Media, pero ¿có

mo era la práctica penal en este periodo? Citar ejemplos resulta
ría abundante(lS), sin embargo "Para tener una idea de lo que lle 

(13) Idem p. 50. 

(14) Cfr. Idem. 

(151 No obstante v~ase la ejecuci6n del Reyicida Damiens en Fou-

calt, M. "Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisi6n".8a. 

ed. Siglo XXI editores, M~xico, 1983, pp. 11 y 13 y en Landr~ 

ve D:í.as, G. "Las consecuencias jurídicas del delito" 3a. ed. 
Editorial Bosch~, España, 1984, pp. 22 y 23 
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g6 a ser entonces el derecho penal basta recordar los juicios. -

Juicios terribles, en los cuales la crueldad y la superstición 

se daban la mano. Las sabias reglas del derecho romano, sepulta
das entre los incendios con los viejos códigos; olvidada la equf_ 

dad de los antiguos jurisconsultos, invocada sólo la religión p~ 
ra cohonestar las ferocidades m~s inauditas; todo acto del proc~ 

so dirigido hacia el fin de justificar la prevención y de impedir 

que la disculpa hiciese posible al acusado esca~ar de la pena. 

En las ordalías el prevenido debia agarrar un hierro candente, o 

caminar con los pies desnudos sobre carbones encendidos, o sumeE 
girse en un baño a temperatura elevadísima, por lo que es muy f! 

cil comprender que muy raramente lograba probar su inocencia. 

Tan to m~s· cuan to que en el caso, poco verosímil, de que superase 

la prueba, eran interpretados en cont:i:a suya ciertos efectos que 

el experimento producía inexorablemente. Triunfaron los usos más 

bárbaros. Volvió a tener vigor la venganza privada, resurgieron 

forIT\aS de responsabílídad colectiva y objetiva y fue ampliamente 

establecido el talión por los edictos penales, en su significa-
ci6n rigurosa y material."(l5 l 

1. 3. EL RE.NACIMIENTO. 

El renacimiento comünmente se tiene como el periodo cumbre 

en la historia de las· bellas artes, es la " •.• época de transición de 
la Edad Media a la Edad Moderna, que se sitúa en los s. XV y XVI. 

Su inspiración dominante fue el humanismo; la especulaci6n me 

tafísica y la preocupación exclusiva por la salvación del alma c~ 

dieron a un nuevo inter~s por el hombre mismo, y a un nuevo con-

cepto de éste como ser racional, sensitivo y dotado de voluntad .• 
(17) 

(16} Costa, F. op. cit. pp. 48 y 49 

(17). Selecciones del Reader's Digest, OP.•, cit. T.X., p. 3216 
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Durante esta etapa -los siglos de oro- en lo que a la materia 

se refiere podemos citar, entre otros, a: 
- Tom1is Moro, quien en su obra "Utopía" imagina una ciudad ideal, 
en la cual no exist1an tribunales criminales; lo anterior era po

sible debido a la ins·tauraci6n del comunismo. La pena ya no tenía 

razón de ser, pues ya no existían los delitos; sin embargo, debían 
tomarse'"ias medidas adecuadas para que nadie quedara sin sosteñ 

y sin educación, para que, de esta forma, pudieran todos compor-
tarse de manera honesta en cualquier situación en que se encontra 

ClB) ran en el transcurso de su vida. 
- Su homónimo, pero ~ste de apellido Campanella, quien escribiera 

"Ciudad del Sol", dice que las leyes deben ser pocas, breves y 

claras. En la Ciudad del Sol cada una de las leyes definía una 
virtud, estaban grabadas en bronce y colocadas en el Templo, a la 

vista de todos· los ciudadanos. La función de los jueces era la si 
guiente; a quien violaba o quebrantaba una de las virtudes se le 

llevaba al Templo y se le obligaba a leer la definición de la viE 
tud que había· dejado de cumplir, para que se diera cuenta de que 

la sanción que se le iba a imponer era justa y no arbitraria; des 

pu~ de esto el Juez pronunciaba su condena, pero no lo hacía con 
&nimo hostil ni rencoroso, sino compadecido por la suerte del in

fractor, pero, a la vez, convencido de la necesidad del castigo -
impuesto. (l9 l 

- Juan Bodino, en su "RepG.blica", nos representa a la justicia co 

mo una estatua, la cual se encuentra apoyada firmemente en dos p~ 

destales : uno de ellos representa los premios y el otro las pe-
nas, pretendiendo dar a entender con esto que las buenas acciones 
deben ser premiadas y las malas acciones deben,ser castigadas, sin 

embargo, advierte que entre ambas debe existir el equilibrio, es 

(18) Cfr. Moro, T. "Utopia", 4a. ed. Editorial Porrua, Mlixico, --
1981. - -

(19) Cfr. Costa. F. op. ·crt. p. 63. 
' -- -- _-;~-- =-- - , -
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decir, una justa distribuci6n entre premios y penas, pues de no 
ser así la Repablica se arruinaría. (2 0l 

- Tomás Hobbes, en su obra "Leviatan", funda el derecho de casti 
gar en un contrato (antecedente que posteriormente Juan Jacobo -
Rousseau llevaría a su máxima expresi6n con su obra del contrato 

social) • Dice que cuando el hombre vivía en estado de naturaleza 
no distinguía el Derecho de lo injusto, solamente se ocupaba de 

subsistir; sin embargo, coexistía con ese estado de naturaleza -
1 

la falta de seguridad. De ahí que el hombre, en busca de paz, se 

ve obligado a renunciar al "derecho de todos sobre todo" 1 se po
ne de acuerdo con los restantes· integrantes de la comunidad, es
to es, contratan -puesto que hay acuerdo de voluntades-, y deci
den ceder un poco de su voluntad individual y formar un ente su

perior, compuesto de la voluntad colectiva de la comunidad; es -
decir, surge un poder político supremo, con facultades de garan

tizar la observancia de sus decisiones, Sin embargo, Hobbes sos
tiene que el derecho de castigar no fue cedido por el hombre al 
realizar el contrato social, sino que la organizaci6n política 

creada naci6 con el Derecho o hered6 el Derecho de la colectivi
dad, mismo que está sobre todo y sobre todos, y que en el estado 
de naturaleza correspondía a los particulares. Así -dice- al ad
quirir el Derecho, adquirió también la facultad de defender, con 

los medios más idóneos, la seguridad y prosperidad generales. Y 

el medio más id6neo para alcanzar tales fines fue, obviamente, -
el derech~ de ca·stigar, el "juz puniendi". 

Del análisis de las obras mencionadas desprendemos que " 
el concepto de la pena sufrió una profunda revulsión (sic) en el 
periodo de que se trata .•• Ya Santo Tomás había hablado de pena 
"natural", distinguiéndola de la "divina" y de la."legal". El re 

nacimiento hizo más. Coloc6 la pena natural por encima de las 

(20) Cfr. I~em. p. 64 . 
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otras. La·naturaleza reacciona cuando es herida en alguna de sus 

leyes. Y la pena no es más que una reacci6n natural, no material 
o física, sino ideal, determinada por un disentimiento in terno 
de la voltUltad." (2l) 

Como presupuesto de la pena se coloca a la culpa, lo que ha

ce surgir el remordimiento, sentimiento interior que acepta el -
castigo, pues así se llega a un reencuentro con la·virtud. "Fren 

te a esta pena interior, que es la verdadera, las exteriores, -

que Santo Tomás llama legales, son todas contingentes. Estas pu~ 
den fa llar, pero la pena natural jamás. " ( 2 2 l 

Desde el renacimiento ya se regulaba lo que hoy se conoce co 

mo individualizaci6n de la pena, prevista y regulada en los ar-
tículos 51 y 52 de nuestro Código Penal vigente -lo cual a pesar 
de ser derecho vigente no es positivo( 23 ) -pues desde aquel en-

tonces se mencionaba que la gravedad de las penas ••. " debe ser -
contemplada en relaci6n con el que la padece; por lo que podría 
considerarse, a título de ejemplo, demasiado mitigada o demasia

do onerosa una misma pena pecuniaria, seganque se trate de un 
solvente o de un indigente, y demasiado suave o demasiado severa 

la misma pena infamante en relación con un delincuente habitual 

o un deÚncuentéocasional. Además, las penas deben ser aminora

d~s por.;~ircu~stancias especiales, objetivas o subjetivas ... , y 

deben s'e:r? gra'vadas cuando sea mayor el peligro derivado del del!_ 

to, mayor la facilidad de su ejecución, más numerosas las ocasio 
. . . (2ff 

nes de,hacer mal y más impelente la necesidad del ejemplo .• " 

L. 4. LA ILUSTRACION. 

Se conoce de esta manera al " 

(21) Costa, F. op. cit. p. 65. 

(22) Idem. p. 65. 

movimiento cultural de -· 

(23) Cfr. Garmabella, J.R. "Dr. Alfonso Quir6z Cuar6n. Sus mejo
res casos de criminología", 6a. ed. Edit. Diana. México 1982 
p. 88 

(24) Costa F. op. cit. p. 69 y 70 
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los s.s. XVII y ~VII1 que proclamaba la soberanfa de la razón 
frente a la revel~ci6n y· a la autoridad. Epoca de la cultura eu
ropea y americana en· que prevaleció ese movimiento."( 25 1 

"Cuand; espfritus libres. como Montesquieu y Beccaria, en po
sesión de las verdades del derecho natural, las tremolaron como 
una potente antorcha, se engendró aquella conciencia-nue~a que -
constituye la caracterfstica de La Ilustración y que· imprimió a 
la evolución humana una rapidez que no encuentra equivalente en 
la historia. 11 ( 26 ) ·. - ···-

El párrafo anterior nos da a entender la gran trascendencia 
que tienen en la historia. las obras de los mencionados autores, 
motivo por el cual nos remitiremos a ellos.( 27 1 

El Barón de Montesquieu alzó su voz contra las leyes bárba
ras en su obra "El espfritu de las leyes", en cuyas páginas se 
encuentran las bases que sostendran el nuevo edificio del dere
cho penal. 

Como ejemplo de algunas de las aportaciones de Montesquieu 
a la ciencia del Derecho, y en especial al derecho penal, pode
mos citar, entre otros: la independencia del poder judicial con 
respecto de los poderes ejecutivo y legislativo; la colegiación 
de los jueces; la institución del Ministerio POblico; la inuti
lidad de las penas excesivas o del exceso en las penas; la justa 

(25) Selecciones del Reader's Digest, op. cit. T. VI, p. 1913, 
(26) Costa, F. op. cit. p. 88 
(27) Además de Montesquieu y Beccaria, haremos ref~rencia de Je

remfas Bentham, quien tambi~n está incluido en la etapa que 
tratamos, sin embargo, en este inciso sólo estudiaremos al 
primero de ellos, toda vez que de los dos Oltimos, además -
de Jhon Howard, habremos de ocuparnos ampliamente en el pun 
to 2.3. Precursores del penitenciarismo. 
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armonía que 
la tortura; 

.éstas y los delitos; el absurdo de 

':,''\·: ;:';'· .:.\,,', 

1.5; LA ~~é'uE{ifl'ttÁs?'cl\ ··DEL DERECHO PENAL. 

:::::~;~rt~m~~füI!fü~;::~: ~~~~~;:;'.;~;~ ~~:~ .. ~;¡ ;::::,:: ~ 
Sin ·~mb·~·;,9·~:~';·,~c¡&'f,•'no su cede lo que en otras ramas del cono

c i mi en t(-~_D@~.~·~{~~clp~cie/el vocablo de clásico significa lo máxi
mo, lo.sUblfmei'lo excelso -vgr. la literatura clásica, la pin
tura clá~'tci:·~efC:;'.:, puesto que la denominación de escuela clásj_ 
ca fue, dé;hecho, úna invención de Enrique Ferri, quien usó la 
palabraerl}u.rí,se'ntido ridiculizador, peyorativo, pretendiendo 
con eJl~caHficar de alguna manera a todos los tratadistas que 
no se,ádhi~r~·n,,aJacorriente positva. "Quizá lo más importante 
desde d];~p~:nt(),de vista histórico es que la Escuela Clásica no 
existió/co~o·tal .sino que es un invento de Enrico Ferri; que 
principJ6ia/denominar cláiscos. a los jurista~,P,r~opositivistas' 
Y posterfo~ei~a.Beccaria; .. c3o) , 

. E ntr'.~~losf~e~resen tan tes cde es ta · 11 e'sc\íJl'~i¡~~~c¡lr1 enes' n Linea ce .c. 

l~~~~}~~r~~;i1~i~; :~·~ ,;:~i ;~~:~~::i~f ~lf c~llf lf !f ~~;1~~!!~~ 
( 28) Montes q uie u, . "El es pí ri tu dJ"{~5''í¿y~'~;;:.},;tEiúJ'rTa1 ';-~'J;;·1tii; 

rr'aaMé.idco 19 • P· .,,_ •. (¡fn;·~.:·.<.,.·· .... ·.~; 
(29) Ciiaci~~por· Rodríguez Manzanera; L; "Cr:il111nó~Q,g'f~f'.';·~;3a•;··;~(í'.;~'i·A 

(JO) ~:::~r~~ 1 2;~:r~:;m::x~~~'. ~:~~~n~~ ~ 3~~Ujil~lo,·R; ~op. cr~JZ 
p. 159 , . 
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mignani, Carlos David Augusto Roeder( 3l). No obstante, podemos -

decir qu~ la "escuela clásica" nace con el "Tratado de los deli

tos y de las penas", escrito por César Bonnessana, Marqués de 

Beccaria, cuyo cilco vital fue de 1738 a 1794. (32 l 
Los principales postulados o tendencias de esta "escuela" 

son, a saber: "lo. Igualdad; el hombre ha nacido libre e igual -

en derechos. Esta igualdad en derechos es equivalente a la de 

esencia, pues implica la igualdad entre los sujetos, ya que la -
\ 

igualdad entre desiguales es la negaci6n de la propia igualdad; 

2o. Libre albedrío: si todos los hombres son iguales, en todos 

ellos se ha depositado el bien y el mal; pero también se les ha 

dotado de capacidad para elegir entre ambos caminos y si se eje
cuta el mal, es porque se quiso y no porque la fatalidad de la -

vida haya arrojado al individuo a su práctica. 3o. Entidad deli

to; el derecho penal debe volver sus ojos a las manifestaciones 

externas del acto, a lo objetivo; el delito es un ente jurídico, 
una injusticia; s6lo al derecho le es dable sefialar las conduc-

tas que devienen delictuosas, 4o. Imputabilidad moral (como cons~ 

cuencia del libre albedrío, base de la ciencia penal para los -

clásicos); si el hombre está facultado para discernir entre el -

bien y el mal y ejecuta éste, debe responder de su conducta habi 

da cuenta de su naturaleza moral •.• ; y, So. Método deductivo, 
teleológico, es decir; finalista."l 33 l 

En cuanto a las penas, el Maestro Carrancá y Trujillo nos di 

ce que: "La pena' sólo puede ser impuesta a los individuos moral

mente responsables (.libre albedrío) ••• La represión penal perte

nece al Estado exclusivamente, pero en el ejercicio de su función 

el Estado debe respetar los derechos del hombre y garantizarlos 

(31) Cfr. Castellanos Tena, F. "Lineamientos elementales de dere 
cho penal" 16a. ed. Editorial Porraa, México, 1981, p.52-54 

(.32) Infra. 2.3. p. 43 

(.33) Castel~anos Tena, F. op. cit. p. 57 y 58¡ 
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procesalmente .•• La pena debe ser estrictamente proporcional al -
delito (retribuci6n) y señalada en forma fija ••. El juez s6lo ti~ 

ne facultad para aplicar automáticamente la pena señalada en la -
ley para cada delito." <34 l 

Estos son los lineamientos que segu!a la "escuela clásica", -

misma qu.~, segün la autorizada opini6n del Maestro Fausto Costa, 
encontr6 su raz6n de ser" •.• en la necesidad de demoler los resi 
duos de las instituciones criminales antiguas.~< 35 1 

Es imposible hablar de la Escuela Clásica de Derecho Penal y 

no mencionar a Francisco Carrara (1805-1888), considerado el pa-

dre de la Escuela en cuesti6n. Para este ilustre autor la ley pe

nal deriva de la voluntad de Dios, pero el fin que persigue es h~ 

mano, proteger al Derecho, tuteler lo jurídico; considera que las 
sanciones que debieranimponerse quedarían establecidas de acuerdo 

a la medída de importancia que tuviera el Derecho que se pretendía 
violar. De lo cual desprendemos que la finalidad principal de las 

penas era el restablecimiento del orden jurídico violado y, como 

consecuenci~,él restablecimiento del orden social. 
As.í, define a la pena como ". • • aquel mal que, de con·formidad 

con la ley del Estado, inflingen los magistrados a aquellos que, 

con las deb~das formalidades, son reconocidos culpables de un deli 
to."<36> En tanto que su famosa definici6n dice que ~ste "···es -

la infracci6n de la ley del Estado promulgada para proteger la s~ 

guridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo del hom
bre, positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente da 

(34) Op. cit. p. 157 _ 

(.35) Op. cit. p. 151. En el mismo sentido se manifiesta Carrancá 

y Trujillo cuando dice que los postulados de esta escuela se 

dieron "reaccionando contra la barbarie y crueldad del abso
lutismo." Op. cit. p. 157 

(36) Costa, F. p. cit. P.· J.72 
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ñoso."( 37 > 

Esto significa que para que el delito exista " ••• precisa de 

un sujeto moralmente imputable; que el acto tenga un valor moral; 

que derive de ~l un daño social y se halle prohibido por una ley 
positiva." t39 l 

A manera de resumen podemos señalar que "La escuela clásica 
tiene,· pues, el m&s heterog~neo contenido: con el.nombre que los 

positivistas le arrojaron, se designan tendencias diferentes, in
cluso opuestas, que en la ~poca de su mayor predominio combatie-
ron entre st ••• Estas tendencias se desarrollaron, además, espon

táneamente en cada pais, con representantes que no se conocían 
unos a otros y, en consecuencia, con anárquica autonomía y tipico 

color nacional en muchos casos. La escuela clásica se caracteriza 

por su indole filos6fica, y por su sentido liberal y humanitario, 

alcanzando en la mitad del siglo XIX su pleno desarrollo que cul
mina en el Programa (se refiere al "Programa de derecho criminal") 
de Francisco Carrara."c 39 > 

Como colo4:6n señalaremos que la Escuela Clásica ha tenido in

fluencia en nues·tra legislaci6n. Vgr. el principio de legalidad -

se establece en el articulo lo. de nuestra Carta Magna y en cada 

uno de los tipos contenidos en nuestro ordenamiento penal; el de 

legalidad lo encontramos en los· artículos 14, 16 y 18 constituci~ 

nales; el principio de retribuci6n en los artículbs 51 y 52 del -
C6digo Penal en relaci6n con la penalidad de cada uno de los deli 

tos, ya que en nuestra legislaci6n la pena atiende -en muchas oc~ 

siones al daño causado, por ejemplo, la diversa penalidad segtin -

el tipo de lesiones {artículos del 288 al 293), lo mismo podemos 

(37) Rodríguez Manzanera, L. op. cit. p. 236 
{38} Castellanos Tena, F. p. cit. op. 58 

(39) Jim~nez de Asaa, L. "Tratado de derecho penal", T. II, Edito 

rial Lazada, Argentina, 1977, p. 33. 
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decir de los delitos de robo, fraude, abuso de confianza, etc.; 

y con referencia al libre albedrío y a la responsabilidad moral 
tenemos los artículos So. y 9o. del Ordenamiento punitivo. 

1.6 LA ESCUELA POSITIVA DEL DERECHO PENAL 
"NO ES POSIBLE ESTUDIAR AL 
HOMBRE DELINCUENTE SIN 
VERLO DE CERCA. " 

(CESAR LOMBROSO) 
\ 

En esta frase de Lombroso se puede resumir el pensamiento de 
la escuela positiva, sin embargo, es menester referirnos a las -
circunstancias que propiciaron su aparici6n y a sus principales 
representantes para una mejor comprensi6n de sus postulados. 

Es sabido que durante la primera mitad del siglo pasado pred~ 
minaron las ideas románticas, abstractas; todo lo contrario suc~ 

de en la segunda mitad, en la cual, por contrapartida, surgen -

las corrientes eminentemente materialistas, entre las cuales de~ 
tacan, precisamente, la corriente que nos ocupa: el positivismo, 

además del materialismo hist6rico. 
"La escuela positiva del derecho penal se inspira en aquella 

corriente del pensamiento que se desarrolla en el siglo XIX bajo 
el ~mpulso de los estudios materialistas y se designa con el nom

bre de positivismo .•• Su posici6n gnoseol6gica es •• la que parte 
del hecho, como dato de la experiencia y presupuesto del pensa-

miento, con respecto al cual el sujeto, también objeto de expe-
riencia, ~e hal!a en una relaci6n absolutamente exterior. 11 <40l 

Sus representantes m!is famosos, conocidos como los tres eva!! 
gelistas del positivismo criminol6gico, fueron César Lombroso, -
Enrique Ferri y Rafael Gar6falo. 

Hablemos un poco del primero de ellos, advirtiendo que resu
mir una vida como la suya en unas cuantas líneas resulta prácti-

(40} Costa, F. op. cit. p. 181 . ' 
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camente imposible. 
Su nombre completo es Ezequ!as Marco César Lombroso Levi, y 

nace en Verana, Italia, el 6 de noviembre de 1835, siendo" ••• hi 

jo de jud!os de purísima es~irpe 11 < 4 ll (lo cual posteriormente le: 

acarrearía algunas dificultades) • Estudia en varias universidades 

italianas, se gradGa de médico, habiendo sido el título de su te

sis profesional: ."Estudio sobre el cretinismo en Lombardía." Es-

cribi6 sobre diversos temas, " ••. la cantidad de sus trabajos su-
pera fácilmente el centenar. 11 <42 l ' 

A Lombroso debe la humanidad varios descubrimientos que, sie~ 

do de una utilidad tal, no les damos su real valor por lo senci-

llo que aparecen actualmente a nuestros ojos, vgr. el descubri

miento de que el alcohol no sirve s6lo para beber, sino también ~ 

para cauterizar las heridas, como desinfectante. 
De la vida de Lombroso nos interesa muy especialmente el año 

de 1871, en el cual, al observar el cráneo de un delincuente -Vi

lella- que se había caracterizado por violento y sanguinario, en

contr6 varias diferencias con los cráneos comunes; en ese momento 

llega a la mente de Lomóroso su teoría, es decir, establece una -

relaci6n antropol6gica entre el delito y el sujeto activo del mis 

mo, cuando dice que el hombre es un ser atávico con regresi6n al 

salvajismo. Esta teoría la comprueba posteriormente con otro ase

sino -Verzini- que estrangulaba y despedazaba a sus víctimas 

-siempre mujeres- para despu~s beber su sangre, ya que dicho de-

lincuente. tambi€n presentaba las anormalidades antropol6gicas en

contradas en Vilella. Sin embargo, su teoría atávica del hombre -

delincuente se viene abajo en el estudio que realiza a un soldado 

(41) Lombroso de Ferrero, G. "Vida de Lombroso"," Ediciones Botas, 
México, 1940, p. 15 

(42) Orellana Wiarco, O.A. "Manual de criminología", 2a. ed. Edi

taría~ PorrGa, México, 1982, p. 71 
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-Misdea- que, sin aparente motivo, asesin6 a varios de sus compa

ñeros, pero no presentaba las caracter!sticas de los dos anterio

res delincuentes. Dada esta circunstancia, Lombroso distingue en
tre el delincuente nato (Vilella y Verzini) y el epil~tico (Mis-

dea) • 
Lombroso muri6 el año de 1909, a la edad de 75 años. 
Continuaremos con Enrique Ferri, " ••. el penalista más grande 

a juicio de Quintiliano Saldafia.r43 1, quien naciera en MantOa, 

Lombardía, Italia, el 25 de febrero de 1856, mismo que se gradua

ra de abogado con su tesis profesional: "Teoría de la imputabili
dad y negaci6n del libre albedrío" (n6tese que ya desde sus tiem

pos de estudiante sostenía ideas totalmente opuestas a los post~ 
lados de la Escuela Clásica) . 

Habíamos visto que Lombroso se ocupa, dentro de la escuela p~ 

sitiva, de la secci6n antropol6gica¡ a su lado se ubica Ferri, -
quien se ocupa de la secci6n sociol6gica, ya que otorga gran im-

portancia a las influencias externas sobre las conductas crimina

les, pues manifiesta que la conducta humana se rige por instin--
tos, los cuales se encuentran condicionados al medio ambiente, de 

ah! la relaci6n sociol6gica entre el delito y el delincuente. 

Ferri fallece el 12 de abril de 1929. 

Pasemos ahora con Rafael Gar6falo, que nos dice que Lombroso 
y Ferri estudiaban, cada uno desde su punto de vista, al delin- -

cuente, pero se habían olvidado del delito¡ trata entonces de en

contrar una definici6n universal del delito, pero no lo consigue 
debido a la diversidad de criterios existentes, por lo que toma 

como base para tal efecto los sentimientos de piedad y de probi-

dad, los cuales considera indispensables para poder vivir en so-
ciedad, definiendo al delito natural como "La violaci6n a los sen 

timientos altruistas de piedad y de probidad, en la medida media 

que es indispensable para la adaptaci6n del individuo a la colec

t43) Citado por Orellana l•liarco, o. a., op. cit., p. 87. 
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tividad." C44 l 

Clasifica a los delincuentes segOn el sentimiento de que ca-

rezcan; as!, si carecen de piedad son asesinos, si carecen de pr~ 
bidad son ladrones, si carecen de ambos sentimientos son saltea-
dores de caminos o violentos; agrega, después, a los cínicos, que 
son los violadores, estupradores y psic6patas sexuales. 

Además de los delitos naturales, considera l~ existencia de -
los delitos legales, los cuales no violan ninguno de los senti- -
mientas que hemos mencionado, sino que son una especie de lo que 
hoy llamamos faltas administrativas, mismos que s6lo merecen pe-

queñas sanciones, lo contrario de los naturales, pues a ~stos pu~ 
naba por la aplicac.i:6n del aislamiento y, cuantas veces fuere ne

cesario, la pena de muerte. 
Ahora bien, si Lombroso, Ferri y Gar6falo son los evangelis-

tas de la Escuela Posit.i:va, podemos decir que sus obras constitu
yen los evangelios de la Escuela; entre otras podemos citar, de -
Lombroso: "El hombre delincuente", "Medicina legal de los enaje-
nados mentales", "Genio y locura", "El crimen, causas y remedios" 
"La mujer delincuente", etc.; de Ferri podemos citar: "Nuevos ho

rizontes", "El homicidio", "El homicidio-suicidio", "Defensas pe

nales'', "Sociología cr;iminal '', etc,; de Gar15falo sabemos que es-
cribi6: "Criminología" y "Contra la corriente". 

Lo anterior fue individualmente, ya en equipo, como integran
tes de la.corriente positiva, fundaron, en el año de 1880, la re

vista "Archivo de psquiatr!a, antroplog!a criminal y ciencia pe
nal", donde Lombroso se encargaba de la secci6n antropol6gica, -
Ferri de la sociol6gica y Gar6falo de la jurídica. 

Los principios o postulados que enarbola la Escuela Positiva 
aon: 

(44). Citado por Cuello Cal6n, E. "Derecho penal". T. 1, vol. I, -
17a. ed. Editorial Bosch, España, 1975, p. 288. 
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"l.- El verdadero v~rtice de la justicia penal es el delin-

cuente, autor de la infracci6n, pues ésta no es otra cosa que un 

síntoma revelador de su estado peligroso. 
2,- La sanci6n penal, para que derive del principio de la de 

fensa social, debe estar proporcionada y ajustada al estado peli

groso y no a la gravedad objetiva de la infracci6n. 

El método filos6fico jurídico es el inductivo experimental. 

3.- Todo infractor, responsable moralmente o no, tiene res-

ponsabilidad legal si cae bajo el campo de la ley penal. 

4.- La pena tiene una eficacia muy restringida; importa más 

la prevenci6n que la represión de los delitos y, por tanto, las 

medidas de seguridad importan más que las mismas penas. 

5.- El juez tiene facultad para establecer la sanci6n en far 

ma determinada, segGn sea el infractor. 

6,- El régimen penitenciario tiene por objeto la reeducaci6n 

de los infractores readaptables a la vida social y la segregaci6n 

de los incorregibles, por tanto, el r~gimen celular absoluto y 

las penas co~tas de privaci6n de libertad son contraproducentes; 

la pena es, pues, defensa y reeducaci6n.~l 45 l 
Como puede observarse, en esta Escuela "··· la aplicaci6n de 

las penas fue fácilmente explicada como una reacción natural del 

organismo colectivo contra una forma de actividad anormal de una 

parte de sus componentes o bien como simple defensa de los inter~ 

ses sociales, jurídicamente protegidos contra los ataques antiso
ciales." t 46 l 

"La Escuela Positiva, como se ve, partiendo del estado peli-

groso del delincuente atiende a la defensa social. El microbio -

carece de importancia en tanto no encuentré un cultivo apropiado 
' 

(45): Carrancá y Trujillo, R. op. cit. p. 158 

(46) Costa, F. op. cit. p. 152 
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para su desarrollo; el medio social es el cultivo; p~dr!a decirse 
pues, que las sociedades tienen los criminales que se merecen. .• " {47) 

Podemos resumir brevemente los postulados penales de la Es~ 
la Positiva de la siguiente manera: " .•• independencia de la respo~ 
sabilidad penal con respecto a la responsabilidad moral, necesidad 

del delito, anormalidad del delincuente y sustituci6n de la pena 

aflictiva por sanciones legales de variada naturaleza, adaptadas a 
la peligroi;idad del reo." ( 48 l 

' "La f6rmula deseada por Ferri de que No hay delitos sino de-
lincuentes, superada por Quintiliano Saldaña de que No hay delin- -

cuentes sino hombres, resume el pensamiento de esta ilustre escuela 
11 (49) 

Para terminar con este tema veremos la influencia que ha te

nido la Escuela Positiva en la legislaci6n penal mexicana. As! tene 
mos que su postulado de que importa m§s el delincuente que el deli

to se refleja en los artículos 51 y 52 del C6digo Penal, en el 271 

del C6digo de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y en 
el 6 de la Ley que establece las Normas M!nimas; el de que el deli

to no es m§s que un síntoma revelador del estado peligroso, en la -
distinci6n que hay en los delitos culposos, dolosos y preterinten-
cionales; el de que la sanci6n debe ser proporcional a la peligro-
sidad tanto en los delitos calificados como en los privilegiados, 

cuando hay riña, o en el aborto y el infanticidio honoris causa; el 

de que importa más la prevenci6n que la sanci6n en el 2o. p§rrafo -
del 18 constitucional. 

1.7. TENDENCIAS CONTEMPORAi.~EAS. 

Posteriormente a la aparici6n de las dos Escuelas estudiadas 

anteriormente surgen varias corrientes, que podemos ya considerar -

(47) Carranc§ y Trujillo, R. op. cit. p. 158 

(48) Costa, f · op. cit. p. 211 
(49) Orellana Wiarco, O.A. op. cit. p. 95 
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como contemporáneas, pero las más de ellas son catalogadas como -

ecl~cticas, es decir, no aportan, sino que se limitan a tomar ele
mentos de las dos principales Escuelas, pretendiendo lograr una 

combinaci6n ideal¡ por tal motivo solamente analizaremos en forma 

breve las caracter!sticas de las que consideramos de mayor impor-
tancia, siendo ~stas la Terza Scuola y la T~cnico-jur!dica; pero, 

claro, sin olvidar que existen las doctrinas de Franz Von Liszt en 

Alemania, la de Ren~ Garraud en Francia y la italiana de Guillermo 

Sabatini. 

1.7.1. LA TERZA SCUOLA. 

Su nombre significa "la tercera escuela", debido a su cronol~ 
gica aparici6n posterior a las Escuelas Clásica y Positiva. 

Surge en Italia; se trata de una escuela ecl~ctica, armoniza
dora de las dos primeras. Sus principales representantes sonManuel 

Carnevale y Bernardino Alimena. 

La Terza Scuola "Rechaza de la escuela clásica, el libre alb~ 
drto, y a los.análisis abstractos del delito, a que aqu~lla se li

mitaba, sustituye la indagaci6n natural en orden al delito y al d~ 

lincuente. De la escuela positiva, combate la teoría de la anorma

lidad morbosa del delito, la del tipo delincuente y la fusi6n del 

Derecho penal con la Sociología criminal .•• La visi6n del delito -
como fen6meno individual y social, as! como la negaci6n del libre 

albedrío aproxima a sus defensores a la escuela positivista; en 

cambio, la distinci6n entre imputables e inimputables les emparen
ta con la escuela clásica."(SO) 

En efecto, la escuela que tratamos distingue entre imputables 

e inimputables; basa dicha distinci6n en la vohuntad, a la que co~ 
cibe como "dirigibilidad", que no es otra cosa que la percepci6n -

de la amenaza que constituye la pena, es el estar consciente de 

que si nuestra conducta es delictiva forzosa y necesariamente debe 

(SO) Jim~nez de Asúa, L. op. cit. p, 88 y C9 
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rá ser castigada; asi, se ha definido a la dirigibilidad como"··· 
la aptitud del sujeto para sentir la coacci6n psicol6gica. 11

(
5l) 

Los principios de la Terza Scuola son los siguientes: 
"l.- Imputabilidad basada en la dirigibilidd de los actos 

del hombre. 
2.- La naturaleza de la pena radica en la coacci6n psicol6g~ 

ca; y 

3.- La pena tiene como fin la defensa social. 11 <
52 l 

1.7,2, LA DIRECCION TECNICO-JURIDICA. 
Surge en Italia y sus principales representantes son: Arturo 

Rocco, Manzini, Massari y Battaglani. Segan esta doctrina" ••• la 
ciencia penal no aspira a la indagaci6n filos6f ica de un derecho 
penal natural, ni a la forreaci6n del derecho penal del porvenir; -
abandonando toda discusi6n sobre los fundamentos f ilos6ficos de e~ 
ta disciplina y las investigaciones de carácter naturalistico su -

objeto se limita al derecho penal positivo vigente (cabe recordar 

que no es lo mismo el derecho vigente y el positivo), a elaborar -

(.51) Costa, F. op. cit. p. 237, Cfr. Cuello Calón, E. op. cit. p. 

46, "La concorde actividad de los poderes ejecutivo y legisl.e_ 
tivo para el fin de la intimidaci6n constituye la coacci6n 
psicol6gica. 11 

(52) Cuello Cal6n, E. op. cit. p. 47. Bn el mismo sentido se pro

nuncia Fausto Costa cuando señala como principios de esta e~ 
cuela: "Defensa social -no entendida en sentido materialista 

ni utilitario- como fundamento del derecho de castigar. Diri
gibilidad de las acciones humanas, como condici6n de la impu
tabilidad. Coacci6n psicol6gica -acompañada del sentimiento -
de reprobaci6n moral suscitado por el delito- como naturaleza 
de la pena." op. cit. p. 239. 
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técnicamente los principios fundamentales de sus instituciones, y 

a aplicar e interpretar este derecho. 
"El delito se concibe como una pura relaci6n jur1dica presci!l 

diendo de sus aspectos personal y social. Hace abstracci6n del l! 
bre arbitrio, como base de la imputabilidad, pero mantiene la di~ 

tinci6n entre imputables e inimputables. La pena es reacci6n jurf 

dica contra el delito, reservada para los imputables, los inimpu

tables quedan sometidos a medidas de seguridad, de carácter admi
nistrativo y desprovistas de sentido penal." í53 l 

Como vemos, esta escuela se caracteriza " ••. por su aversi6n 

a la filosofía, al estimar que la funci6n del Derecho penal no va 
m~s allá de hacer la ex@gesis del Derecho positivo."c 54 l 

La denominaci6n de técnica se adopt6, al decir de Arturo R:cco 
porque "Toda ciencia tiene su técnica particular, y por técnica se 
entiende el conjunto de aquellos medios, de aquellos procedimien
tos 16gicos, rnet6dicos, sistemáticos, que le son específicos y de 

los que ella se sirve para el logro de sus propios fines". Al ref~ 
rirse al derecho positivo señala que ... es el Onico que la expe
riencia indica y el Onico que puede formar el objeto de una cien

cia jurídica .•. reduciendo aquélla, principalmente por no decir -

exclusivamente •.. a un sistema de principios de derecho, a una te~ 
ría jurídica, a un conocimiento científico de la disciplina jurí
dica de los delitos y de las penas, a un estudio, en suma, general 

y especial del delito y de la pena bajo el aspecto jurídico, como 

hechos o fenómenos regulados por el ordenamiento jurídico positi

vo. Y a la pena la concebía corno" ••. un sacrificio o una restri~ 

ci6n de bienes jurídicos personales, impuesta por el Estado al au 
tor de la acci6n ilícita con un fin que le es peculiar."l 55 l 

(SJ) ··cuello Cal6n, E. op. cit. p. 56 y 57.., 

(54) Pav6n Vasconcelos, F. "Manual de derecho penal mexicano", 6a. 

ed. Editorial PorrOa, México, 1984, p. 65 

(55) Citado por Jiménez de ·AsOa, L. op. ci~. p. 124 y 125 
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La peculiaridad que menciona consiste en que puede dirigirse 

tanto a la prevenci6n del delito corno a la defensa en contra del· 
mismo, puesto que a las penas les asignaba tanto el carácter de-

fensivo corno el preventivo. 
En pocas palabras, lo fundamental de esta escuela es la nega

ci6n filosófica y el uso del m~todo, siendo ~ste rigurosamente ju
rídico. 

Como mera observaci6n mencionaremos que en Italia, antes de -
' la aparición de esta Escuela, el delito era dicot6mico, esto es, -

constaba de dos elementos, a saber: la antijuricidad y la culpabi

lidad; con esta Escuela se pasa a la concepci6n tricot6rnica, agre
gando la tipicidad como presupuesto de los dos elementos del deli
to antes citados, 

1.8. CUADRO COMPARATIVO 

A manera de resumen y para efectos comparativos transcribire
mos el siguiente cuadro comparativo de los postulados de las dive~ 
sas escuelas jurídico-penales, C56 l 

CLASICA 

Base jusnaturalista 

Principio de legali
dad total 

Delito c~rno ente ju
rídico 

Libre albedrío 
Responsabilidad mo-
ral 

POSITIVA 

Base positivista 

(Cornte-Darwin) 
Excepci6n en medida 
de seguridad 

Delito hecho natu-
ral y social 
Determinismo 
Responsabilidad so

cial 

(56) Rodriguez Manzanera, L. op. cit. p. 251 

ECLECTICAS 

No discusi6n filosófi

ca (TS) pragmatismo(JE) 
Principio de legalidad 

Ambos, son 2 objetos -
diferentes (TS) (JE) 

Ninguno/casualidad(TS) 
Imputabilidad + peli

grosidad (TS) 



CLASICA 

Excluídos niños y lo
cos 

Pena retribuci6n 
Pena proporcional a 
delito y daño 

Pena determinada 

Pena restablece or
den jurídico 

Estado tutela jurí
dicamente 

Clasificaci6n de de
litos 

Corno base princi
pios dados a priori 

Método 16gico abs-

tracto, silogí~tico 
y deductivo 
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POSITIVA ECLECTICAS 

No hay excepci6n Pena a imputables, me 
dida de seguridad a -
los dernc'is (TS) (JE) 

Sanci6n tratamiento Ambas (TS) (JE) 
Sanci6n proporcio- Medida tratamiento 

nal a peligrosidad (DS) 

del antisocial 
Medida indeterrnina- Medida indeterminada 

da 
Medida protege ar-

den social 
Estado defiende so

cialmente 
Substitutivos pena
les y prevenci~n 

Tipos y clasifica-
ci6n de criminales 

Corno base estudios 
antropo-sociales a 
posteriori 
Método inductivo -

experimental 

(OS) 
Protege orden social 

(OS) 
Def inde socialmente 

(DS} 
Substitutivos penales 
y prevenci6n (DS) 

No aceptan el "tipo"/ 
Si clasificaci6n (TS) 

Como base estudios 
cient!ficos (DS) 

El clc'isico para el De
recho. El positivista 

para Criminología. 

(TS) = Terza Scuola (JE) Joven escuela (DS) = Defensa social 
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CAPITULO SEGUNDO 

"EL NACIMIENTO DE LA PRISION 

Y LOS SISTEMAS PENITENCIARIOS" 

"··· TODAS LAS CARCELES QUE 
CONSTRUYEN LOS HOMBRES 
ESTAN HECHAS CON LOS 
LADRILLOS DE LA INFAMIA 
Y ASEGURADAS CON BARROTES 
PARA EVITAR QUE CRISTO 
PUEDA VER COMO TRATAN 
LOS HOMBRES A SUS HERMANOS." 

(OSCAR WILDE) 
2.1. CONCEPTO DE PRISION. 

. 29. 

Es bien sabido que el tratar de encuadrar algan fen6meno 

en una definici6n es harto dificil, sin embargo siempre se ~ 

trata de hacer, aunque las m§s de las veces, dicha definici6n 
resulte incompleta. Esta dificultad se presenta en muy alto n! 

vel cuando el objeto a definir es complejo y reviste diversos 

aspectos: tal es el caso de la instituci6n que nos ocupa. 
No obstante lo anterior trataremos de dar una idea de lo -

que es la p~isi6n; así tenemos que, etimol6gicamente deriva -

del franc€s EMPRISONER, que a su vez deriva de PRISION, latín 

PRE(N)SIO tde prendere), con el prefijo reconstruído segan el 

modelo de PRIS. "Significa originalmente la acci6n de asir o -

coger una cosa o una persona; o bien aquello con que se ata o 

asegura el objeto aprehendido; y en la historia de la pena re
cuerda las cadenas, los grillos, cepos y demás instrumentos em 
pleados para asegurar a los detenidos."(l) -

"Como lugar o edificio destinado para la reclusi6n es sin~ 

nimo de cárcel, cuya probable raíz COERCERE (COM ARCERE) alude 
también al encierro forzado en que se man tien'en los reos. " ( 2) 

(1) Capitant, Henri. "Vocabulario jurídico", 7a. ed. Ediciones 
Depalma, Argentina, 1979, p. 444. 

( 2) Villalobos, Ignacio, "Derecho penal mexicano. Parte general" 

4a. ed. Editorial Porrrta, México, 198J, p. 574-575. 
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En el mismo sentido, en lo que se refiere a la equivalencia de 

los términos prisión y cárcel, tenemos a Carrancá y Rivas, que 
menciona que "La voz cárcel, que proviene del latín CARCER-ERIS 

indica un local para los presos. La cárcel es, por tanto, el -
edificio donde cumplen condena los presos. 

La voz prisión proviene del latín PREHENSION-ONIS, e indica 

acción de prender. Por extensión es igualmente, una cárcel o si 
tio donde se encierra y asegura a los presos."C 3l 

Dejando a un lado las raíces de la palabra,' veamos qué han 
entendido los autores por la palabra prisión; así, Couture en-

tiende: 

"l.- Acción y efecto de encarcelar a una persona. 
2.- Pena.de privación de la libertad que se sufre en una -

cárcel. 
3.- Cárcel; local oficialmente destinado a retener a las -

personas privadas de libertad en virtud de una condena o en vis 
ta de un procedimiento que puede conducir a ello, 11 <4> Capitant

opina que la prisión es una "Pena consistente en permanecer en

cerrado en una cárcel." <5lVillalobos dice que " ••. por prisi6n 

se entiende hoy la pena que mantiene al sujeto recluido en un -

establecimiento ad hoc (o. este mismo establecimiento destinado 

a tal efecto), con ffnes de castigo, de eliminación del individuo 
peligroso respecto al medio social, de inocuizaci6n forzosa del 

mismo mientras dura ese aislamiento, y de readaptación a la vi

da orde~ada, ro que eliminar1a su peligrosidad y le capacitaría 
para volver a vivir libremente en la comunidad de todos los hom 
bres. 11 (

6) 

(3) "Derecho penitenciario. Cárcel y penas en México", Edito-

ria! Porrt1a, ·México, 1974, p. 11-12 . 
(4) "Vocabulario jurídico", Ediciones Depalma, Argentina, 1976, 

p. 447-478 

(5) Capitant, H. op. cit. p. 444. 

(6) Op. cit. p. 574 
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Otros autores opinan que la prisión es "En general, ac-
ci6n de prender, coger, asir o agarrar // Cárcel u otro est! 
blecimiento donde se encuentran los privados de 1 ibert'ad, sea 
como detenidos, procesados o condenados."C 7l Que es una "Pena 
prtvativa de la ltbertad en que la libertad del condenado se 
restringe al máximo, someti~ndolo a un r~gimen de disciplina 
y d¡ trabajo determtnados."(B) O un "Establecimiento carcela
rio donde se encuentran los privados de libertad por disposi
cf6n gubernativa o judicial ."l9l También se considera como la 
"C!rcel donde se encierra a los presos // Cosa que ata // Gr! 
llos que se ponen a los prisioneros."(lO) · 

Ahora bien, lo escrito lTneas arriba han sido intentos de 
deftntciones que nos permiten conocer lo que es una prisión, 
stn embargo, no son suficientes para hacernos saber lo que es
ta instituct6n es en realtdad, dada su, de por sf, compleja e! 
tructura, y dada también la diferencia existente entre la rea
ltdad y las breves ltneas transcritas; por tal motivo ahondar! 
mos un poco, no en las definiciones, sino en frases que, sin -
pretender definir lo que es la mencionada instituci6n, si nos 
resultan de gran ayuda y constituyen un vehiculo eficaz a tra
vés del cual podemos complementar la idea que de la prisión t! 
nemos. 

AsT, Von Hippel dice que la prisión "··· no es mas que un 
medio de fuerza y seguridad."(ll) Camilo José Cela dice: "Un 
enrejado, # todo el mundo sabe lo que es: la carcel, la pena -
m§s honda y dolorosa y acongojadora que pueda caerle encima a un V! 

(71 Cabanellas, G. "Diccionario enciclopédico de derecho usual" T.V., 12a. 
ed. Editorial Heliastra, Argentina, 1979, p. 419. 

(8) Moreno Roddguez, R. "Vocabulario de derecho y ciencias sociales'', Edj_ 
ci"ones Depalma, Argentina, 1976, p. 408 

(9) Ossorio, M. "Diccion~rjg de ciencias jurtd\cas, poltticas y sociales". 
Editori"al Heliastra, Argentina, 1978, p. 609 

(10) Garcfa-Pelayo y Gross, R. "pequeño Larouse ilustrado", Ediciones Laro_!! 
se, México, 1984, p. 839 

(11) Citado por Cuella Calón E. "La moderna penologfa" retmpresi6n. Editorial 
Bosch, España, 1974 p. 302 · 
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gabundo¡ los golfos del siglo de oro, los ilustres padres de la 
germanía, llamaban angustia a la cárcel."(l2)Pere Foix, por su 
parte, dice que " ••• el c~iminalista tiene un concepto equivo
cado de la cárcel, ya que, mientras considera la prisi6n como 

lugar de dolor y de infamia, para el delincuente resulta un ma~ 

n!fico centro de reuniOn en donde vive a costa del Estado •.• " 

(13) Sin embargo, más adelante se contradice al mencionar que 

si es un lugar de dolor y de infamia para el delincuente, pero 

"···resulta la mejor escuela del delito, •. "tl4) lo cual hace -

que valga la pena el castigo, pues aprenderá a perfeccionar su 

forma de delinquir, lo que, al estar en libertad, le traerá de

terminados "beneficios" (si se le pudiera llamar as! a la fácil 

obtenci6n de ingresos por medio del delito). Sergio García Ram! 

rez nos dice que "La cárcel es una civitas singular, con su ca

racterística patol6gica: es la patología dentro de lo Patol6gi

co, un acentuamiento, un agravamiento de la enfermedad social" 

(l5 l Luis Marc6 del Pont la considera como" ••• un lugar de ex

plotaci6n del recluso ••• dep6sito de los pobres ..• una institu

ci6n inhumana y despiadada ••• Prisi6n significa encierro. 11
(
161 

Dejemos hasta aquí la doctrina y remitámonos al derecho vi

vigente, comenzando por el articulo 18 de nuestra Norma Funda-

mental, de cuya lectura desprendemos la existencia de dos tipos 

de prisi6n: la prisiOn preventiva o detenci6n y la pena de pri

si6n propiamente dicha. "La primera consiste en la privaci6n de 

libertad para'fines s6lo asegurativos, aplicable a los procesa-

(12) Citado por Carrancá y Rivas, R. op. cit. s/p. (epígrafe). 

(13) "Problemas sociales de derecho penal", 2a. ed, Editores me 

xicanos unidos, México , 1956, p. 125, 
(14) Idem. p. 128, 

(15) "La prisi6n, F.C.E.-U.N.A.M., M~xico, 1975, p. 44 

tl6l Marc6 del Pont, L, "Derecho penitenciario", Cárdenas editor 
' . 

y distribuidor, M~xico, 1984, p. 191, 196, 632 y 155 
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dos por delitos que presuntivamente ameritarán la pena de pri-

si6n. La segunda consiste en la privaci6n como retribuci6n por 

delito cometido y de acuerdo con la sentencia judicial condena
toria correspondiente."(l?) Corno consecuencia de esta divisi6n 

debe ser diverso el lugar donde se debe ejecutar la privación 

de libertad, .tal como lo dispone el mismo artículo constitucio

nal. Para tal efecto contarnos con los Reclusorios preventivos 
del D.F. para procesados; y el Centro de Rehabilitaci~n y Rea

daptación Social para Sentenciados del D.F. (conocido comdnmen

te como Penitenciaría de Santa Martha Acatitla) . 
El Código Penal tarnbi~n se ocupa de la prisi6n y la regula 

expresamente en su artículo 25,que a la letra dice: "La prisión 

consiste en la privación de la libertad corporal: será de tres 

días a cuarenta años y se extinguirá en las colonias peniten-

ciarias, establecimientos o lugares que al efecto señale el 6r-. 
gano ejecutor de las sanciones penales." 

Con todo el material que ya tenemos, creernos estar en posi

bilidad de ~orrnular una idea - la rnBs modesta - acerca de lo 

que es la prisión, no digamos de elaborar una definici6n, toda 

vez que ello resultaría demasiado ambicioso. Pues bien, sabe-

mos que la prisión es µna pena, más no la dnica existente, pues 
a su lado encontramos otras más, simplemente v~ase el catálogo 

punitivo contenido en el artículo 24 del mismo cuerpo legal. Así 

pues, sabemos de la existencia de la pena capital (no regulada 

en el Código, pero si prevista a nivel constitucional), de otras 
penas 'corporales, de las trascendentales, de las infamantes, de 

las pecuniarias, etc .• y aunadas a todas estas penas, tenemos 

a las penas privativas de la libertad, entre,las cuales encon-
tramos, precisamente, a la prisión. 

Esto es, consideramos a la prisi6n como a una pena encuadr~ 
da dentro de las privativas de la libertad, que consiste, valga, 

(17) Carranc§. y Rivas, R .. op. cit. p. 12 , 
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la redundancia, en la privaci6n de la libertad corporal (como 

acertadamente lo señala nuestro Código). Esto es lo que enten
dernos por prisi6n y creemos que hasta aquf no hay problema. 

El problema se presen~a cuando se confunde la pena con el 
lugar donde ésta se ha de purgar. Existe una diferencia, .muy 
sutil, pero existe. Una cosa es la prisi6n como instituci6n y 

otra cosa es el inmueble donde se va a ejecutar esa pena. Vgr. 

un sujeto que se encuentra en un Reclusorio bajo prisi6n pre--
' ventiva, aan cuando se halla privado de su libertad no esta en 

una prisi6n, porque la prisi6n es la pena, no el lugar donde és 
ta se cumple, sino que esta en un Reclusorio, en una cárcel; 

asf corno quien se encuentra en una penitenciaría cumpliendo una 

condena no estS en prisi6n, sino que está en un establecimien

to penitenciario cumpliendo una pena de prisi6n, lo cual es muy 
diferente. 

La prisión, identificada con el local donde se cumple la p~ 

na estS mal entendida) no se dá. 
En resumen, para nosotros la prisi6n es aquella pena consi~ 

tente en la privación de la libertad corporal; y la cárcel (Re

clusorio o Penitenciaría) es el lugar donde tiene verificativo 
la prisi6n preventiva o la pena de prisión, respectivamente. 

Agregando que esta pena: la prisión, es la de mayor difusión 

en la época actual; es la pena por excelencia de las naciones 
civilizadas (aunque su aplicación -muchas veces-· no es tan civi' 
!izada). 

2.2. NACIMIENTO Y EVOLUCION DE LA PRISION. 

"LAS CARCELES SE ARRASTRAN POR LA HUMEDAD DEL MUNDO, 
VAN POR LA TENEBROSA VIA DE LOS JUZGADOS: 
BUSCAN A UN HOMBRE, BUSCAN A UN PUEBLO, LO PERSIGUEN, 
LO ABSORBEN, SE LO TRAGAN" • 

(MIGUEL HERNANDEZ), 
"La prisión, como un hecho, es muy antigua puesto que ya en 

la histor~a clSsica de Grecia se habla del uso que para tales -
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fines se hacía.de las canteras o minas abandonadas (Siracusa), 

y en Roma se sabe de la Prisi6n Mamertina construída probable-

mente en el tiempo de los etruscos por el Rey Tulio llostilio, 

reacondicionada por Aneo Marcio y que aan se conserva; y la pr! 

si6n edificada por Apio Claudia, que se conoció como Claudiana 

y en la cual fue ejecutado su propio constructor •• Segan Ulpiano 
CARCÉR AD CONTINENDOS HOMINES, NON AD PUNIENDOS HABER! DEBET, -

lo cual quiere decir que''. .. tales cárceles no tenían el senti
do propiamente penal, y mucho menos el penitenciario que hoy -
asociamos a la idea de prisión, sino que servían sólo para guaE 
dar a los reos mientras eran juzgados o mientras se les hacía -

"(18) efectiva la pena corporal... En ese mismo sentido se mani--

festaba el Rey D. Alonso, quien afirmó que la cárcel " ... debe 
ser para guardar a los presos, e non para facerles enemiga, nin 
otro mal, nin darles pena en ella."(l9l Desprendiendo de loan-· 

terior que en el antiguo derecho romano la prisión sólo tenía -

carácter de una medida de seguridad, que se usaba preventivame~ 
te para evitar evasiones, y esto lo confirma la frase de Ulpia

no citada anteriormente. 

Para corroborar lo anterior nada mejor que remitirnos a la 

Biblia, de la cual proporcionaremos algunas citas en las que se 

menciona a la prisión tomada en el sentido que hemos analizado; 

cabe agregar que dichas referencias, sin ser exhau~tivas, trata-. 

rán de abarcar todo lo que son Las Sé\gradas Escrituras, tanto -
del Antiguo como del Nuevo Testamento, es decir, ·del G~nesis al 

Apocalipsis. Así, v~ase: G~nesis 39:20, 40:15,"'"42:19; Jueces 

16: 21; 1 Reyes 22: 27 I 2 Reyes 17: 4' 25: 29; 2 cr'ónicas 16: 10; 

Salmos 79:11, 102:20, 142:7; Ecleciast~s 4:14; Isaías 
61:1; Jeremías 37:15¡ 38:6,· 52:11¡ Lamentacibries 

(18) Villalobos, r. op. cit. p. 575 

(19.) Citado por Lardizábal y Uribe, M". "Discurso sobre 

nas", Editorial Porraa, M~xico, 1982, p. 57. 
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19:9; Mateo 5:25, 11:2, 18:30, 25:36; Marcos 6':17; Lucas 3:20, 
21:12, 23:19; Hechos 4:3, 5:18; 8:3,'12i6; 16:24, 28:17-20; -

Filipenses 1:13; Colosenses 4:18; 1 Pedro 3:19; 2'Pedro 2:4; 

Judás 1:6 y Apocalipsis 20:7. 
As! comprobamos que se conoce la existencia de la prisi6n 

desde tiempos remotos, pero no ten!a el carácter de pena que -

hoy tiene. 

"Durante la Edad Media siguió usándose la detenci6n como -

aseguramiento por motivos de pol!tica o mient~as se impon!a y 

aplicaba la pena, y se aprovechaban para tal fin los sótanos u 

otras dependencias de las fortalezas, los castillos y todos 

los lugares que ofrecían condiciones de seguridad, sin preocu

parse por la higiene, la humanidad, la moral u otros puntos de 
vista que nada ten!an que ver con el concepto reinante ni con , 

los fines que se atribuían a la mera guarda de seres menospre

ciados ••• Contra todo ello se alz6 la más en~rgica reacci6n h~ 

man:ttaria y de racionalizaci6n de la pena, haciendo que hoy d~ 

ba entenderse por ~sta, en t~rminos generales, una privaci6n 

de la libertad en condiciones austeras y r!gidas pero humanas 

y sin más molestias que las indispensables para los fines de 

eliminaci6n temporal y correcci6n. La intimidación y la ejem-

plaridad que acompañan a esta sanci6n deben nacer s6lo de su -

n~turaleza como pena privativa de la libertad, y no de agrava

ciones o maltratamientos que hoy prohibe nuestro artículo 19 -
constitucionAl. 11120 > 

Hemos visto que "La pena de prisi6n, que constituye actual

mente la base del sistema represivo, es de origen relativamente 

reciente. En la antiguedad, en la que se prodigaban la pena de 

muerte y las penas corporales, las penas detentivas no tenían -

aplicaci6n ••• La prisi6n, como pena propiamente dicha, aparece 

(20) Villalobos, I. op. cit. p. 575-576, 
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a fines del siglo XVI y comiénzos del siglo XVII. De esta ~p~ 

ca datan las casas· de trabajo o casas de correcci6n, destina

das a alojar a los vagabundos, mendigosy mujeres de mal vivir, 

con el fin de hacer de ellos personas atiles a la sociedad, -
mediante una severa disciplina y el hábito del trabajo. 11

(
2!) 

En lo personal encontramos tres estadios en la evoluci6n 

de ia prisi6n: 
A) Las que sirven como medio para mantener seguros a los -

procesados durante la instrucci6n de su proceso, dentro de €s

tas encontramos a la Prisi6n Mamertina, a La Claudiana, Las -

Minas abandonadas de Siracusa, y todas aquellas fortalezas, 

castillos, conventos, etc. que fueron acondicionados a efecto 

de servir, por sus condiciones de seguridad, como prisiones. 

B) Aquellas que se destinaron a la reclusión y reforma de 

vagabundos y de gente de vida ociosa y disoluta, ejemplos de -

éstas son: 

-La "House of Correction" (casa de corrección) de Bridewell 

que se crs6 en 1552 y fue imitada en varias ciudades de Ingla

terra, que inclusive recibieron el nombre de "Bridewells". 

-Las casas de trabajo en Holanda: La Rasphuis, para varo

nes, creada en 1596 y en la que la principal actividad consi~ 

t!a, como su nombre lo indica, en raspar madera; el jurista -

alemán Gustavo Radbruch(22 )informa que en la puerta de esta -

prisión, en relieve, se ve!a " ... un carro arrastrado por dos 

leones, jabalíes y tigres, a los que el conductor azotaba con 

su l!tigo, alegoría que representaría la finalidad del establ~ 

cimiento, es decir, que hasta los animales salvajes pueden ser 

domados por el yugo, no debe desesperarse de dominar a los hom 

bres", o sea que en lugar de salir reformado de ese lugar, se 

(21) "Enciclopedia jurídica Omeba", T. XXIII, Editorial Ancalo, 

Argentina, 1976, p. 160-162 

(22) Citado por Cuello...Cal6n. E. op. e~~· p. 304 
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salia domado. Y para mujeres existía La Spinhuis, cuya activi

dad era el tejido. Se debe hacer menci6n de que establecimien
tos similares a los holandeses se crearon en Alemania y Suiza. 

-El Hospicio de San felipe de Neri, fundado a mediados del 
siglo XVII por el Sacerdote Filippo Franci en Florencia, Ita
lia, en el que el aislamiento celular era tan riguroso que era 

obligatorio el uso de un capuch6n. 
-El Hospicio de San Miguel, fundado en Roma por el Papa 

1 

Clemente XI en el año 1704, en el que exist!a un régimen mixto, 
es decir, de aislamiento nocturno y de trabajo diurno en común, 

pero bajo la regla del silencio. 
-La Prisi6n de Gante, erigida en 1775 por Juan Vilain XIV, 

que llevaba un régimen semejante al anterior y contaba con una 

gran diversidad de oficios para aprender; sin embargo, su ca
racterística principal consiste en el inicio de clasificaci6n, 
pues ya se separaba a los hombres de las mujeres, y a los cul
pables de delitos muy graves de los culpables de delitos leves. 
En esta prisi6n " •.. se encuentran ya reunidas muchas de las -
bases fundamentales de los modernos sistemas penitenciarios. (2J) 

Cl Las que podr!amos llamar "Prisiones Modernas", que son 

aquellas que para su funcionamiento siguen un sistema o régimen 

preestablecido y ~orno antecedente de éstas tenemos: 
-La Walnut Street Jail (prisi6n de la calle Walnut) creada 

en Filadelfia en 1776. Fue la primera penitenciaria nortearnerica 

na y es cons'iderada como el precedente inmediato de las prisio

nes modernas,· piles ya no se aplicaban ni hierros ni cadenas, 
exist!a ya un principio de clasificaci6n, ya que los reos más 

temibles eran sometidos a aislamiento celular absoluto, mien-
tras que los menos peligrosos pod!an trabajar, aunque sujetos 
siempre a la regla del silencio. 

-La Estern Pennsylvania Penitentiary (Penitenciaria del 

(23} Cuello Cal6n, E. op. cit. p. 306, 
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oeste de Pennsylvania) cuya construcción se autorizO en 1818 y 

se inspiraba en la prisi~n de Gante y en el panóptico de Bentham 
(que analizaremos en el punto 2.3.), pero fracas6 debido a su -

sistema de aislamiento celular absoluto sin trabajo. 
-La Eastern State Penitentiary (Penitenciaría de Estado del 

Este), que se aprob6 en 1821, pero comenz6 a funcionar hasta 

1829; 'y que di6 or!gen al llamado sistema pensilvánico; por lo 

cual, las características de esta prisi6n las veremos al ocupa! 

nos de los si.stemas penitenciarios (2. 4. l. l. 
Tenemos, entonces, que estos son los antecedentes de las pr! 

siones modernas, su evoluciOn continóa con cada uno de los sis

temas penitenciarios -que veremos en su oportunidad- (2.4.) 

2.3. PRECURSORES DEL PENITENCIARISMO. 

"ICUAN LARGO, 
EL TRAGICO CAMINO 
DEL MEJORAMIENTO DE LAS PRISIONES 

(LUIS JIMENES DE ASUA)" . 

~~ anteriormente habtamos hecho una breve referencia a este 
punto en el.tema 1.4. (páginas .12-13) de este mismo trabajo; sin 

embargo, ahora es el momento de ocuparnos de estos precursores 

en una forma más amplia, no tan extensa como su obra lo fue, s! 

no s.6lo tratando de resaltar los aspectos más relevantes de su 
fructífera vida. 

Los precursores del penitenciarismo, como nosotros los enten 

demos, son todas aquellas personas que han bregado por una polí

tica penitenciaria más humanista, aquellos que han luchado por

que el sujeto privado de su libertad sea tratado como lo que es: 
un ser humano. 

Cabe mencionar que no son s6lo los juris~as, .penitenciaristas 

y crimin6logos los que se han preocupado por un mejor funciona-. 

miento de las prisiones; sino que este es un tema abordado por 

todo aquel, que por una u otra raz6n, tiene conocimiento de las 
condiciones en que se .eacuentran las pri&iones, de las injUsti-
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cias de que son victimas los ah! recluidos, etc., y esto es sa
biao por gentes dedicadas a las más diversas actividades: m~di

cos, escritores, sacerdotes, periodistas, psic6logos, pol1ti--
cos, poetas, estudiantes, ~te., tambi~n cooperan con su pecu- -
liar punto de vista (quizá el más importante) los propios recl!! 
sos, aquellos que conocen de lo que hablan porque lo han vivido, 

lo han sentido en carne propia. 
As!, sin pretender ser exhaustivos y no por grado de impor--

' tancia, sino en orden alfab~tico, atendiendo al nombre de pila, 
tenemos a: Alfonso Quiróz Cuarón, Angela Davis, Antonio Sánchez 
Galindo, Carlos Franco Sodi, Concepción Arenal, Constancio Ber

~aldo de Quírós, David A. Siqueiros, El!as Neuman, Enrice Ferri, 
're"do r" M. Dostoievski, Franz Kafka, Gregorio Cárdenas Hernández, 
Héctor Sol!s Quiroga, Henri Charriere, Hilda Marchiori, Ignacio 

Villalobos, Javier Piña y Palacios, Jos~ Ingenieros, Jos~ Re
vueltas, León Trotski, Luis Marcó del Pont, Luis Rodríguez Man

zanera, Manuel de Lardizábal y Uribe, Mariano Ru!z Funes, Mi
guel s. Macedo, Nguyen Aikuok (mejor conocido como Ho-Chi-Minh), 

Octavio A. Orellana -Hian:o Osear Wilde, Pedro Kropotkine, Raül 

Carrancá y Rivas, Ricardo Flores Magón, Sergio Garc1a Ram!rez, 

Valent!n Campa, Victoria Adato de Ibarra, etc. 
Aan cuando hemos tratado de ejemplificar con algunos nombres 

es c:>bvio que la lista resulta incompleta, ya que" ..• es muy di
fícil por no decir imposible que podamos abarcar la totalidad de 
los que en una u otra forma se han preocupado por la situación 
de· las ~risiones y de los detenidos en ellas."<24 ! Sin embargo, 

" puede afirmarse que son Howard, Beccaria y Bentharn, los pa-
dres del derecho penal liberal humanitarista y del penitenciaris-

(.241 Marcó del Pont, L. op. cit. p. 98, 
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mo. 11
(
25 lAdoptando tal criterio habremos de referirnos a cada uno 

de ellos: 
- John Howard.- Naci6 en lo que hoy es un barrio de Londres, In
glaterra, un lugar llamado Hacney (segan Cuello Cal6n) o Enfield 

(segan Marc6 del Pont) , lo cual sucedi6 el 2 de septiembre de 

1726. 
En cuanto a su vocaci6n penitenciaria, existen dos versiones: 

una afirma que, en 1775, al ocurrir un terremoto en Lisboa, Por
tugal, por ser d!as de Semana Santa los Templos estaban repletos 
y, como consecuencia de ello, hubo una gran mortandad, Howard se 

enter6 e inmediatamente se dirigi6 al lugar, tratando de ayudar 

en algo, pero antes de atravesar el Canal de la Mancha fue capt~ 
rado por unos piratas, los que a cambio del pago de un rescate le 

devolvieron su libertad, pero mientras esto sucedió Howard cono

ció por experiencia propia la condici6n de los prisioneros: la -

segunda versión cuenta que de regreso a su patria obtiene el no~ 

bramiento de Sheriff -alguacil- del Condado de Bedford, y con m~ 

tivo de tal •cargo tuvo oportunidad de conocer el lamentable esta 
do de las prisiones inglesas. 

Como quiera que haya sido, .Howard dedic6 su vida al conoci-

miento y mejora de las prisiones, recorrió la mayor parte de Eu

ropa visit&ndolas, observando deficiencias y proponiendo soluci~ 

nes. Todo lo que vi6 lo plasm6 en su libro "The state of prisions 

in England and Wales" (el estado de las prisiones en Inglaterra 

y Gales), que se public6 en 1776 y cuyos puntos principales eran: 

- Aislamiento absoluto, en contrapartida al hacinamiento tan 
grande que habra observado. 

- Instrucción moral y religiosa, corno apoyos fundamentales -
para el arrepentimiento y la rehabilitaci6n. 

(.251. Malo Carnacho, G. "Manual de derecho penitenciario mexicano· 

Biblioteca Mexicana de Prevenci6n y ReadaptaciOn Social/ -
INACIPE, M~xico, 1976, p. 22. 
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- Higiene.y alimentaci6n, puesto que la primera casi no -

existía y la segunda era raquítica. 
- Clasificaci6n, debido a la anarquía observada en sus vi

sitas. 
Lo que logr6, no tanto por su libro -que fue muy importan

te-, sino por efectos de su actividad personal, fue que se re

dactaran dos leyes, que en su honor se conocen como Howard's 
acts (actas de Howard), y que versan: la primera, sobre la li-, 
beraci6n de presos absueltos, es decir, que de la libertad para 
los prisioneros en contra de los cuales no existieran pruebas 

contundentes de culpabilidad¡ la segunda trataba de la salud -
de los prisioneros, y hacía peticiones como: reparaci6n y pin

tura de las prisiones por lo menos una vez al año, que las ce! 
das fueran limpiadas y ventilada~ frecuentemente, asistencia -

médica y hospitalización, en su caso, a los enfermos, ropas p~ 
ra los desnudos y no usar mazmorras subterráneas. 

~demás, consiguió que el Parlamento inglés autorizara la -
construcción de dos prisiones modelo. 

Como una de tantes ironías de la vida, cuando en la Walnut 
Street Jail -que ya mencionamos- se realizó el primer ensayo de 
un régimen celular total, se sabe que "Esta trascendental refoE 

ma, vino a inaugurar la serie de los llamados sistemas peniten
ciarios, y se produjo precisamente el mismo año en que Howard 
sucumbía en Rusia, víctima de la inquietud a la que consagró su 
piadosa existhncia, 11 l 26 l 

Murió el 20 de enero de 1790, por haber contraído una enfeE 
medad en la cárcel de Kherson, Crimea (Rusia), llamada fiebre 

carcelaria o tifus exánt_ematico. "En el lugar donde fué enterr~ 
do, hay una hermosa y sugestiva inscripción que dice: Quien 
quiera que seas, estás ante la tumba de tu amigo. En Londres se 

(26) "En~iclopedia jurídica Omeba", op. cit. p. 162 . 
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- .' ,, - _·-.- -

1 evantó una estatua en 1 a que se encuentra. re pre.sentado un ho!!!_ 
bre endeble y enfermizo, revestido con' er.él'Flf,igu()·jtrajeromano. 
En una mano lleva un pergamino, en la otrai]a}~s<.Ya•los pies 
una cadena rota. Es el sfmbolo de su luchai;fi'{~~'i·c'a/yf.liri cuar 
te 1 . 11 ( 2 7) .· '• ).: .:.¡{ ~'''.;,. ;.· ;;~ -

'ª" ''.:;; ::; ::~:: ::: :: ·;~:::::::: :~:: :~~~Jl~W~j~~~~~~.::: :-
1ta1 i a, el aflo de 1738. Se tituló de Áb~gaei'ií·fo:.';.'efó"tn'di~jercfa, 

- . ·.~: .. :·· - :._~--~-::-.:: ~--;--.:.~.-- - ---~·-~ - ,·-:-~~- --· 

ya q ~:m: ~:n d:x ~ :::~ i :o: e~:~:~:~~ s a ce rea d~c•t~,i~;~·~·¿-;~'*i.~~n i - -

tenctaria: una mene ion a que se debió a una detendi6ri~.e~·::Lina 
cárcel, de la cual fue objeto cuando contaba ·c'on:22·élño~';,'de 

.·._,_:-o,-'(-.-,-;"'\_•_~=- o 

e.dad; la otra menciona que su obra sólo es uná~rlicopifa'ctón de 
las tdeas de los hermanos Verrf. 

La verdad es que Alejandro Verri tenia el·¿i~9C>:·<le:.~~otec-
to r de pres os -nos fma gin amos que era 1 o q ue"'.hÓyJ»~·~~;úh~'de f en - -
sor de ofi-cio- y Pedro Verri estaóa realizari"CÍc(.li'9~2·~·~fudto.so-
ll re 1 os tormentos. Ambos hermanos d trÍ"g f ari i Ü~/~~;J~~)d~ . jÓ ven es 

~--~- ;;· ·,·: ..-._-_:,,;;i ·-·/.·, ::-'.i':~-~;-.>~i--~"~~?·-~-; -::;·,-.. <·-~(»_< ·, 
tn te 1ectua1 es que pub 1 i ca b an un a rey is ta :Jl ~~a.dá"; !~:LL.c.aff é 11 

::: ":: ;:::. ~ ::::: ::: ,:;:: :: :~~~~~!!!~~~~~{ l~f 1~7~!~,~~:::_ 
ma anónima, la primera edición de sú cé]ehre.ri~~o~."Dei delitti 
e del i e pene" (tratado de 1 os delitos ; 'd¿~j¡~·::~:n~}),:"eh cu a 1 
contiene como temas fundamentales: 'N)~ ;::;~',~N·~i', .. \'_; 

"a) El derecho a castigar se basa en el''contrato sticial y 
por tanto la justicia humana y la divina so111 in.clependi~nfes. 

b) Las penas únicamente pueden ser establecidas por las l~ 

yes; éstas han de ser generales y s6lo los jueces pueden decla
rar que han sido violadas. 

" (25} Marcó del Pont., L. op. cit. p. 64 
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c) Las penas deben ser pGblicas, prontas y necesarias, pr~ 

porcionadas al delito y las mínimas posibles. Nunca deben ser 

atroces. 
d) Los jueces, por no ser legisladores, carecen de la fa-

cultad de interpretar la ley. Para Beccaria nada hay tan peli

groso corno el axioma común que proclama la necesidad de consu! 

tar el espíritu de la ley. 

e) El fin de la pena es evitar que el auto~ cometa nuevos 

delitos, así como la ejemplaridad respecto de los demás hom- -

bres; y, 

f) La pena de muerte debe ser proscrita por injusta, el 

contrato social no la autoriza, dado que el hombre no puede ce 

der el derecho a ser privado de la vida, de la cual ~l mismo -

no puede disponer por no pertenecerle. 11 <29 l 

Este libro alcanz6 gran difusi6n, pronto se tradujo a 22 -

idiomas y se agotaron 32 ediciones. Vino a revolucionar las 

ideas penales de la época; sin embargo, a Beccaria "La Iglesia 

lo conden6 e incluy6 su libro en la lista de los prohibidos." 

<
29 l Pero, a pesar de todo, con ese libro pas6 a la posteridad. 

Si hay algo que lamentar es el hecho de que Beccaria ya no pu

do elaborar jamás algo tan grandioso como lo que ya había logr~ 

do; despu~s de su g:an libro vivi6 en la obscuridad. No obsta~ 
te, una obra como la suya bien vale una vida de esfuerzo. 

Muri6 el afio de 1794. Es, con justicia, llamado " •.• padre 

del humanitarismo penal y de ahí padre del derecho penal libe
ral.11 <3-0l 

Entre las obras ae Howard y .Beccaria existen algunas dife-. .. ' '• 

rencias, pero en el fondo son,semejantes, y aunque lo anterior 

(28) Castellanos Tena, F. op. cit. p. 36. 

(29) Marc6 del Pong., L. op. cit. p. 70. 

(30) Malo. Camacho, G.op. cit. p. 22 . 
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parezca un contrasentido no lo es. Veamos: "La obra de Becca-

ria tuvo sentido político y jurídico, la de Howard una finali

dad filantr6pica y humanitaria, el campo de acci6n de aquél -

fue de gran amplitud, pues aspiraba a la reforma del Derecho -

penal e1 la saz6n reinante, la acción de Howard tuvo límites 

mSs estrechos, se concretó a la humanización del r~gimen de 

las' prisiones y a su organización con finalidad correccional. 

Beccaria llev6 a cabo su obra con pluma y papel, en la paz de 

su gabinete de trabajo, Howard visitó gran namero de las pri-

siones europeas, vi6 de cerca su horrible vida, para lo que e~ 

prendi6 largos y peligrosos viajes a países lejanos, tuvo es-

trecho contacto con los encarcelados y arriesg6 su salud y su 

vida exponiéndose al contagio de las enfermedades carcelarias, 

que al fin causaron su muerte. Beccaria fue un pensador, Howard 

un hombre de acci6n, Sin embargo, la vida de ambos tuvo un 

fondo coman, la lucha contra la iniquidad y la barbarie para -

implantar un régimen penal mas suave y respetuoso de la digni
dad humana-." C3l) 

- Jeremías Bentham.-Naci6 en Londres, Inglaterra, en 1784. Este 

filósofo y economista escribi6 varios libros, sobre todo de te

mas econ6micos, entre otros: "Defensa de la usura", "Manual de 

economía política", "Ensayo sobre las t~cticas de las asambleas 

legislativas", "Tratado de legislaci6n civil y penal", etc. 

Hay la opini6n de que su principal obra fue "An introduc-

tion to the principles of moral and legislation" (una introduc 

ci6n a los principios de moral y legislaci6n) (32 > Sin embargo~ 
su intervenci6n en el campo penitenciario se debe a su creaci6n 

de un modelo de cárcel ideal, a la que di6 sl nombre de "Pan6p-

(31) Cuello Cal6n, E. op. cit. p. 308 

(32) Cfr. Enciclopedia "Forjadores del mundo moderno", amplia

ci6n, T. IV, Editorial Grijalbo, México, 1975, p. 302• 
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tico", cuya etimolog.!a viene de las ra!ces "panl!, que signi

fica todo, y "6ptico", que hace referencia al ojo, verlo todo; 

en esa cárcel el vigilante pod!a ver todo lo que sucediera en 

el interior de la misma. 

El pan6ptico " ••• consist.!a en un edificio circular, con 

pequeñas habitaciones en la circunferencia, de muchos pisos, 

cubierto por un techo de cristal, lo que le daba el aspecto -

de una gigantesca linterna. Es de destacar ~ue la vigilancia 

se efectuaba desde el centro, mientras las celdas daban al ex 
terior, por lo que una sola persona pod.!a vigilar, sin ser 

visto, todo el interior del resto de las celdas. 11 <33
> 

Como vemos, su principal contribuci6n se da en el campo -

de la arquitectura penitenciaria; no obstante eso, se refiri6 

tambi€n a los aspectos de la educaci6n y el trabajo, puesto -

que se preocupaba de que los internos tuvieran un oficio al -

obtener su libertad. 

Ten.ta, también, algunas ideas que no compartimos, como 

aquella de sugerir que los presos llevaran un uniforme humi-

llante, de tal manera que fueran f!cilmente reconocidos en c~ 

so de evasi6n: su proposici6n concreta era que los uniformes 

tuvieran mangas desiguales. 

En el campo ar9uitect6nico sus ideas fueron ampliamente -

aceptadas: vgr. La prisi6n de Stateville, Illinois, U.S.A.; 

la de Rotunda, en Venezuela; la de La Paz, en Bolivia; la de 

Quito;. en Ecuador, Y. la tristemente c~lebre prisi6n mexicana 

"Lecumberri", fueron construidas de acuerdo al modelo del pa
n6ptico. 

Bentham, que en opinrnn de Don Mariano Ruiz Funes( 34 l fue 

el precursor m!s eminente de los sistemas penitenciarios mo--

(33) Marc6 del .Pont, L. op. cit. p. 66. 

(34) Idem. p. 65-66, 
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dernos, muri6 el año de 1832. 

2.4. LOS SISTEMAS PENITENCIARIOS. 
En algunas ocasiones los sistemas penitenciarios han sido 

tambi~n llamados reg!menes penitenciarios, y aunque existe e~ 
tre ambos t~rminos una gran semejanza, puesto que se encuen-
tran .. estrechamente ligados, no tienen id~ntico significado. 

Un sistema es un "Conjunto ordenado de reglas o principios 

relacionados entre s!.//Ordenaci6n adecuada de los resultados 
de la investigaci6n cient!fica." (35 > Un "Conjunto de principios, 

normas o reglas, 16gicamente enlazados entre s!, acerca de una 

ciencia o materia.//Ordenado y arm6nico conjunto que contribu
ye a una finalidad."( 3Gl"Por sistema se entiende un conjunto -

de reglas o principios sobre una materia, enlazados entre si, 

formando un cuerpo o doctrina; o bien, el conjunto ordenado de 
cosas que tienen relación entre s! y contribuyen a un fin de-

terminado. Por r~gimen, en cambio, se entiende la manera de r~ 

girse de una cosa; son los reglamentos, prácticas o usos para 

un fin determinado •.. el régimen se refiere exclusivamente al 
conjunto de reglas como forma para regir un cierto fen6meno que, 

en el caso, es el tratamiento de readaptación; en tanto que el 

sistema se refiere a ese mismo conjunto de reglas y principios 

pero desde el punto de vista de su relaci6n entre s! y en cuan 

to procuran la integraci6n de un cuerpo legal ordenado en su -
contenido hacia un fin determinado." C37

l 

Por sistema penitenciario debemos entender "Aquel complejo 

de reglas que un determinado ordenamiento jurídico pretende s~ 

(35) Pina, Rafael de, "Diccionario de derecho", lOa. ed. Edito 
rial Porraa, M~xico, 1981, p. 437. 

(36) Cabanellas, G. op. cit. T. VI, p. 187, 

(37) Malo Carnacho, G. OJ?.. cit. p. 115-116. 
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guir en la ejecución de las penas, con el fin de obtener en 
el mejor modo posible los fines que se ha propuesto alcanzar. 
(38) "Cada uno de los planes propuestos y practicados, para 

lograr la regeneraci6n del delincuente durante el lapso de su 
condena. 11

(
39 ) "Los diferentes procedimientos ideados y pues-

tos en pr!ctica para el tratamiento, castigo y correcci6n de 
los delincuentes."( 40l "Los sistemas penitenciarios son méto

dos de ejecución de las penas privativas de la libertad, que 
se proponen llevar a la pr!ctica los fines q~e se asignan a 
dichas penas. El sistema penitenciario de cada país está de-

terminado por el conjunto de normas constitucionales, leyes, 
decretos y reglamentos que regulan la ejecuci6n de las penas 
privativas de la libertad del mismo. Las instituciones penite~ 
ciarias son los medios con los cuales ese sistema se realiza 
en la pr!ctica."C4ll 

Dichos sistemas penitenciarios " ••• est!n basados en un -
conjunto de principios org!nicos sobre los prob.lemas que die

ron origen a las reformas carcelarias y surgen como una reac
ci6n natural y lógica contra el estado de hacinamiento, pro-
miscuidad, falta de higiene, alimentación, educaci6n, trabajo 
y rehabilitaciOn de los internos. 11 (

42 ) 

(38) Ojeda Vel!zquez, J. "Derecho de ejecuci6n de penas", 
Editorial Porrüa, México, 1984, p • 85. 

. (39) Cabanellas, G. op. cit. T. IV, p. 95, 
(40) "Enciclopedia universal europeo-americana", T. XLVII, 

Editorial Espasa Calpe, España, p. 499, 
(41) "Enciclopedia jur!dicca Omeba", op. cit. T. XXV, p. 

632-633. 

(42) Marco del Pont, L. op. cit. p. 135. 



2.4.1. S!STEMA PENSILVANICO, 

"PARA VIVIR SOLO, 
SE NECESITA SER 

49. 

UN DIOS O UNA BESTIA!' 
(ARISTOTELES) , 

Ante·s de :i:n:l:.ciar este terna es necesario recordar lo ya 

visto en la p!gina 39 de este trabajo, cuando al hablar de la 

Eastern State Penitentiary dijimos que ella di6 origen al si~ 

tema que trataremos, que también se conoce como sistema celu

lar o filad~lf:i:co. 

Por principio de cuentas señalaremos que este sistema " 

nací6 con el noble y dnico fin de procurar la reforma del pe

nado y concióí6 el aislamiento como remedio para el alma per

vertida, no como medio de aumentar el sufrimiento del reclu-

so," C:
43 l Cabe mencionar que el creador o fundador de este sis 

tema fu~ William Penn, quien dirigía a un grupo de cuáqueros, 

mismo que en alguna ocasi6n había estado preso por cuestiones 

religiosas; conoce las condic:i:ones en que se encontraban las 

prisiones· y de an! surg:i:eron sus ideas reformistas. 
-

Las características de este sistema eran: " •.• el aisla--

miento en celda con trabajo en su interior. El recluso perma

necía confinado en ella durante todo el tiempo de su condena, 

a veces muchos años, sin ver y sin mantener comunicaci6n alg~ 

na con los dern!s presos. Las Qnicas personas que podían visi

tarle eran el director, los guardianes, el capellán y los 

miembros de las sociedades de Filadelfia para ayuda de los 

presos. La ünica lectura permitida era la Biblia, no podía -

recibir ni escribir cartas, s6lo el trabajs rompía la terri-
ble monotonía de su vida. 11 <44 l 

(431 Cuello Calon, E. op. cit. p. 316~ 

(44) Idem. p. 311. 
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"Otras caracterfsticas .del sistema celular, consistfan en -
tener veintitres horas de encierro, tanto a niños de corta edad 
como adultos, sometidos al mismo régimen, una alimentacf8n con
traria a la salud, asistencia m~dica y espiritual insuficiente 
y la tremenda estupidez del trabajo improductivo".< 45 > 

Con lo anterior es posible formarnos una idea, que por más -
cercana a la realidad que sea, nunca se podra comparar a lo que 
una persona sometida a este brutal r~gimen pudo haber sufrido¡ 
en caso de opinf8n contraria, l~ase el libro "Papill8n"C 4Gl, -
que es toda una experiencia carcelaria, de manera especial el ~ 

cuaderno vrr que trata sobre una prisi6n de este tipo -celular
en la cual es recluido el protagonista; el simple nombre de la -
prisf8n nos puede hacer imaginar lo que allf sucedfa: se llamaba 
"La comedora de hombres." 

Con todo, se le han señalado a este sistema algunas ventajas 
"Una de las ventajas .. ,, era aquel (sic) de poder evitar la co-
rrupci8n carcelarta.,.1 o bien el siempre cacareado problema de 
que se entra criminal y se sale peor que antes. Otra ventaja, 
era aquel (sic} de evttar desde sus rafees, el problema sexual,, 
Otra ventaja es aquella de evitar los posibles chantajes,,, Por 
Oltimo, el aislamiento contfnuo de dfa y de nocñe era el mejor ~ 

medio para que la pena alcanzara su objetivo, En efecto, a tra~ 
vés de la soledad y la medttaci8n, el sujeto se encontraba cons! 
go mismo, pudtendo arribar al arrepentimiento de su delito, y 

promete~se no '11 egar a cometer otros en el futuro," C47l A estas 
ventajas se ha agregado que una prtsi8n que stga este sistema r! 
quiere un mfnimo de personal. 

Ahora bien, analizando a fondo lo anterior, nos podemos dar 
cuenta de que dichas ventajas no eran tales, puesto que el hom--

( 4 5 ) 11are6 de 1 Pon t , L . o p , e i t; ¡r; 13 9 • 
(46) Charrieré, Henri, "Papil18n 11,'la,ed~ Plaza & James Editores 

Espa~a, 1983. . _;"~<<.··~·-
(47) Ojeda Velázquez, J. op. cit. p. 87 
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bre es un ser gregario, un ser que no puede vivir aislado de sus 
congéneres; un animal social -segOn expresión de Aristóteles-, -
por otra parte, la continencia o represión sexual no puede ser -
considerada como soluci6n al problema sexual, antes bien, pensa
mos que serfa fuente de una aberración o perversión sexual: el 
onanismo; en lo referente al aislamiento absoluto, no creemos -
que sea el medio idóneo p~ra lograr la reforma del individuo, 
por el contrario, lo que ocasionó este régimen fue la aparición 
de locos y suicidas debido a la soledad, silencio y ocio impera~ 
tes en la celda, donde era frecuente hallar cadáveres y enfermos 
mentales la esto Ferri llamaba, con mucha razón, locura peniten
ciaria), Refiriéndose al sistema celular, Anatole France decfa: 
"Aquello parecfa un laboratorib. é~tablecido por locos para fabr! 
car locos. Realmente, los inventores de semejante sistema son 19 
cos siniestros que para corregir a un malhechor le someten a un 
régtmen que le vuelve estOpfdo o furioso."( 49 ) 

Es lógtco que al sistema en cuestión se le han encontrado -
desventajas, como el "Costo excesivo por los gastos de construc
ción .•. Nula posibilidad de organizar el trabajo ... El aspecto -
más trágico se desarrollaba en el plano de la salud ffsica y me~ 

tal ..• ExfstTa una imposibilidad material por parte del director 
de la prisión, para tener contacto lo más frecuentemente posible 
con todos los detenidos ... Uno de los mas fuertes ataques contra 
este sistema fue lanzado por Enrico Ferri ... "Il sistema cellul! 
re é stato una delle piu grande aberrazione del secolo XIX" (el 
sistema celular constituye una de las más grandes aberraciones -
del siglo XlX). 11 l 49 ) 

(.48) Citado por Garcfa Ramfrez, S. "Manual de prisiones, La pena 
Y la prisión", 2a. ed. EditoriaLPol'rOa, México, 1980. p.213 

(49) Ojeda Ve14zquez, J. op. cit .. ~· 88-89 · 
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Ya que mencionamos el siglo XIX, aprovecharemos la ocasión para menci.Q. 
nar que nuestro C6digo penal de entonces (1871) formulado por Don Antonio 
Mart1nez de Castro, seguTa los principios de dicho sistema; para confinnar 
lo cual puede verse tal ordenamiento en sus artfculos del 130 al 134. 

No obstante las crfticas que ha recibido este sistema "Hoy en dTa, to
davfa encontramos quienes lo aceptan, para efectivizar los castigos de re
glamentos, para delincuentes como psic6patas de extrema peligrosidad, para 
el cumplimiento de penas cortas de duraciOn, con el fin de no ponerlos en 
contacto con otros delincuentes habituales, y para su cumplimiento durante 
la noche."( 50) 

Nosotros compartimos la opiniOn de que "La incomanicaci6n empleada como 
correctivo es inaceptable e incomprensible. Puede ser calificada, sin temor 
a caer en exageraciOn, de monstruosidad, puesto que no consigue otra cosa 
que idiotizar, enloquecer o enfurecer al condenado a sufrirla.,. Si se -
quiere preparar al deltncuente para la ltóertad, lno es una locura preten~
der inculcar la sociaóilidad a un hómóre manteni~ndole encerrado en una cel 
da, que es todo lo contrario de la vida social, regularizando, durante las 
veinticuatro horas del dTa, todos sus movtmtentos e incluso todos sus pen-
samtentos? lno es colocarlo al margen de todas las condiciones humanas de -
vi.da, no es perderlo deffnittvamente para la libertad con el ststema celu-
lar de correccton? 11 l 51 l Estamos de acuerdo, tambi.~n, en que "". se debi.O -
pensar que la manera mas propia de hacer sociaóles a los hombres no pude ~

consistir en aislarles 'de sus semejantes. 11
(
52 ) En que "Lo que falto,., fue 

la idea de mejoramiento social, al pensar sOlo en el encierro y en el remor. 
dimiento y no en la vuelta al medio social."( 53) 

(50) Marco del Pont, L. op. cit. p. 140. 
(51) Foix, P. op, cit. p. 76-78. 
(52) Villalobos, l. op. cit. p •. 579. 
(53) Marco del Pont, L. op. cit.-p. 143.-
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"Actualmente, el sistema r;elular absoluto puede considerarse en comple
ta decadencia 11 <54 ), puesto que "Es un sistema feroz e inhumano sin ser ú
til. "(55) 

2.4.2. SISTEMA AUBURNIANO. 
Se impuso en la carcel de Auburn, New York; se le conoce tambiªn como -

sistema del trabajo en coman y surge tratando de remediar los efectos noci
vos déi celular; sus antecedentes los encontramos en el Hospicio de San Mi
guel, Roma, y en la prisión de Gante (supra, p. 3!3). 

"En 1823 se implantó el r!!gimen auburnªs tal y como ha llegado a la po~ 
teridad, sobre la base del aislamiento nocturno y la vida en coman durante 
el d1a bajo la regla del silencio. La infracción de esta regla, contraria -
a la naturaleza humana, se castigaba con pena corporal, con azotes o con el 
famoso gato de las nueve colas, a veces eran azotados grupos de reclusos -
para que el culpable no escapara al castigo, hasta los locos e imbéciles -
eran azotados. El preso estaba por completo aislado del mundo pues no se -
le permitfa recibir visitas ni aun de su familta. No existfa ni ejercicio, 
ni distracción alguna, pero se daba una rudimentaria enseñanza de lectura, 
escritura y ~ritmªtica. 11 < 56 } 

Independientemente del trabajo coman, es caracterfstica notara de este 
si:stema el silencio, inclusive es tambi~n conocido como Silent~System (si~ 
tema del si:lencto), en efecto "El mutismo era tal que una ley estableda: 
Los presos estan obligados a guardar inquebrantable silencio. No deben ca!!! 
biar entre sf, bajo ningan pretexto, palabra alguna, No deben comunicarse 
por escrito. No deben mirarse unos a otros, ni guiñarse los ojos, ni son-
reir o gesticular. No est8 permitido cantar, silbar, bailar, correr, saltar 
o hacer algo que de algOn modo altere en lo mas mfnimo el uniforme curso de 
las cosas o pueda infringir las reglas o preceptos de la Prisión ..... C.57 ) 

(54) Cuello Calón, E. op. cit. p. 320. 
(55) Marcó del Pont, L. op. cit. p. 142. 
(56) Cuello Calón, E. op. cit. p. 312. 
(57) Marcó del Pont, L. op. cit. p. 144-145. 
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Lo anterior ha hecho pensar que en esos lugares fue donde naci6 ese lenguaje 
sobreentendido que tienen los presos, miso que les pennite comunicarse sub
repticiamente -senas, golpes, etc.-; pensamos que de ahf viene el cal6 o ca
liche carcelario. 

Se asegura que hoy dfa existen establecimientos penales en los cuales 
se prohibe la lectura en voz alta (lo cual no nos fue posible comprobar y -
consideramos poco factible, al menos en nuestro pa1s). 

En este sistema se daba una clasificación en tres g;upos: 
"· .. el primero lo formaban los peligrosos, matenidos aislados pennanen

temente; el segundo, menos peligrosos,quienes sufrfan el aislamiento tres -
dfas a la semana; y el tercero, de los mas j6venes, se les permitfa el traba 
jo en el interior."( 59l -

Este r~gfmen cuenta con partidarios que les seHalaron las siguientes 
ventajas: "Economfa en su construcción ... Reducci6n de gastos mediante el 
trabajo colectivo,., Evita los malos efectos del aislamiento completo, y.,. 

Evitaba la contaminaci6n por medio de la regla del silencio."( 59 l 
lEn realidad serfa una ventaja el traBajo en coman incomunicado? Antes 

que ventajas, pensamos que el silencio, la soledad, el aislamiento -bases de 
este sistema- hacfan que en lugar de arrepentimiento, el preso· abrigara den~ 
tro de sf mas odio y rencor contra la autoridad y la sociedad, con sus consj_ 
guientes efectos negativos, 

Este sistema, al igual que el celular, fracas6¡ lo cual se debi6, quiza, 
a la férrea disciplina impuesta a trav~s de castigos corporales, pero la ca,!!_ 
sa determinante, para nosotros, fue el silencio -contrario a la naturaleza 
propia del hombrt!-, Como ejemplo de ello tenemos el que nos relata Luis Mar
co del Pont, acerca de que cuando el carcelero le pregunta al preso por qu~ 
no quiere cumplir con la regla del silencio, ~ste le contesta: "Porque no PQ. 
drfa, porque la soledad contfnua es tormento, .. porque invitarfa a mi vecino 
a que responda. Y si el vecino callara, dirigirfa yo la palabra a los barro-

(58) Malo Camacho, G. op. cit. p. 24. 
(59) Ojeda Vel6zquez, J. op. cit. p. 89-90, 
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tes de mi ventana, a las colinas que tengo enfrente, a los pajares que vue-
lan.11(60) 

Hasta aqu1 la exposici6n de este tema, Salo nos resta mencionar que los 
dos sistemas antes vistos levantaron una serie de pol!!micas referentes a Si!_ 

ber cuál de los dos era el mejor sistema, mismas que tomaban en cuenta muy 
diversos ·aspectos: " •.. religiosos (ldebe la conversi6n ser el elemento 
principal de la correcci6n?), m!!dicos (lvuelve loco el aislamiento total?), 
econ6micos (ld6nde esta el menor costo?), arquitect6nicos y administrativos 
(lqu1! forma garantiza la mejor vigilancia?), 11( 61 l Sin embargo, el fin prin-
cipal de la pena, la reforma del infractor, fue olvidado en tales pol!!micas, 

2.4.3. SISTEMAS PROGRESIVOS. 
"LA MISERIA ACTUAL 
DEPENDE EXCLUSIVAMENTE 
DE LA FALTA DE ADAPTACION 
DE LAS IDEAS A LOS HECHOS" 

(KEYSERLING) 
Qui.z& el sistema progresivo -con sus peculiares modalidades-sea el que 

ha aportado mayores beneficios a la ciencia penitenciaria moderna, pero, -
sobre todo, e) sector mas beneficiado con su implantaci6n, sin duda, el más 
importante dentro de esta disciplina, el recluso. 

Decimos lo anterior porque en este sistema los beneficios y los casti-
gos son ganados por el propio recluso, no le son impuestos arbitrariamente. 
AsC si un recluso observa un buen comportamiento, no debe tener ningún CO!!. 

tratiempo dentro de la instituci6n; por el contrario, un recluso -problema 
tendra mayores dificultades para obtener su libertad, en comparación con el 
mencionado anteriormente. 

Este sistema no es rTgido, tiene variantes, reviste modalidades especia
les de acuerdo con la persona que lo ponga en pr~ctica. Lo pusieron en mar-
cha, cada uno con su enfoque personal, Manuel Montesinos, Alexander Macona

' chie y Walter Crofton. Veamos: 

(60) Marcó del Pont, L. op. cit. p. 622. 
(.61) Foucalt, Michel, op, cit. p. 242. 
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- Sistema de Manuel Montesinos. 
"PERFECCIONAR AL HOMBRE ES HACERLO MAS 
SOCIABLE; TODO LO QUE TIENDA A DESl RU IR 
SU SOCfABILIDAD, IMPEDIRA SU MEJORA-
MIENTO. POR ESTO, LAS PENAS, LEJOS DE 
ATACAR DEBEN FAVORECER ESTE PRINCIPIO, 
FOMENTANDO SU ACRECENTAMIENTO," 

(MANUEL MONTESINOS). 
Para variar, Montesinos alguna ocasión habfa estado en pri-

sión y, por tanto, conocfa los problemas que t~l institución pr~ 
senta. Pasado algQn tiempo, en 1835, es designado Director del -
presidio de Valencia, España. 

Montesinos, militar de profesión, buscando un lugar apropia~ 
do para llevar a la practica sus ideas penales, acondicionó, con 
la cooperación de los reclusos, un viejo convento-monasterio, en 
el cual colocd a la entrada una inscripci6n que reflejaba su in
tención, la leyenda rezaba así: "La prisión sólo recibe al hom-
bre. El delito se queda a la puerta. Su misión~ corregir al hom
bre." (N6tese la diferencia entre esta frase y otras de carácter 
intimidatorio que se colocaban en lugares similares; así, Dante, 
en su "Divina Comedia", relata que a la entrada del infierno ha
hfa la siguiente inscripción~ "Perded toda esperanza los que 
aquf entreis", o esta otra que habTa en una carcel mexicana: "La 
entrada está en tus manos. La salfda en las de Dtos"J 

El coronel Montesinos dfvidfó la duraci6n de la pena de pri
sión en tres etapas: la de los hierros, la del trabajo y la de -
la libertad i~termedia, 

"La primera consistfa en poner en el pie del reo una cadena, 
que le recordara su condición, en substitución del sistema celu
lar del que Montesinos era enemigo. La segunda, Iniciando al reo 
en el trabajo organizado y·educativo. La tercera, de la libertad 
intermedia, en la que el detenido podTa salir durante el día para 
emplearse en diversos trahajos, regresando por la noche a la pr! 
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sión. 11 (
62 ) 

En nuestra opinión este sistema constituye uno de Jos ante-
cedentes de las actuales "prisiones abiert~s~~ 
- Sistema de Alexander Maconochie. : ·.,<e 

Ma con och i e era también mil i.tar, y, en;:1a4;s:,~:ru'E!:·des i g na do e~ 
pi tá n de la Real Mari na B rita ni é~ y/se .fe'.{'oicjk'ri!i.·.,~f~;¡ gi r el pre -

: : '.: :: : ::~::: :: : : ::~::i: I~ ¡; i~;;¡~~i!\1tf~}~J'.~~tlitf i~t~t~;~e: :: 
propios reclusos y su deseo Ci~.fecu'pefa)1~sUHJibel"tad co~o· el mó
vil más seguro y eficaz para induéir]a:dié:ttos:i:>enadCÍs.altrabajo,, 
a la buena conducta y a la d·i~cipli~~ volÜ~ta;ia cuyo ~Xnteni-
miento prolongado debfa formar el h§bito y prodúcir la'~fforma 
deseados. Consiguientemente organizd su sistema sobre. la.:.base de 
µna liberación comprada por los reclusos mediante Una sú~a de -
marcas o val es que se les daban por su traóajo y por cú·~~fo se 
les pedta en relación al orden y la buena forma de vivir;y en 
cuyo acumul.amiento vefan ellos la Qnica esperanza ·de vol,v~r al 
seno de la sociedad libre¡ se les descontaban aquelló~Va·les que 
se i.mpontan como multas en caso de mala conducta, ~s; como los 
que empleaban los propios reos para mejorar su Úimerito,<su ves-

.,. '·-· ··.-,,, .,.-- •> 

ti do y sus comodidades en la pri'sidn, pues llfngulla''.mejo¿f.a ni . -
privi'legio alguno pod?a obtener el penado sino· a 'C:;mbic?d~ su es 
fuerzo y de sus merecimientos; de aquf la máxima ~:U~ipa'r\,)rimer; 
vez se empleara en el si.stema penal~ Nada por nada;,. 11 .(~J 

Por la .particularidad de otorgar y restar val~5;a,~e~i.e. tipo 
de sistema progresivo se le conoce también como.Mád''sf'stem (sis . ., ... ,.· ... ,---.: .. ·,,.._,,~.--· -, -

(62) Mendozá Breamuntz .• Emma, Citad~ 'por Oj~da'Ve.lizqlíez, J. op. 
cit. p. 91· 

(63) 
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tema de marcas)\o TicketofL_eaye Sisym, (sistema del boleto de 
salida). - --•'_::- -·---·''·------ {-'':-

Mientras_ .Monfesi nos l'.'éch~-z~ba_ tdtafmente';el- ~:fs lá~i en to ce l _!! 

~:::::: :; i:Hiií'.~~~t~:~~·1¡ji¡;~¡·~I!?~~I~t~~i\i:i: ~l-~f ~i~:: e:: e: 
- ' 

1 

: : ::: ·:: ,~¡~ :··;:cr~;: ~: ;fci~Xif t~~~-;!f f ~~1.f ·: !~:R.: ¿""º" . 
que era el Director ,deJas/prisJon;~s~Ae-~:I.~landá~- 'iJ:Otfo qt.ie este 

: : ~~e:ª ,:~:{:~~:~r!·sp,;~-{i~~,~-~t1~~~~~,~~f.t~f-f~t~~~~r-f~-~;;~~,~-~-6!ud:p~~;:~ 
1 es in termediCl's; .e s---lln-.-si stema' q~e consta de cuatro peri o dos: 
"El primero';·d~f~ts'1t~i'ento; stn comunicaci6n y con dieta alimen 
ticia. El-se'9un~ro·t~~b-~jo en coman y silencio nocturno. Es el -
sistema aubJrni~no. El tercer periodo, intermedio, introducido -
por Croffon;e~-el trabajo al aire libre, en el exterior, en ta
reas agrfcolils ~s:peCialmente, como el actual sistema de extramu,. 
ros. Entre sús'}~novaci ones se encuentra el no uso del traje pe
nal. El cuarto periodo es la 1 ibertad condicional en base a va-p 
les, al igual qÚe en el sistema de, Máconochie, ganados por la -
conducta y eJ ;trabajo, 0(64)_ > _ •"'---~~---~--

SegOn Rob~
0

1't_d-Peti~at~C55-l7~¡;r6Jt6n's~st;enh con buen crite
rio, que encar'c~lad'os los individuos n-_o-se sabhsiestaban en p 

¡~:::¡t;!I1¡ :itjíf~lliÍi;!!~!llli!!l~!li!~:tf ::;~~: :~::~¡¡j::: 
-- .. •· -- - _ ~··_'_~·--:~ -~ ~-¿ ~ = ~-,~ *=" ~ _•_c.-_:'._~~J:J,.:~J~,:~'oe,::~)'.~~ -~'-cc-:::'_~_;_~:~;-:-."c-··-
( 64) Ma rc6 _de} Pon t;;{':;,.op;':'c ;;f;\p1:,j 4 7;< 

(65) Citadocl'or;Marc6;~ielcPonf 1 "'~;';~p'.~'¿Jt. p~ 147~ 
.·_ ·; ;.-'; " ' ~~-,'-'-..-o ~---:·~_'.,·.~,..;,~·; ;-'.: __ <.;~-... :·~· .. ·.' 
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it.firmar que el régimen progresivo es el sistema que-'ha triunfa-
do. 11(66) Y esto es obvio, puesto que 11 

•• ~pre.senta"~onsiderables 
ventajas, elimina. los- graves inconve~ientes ~~l'.;~eJÜJa'r compl e
to, la antihuma~ar~gladel silepcioYeJ·aubli"l'nésf~cj.'mediante su 

; :: :: ; : : ~: :::::1 :;~ ~1~~¡¡ r~1t::m~}~*1mif ~i,~~tt1~~í;:; :: : :: : · -
Sin embar§o/este si~'té~a n~ ha escápado a -l~;':c-~itica, y 1 a 

mayor que . se•] e ,_h.ace. co~ sis te en ". . . 1 a f~ f1;r/c1~-~f'l~x i b il ida d .. 
Es decir, el interno al ingresar no debe se~';ub'itg{ÍQ<forzosame_!! 

.-.,_: 

te en la primera etapa ni son determinantes~l~s}ff-fferios de 
disciplina, ya que no indican una auténtica··r:'ehabúi_tad6n. 11 <68 ) 

Nosotros consideramos que aan cuando efi:'i~~-rJdi'lo::anteri or, 
de los males hay que elegir siempre el.menor\'A~ii•-creemos que -
cu a 1 quier persona pref er i rli ser ub t ca da er\'u.na~'ét~pa'. ~ flt~ ~ i o r, 
sabiendo que con su comportamiento pronto pas'ará:a\;l\,etapa que 
en reali.dad le corresponde y de ahf a la más'\~~-~ci~~Ü·pára obte 

' -··· .. -:-,. •'· . ···>·' ,..,. . . -

ner su libertad¡· y no quedar en un 1 ugar en ;dci"nd~p:su bu-e na con- -
ducta de nada valdría, puesto que irfa a ser trá.tádo:como la ge
neral idad•de-Aos otros detenidos, _si'n ni'ngOtl-Hén'~i/Ciri.ó consid~ 
rae \ón es p~cia Í . -- '•'·"--- ~.-:--;:, -~-,;':"c=.:;L:c • -

~; 4i~~.{ i~T~ ~:u:•::::~; s .. h~ e e C.f~f ~r io d;~ a ;~~¡yf i~:e s te te -

~::~:c:E:.I~t~~í~1l~~i~ii~~&l~f {~~m{í~~i'¡,~~f~~~í:!~~~:::~ :' '., 
( 66) Mal ó''cáma'cn\i~:/~::>/so'~i;é-•ht C·~ > ~·s~.-·- C :· /'. ;;_ t: !/~ · 
( 6 7 i cu~G·tj··é~~r5.;·~~·I·¡~i'g~~·s~t'i;E;:E"'fi- -32~3 ;·- -·· é .•••••• 'o •. ~:-·. 
(68} Rodríguez EC:hever:Y:ia,~era'~.dci; Citado po~ Ma'rc6 del Pont., 

L. op; cÚ. p.'<149,.·• > -• , .~ ·-.- . 
(69} Supra p~~ f9~34 
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. . 

prisión es un ene i .erro u.na atadura, yn ;aseguramiento' prec i samen 
te para que el.detenido ~o.s~ eJada?/ Ent~n~es icilmo es que está -

;.··(: ,\ ":-, . ;..>··' . "- ·,::;,_'.~· ·:co::_-:-'.";;_:,,,_.. 
. ,~:·:·':._ :-:_>-< : . ~- .:.:".:, -. ~ . . ·:-..-.. ·:'Y~:,:~ .. ¡:;\;_~.~:-" 

'.' ; .. ~·--, ;, " 

Pero comencemos por'el pfiff~tp'lo·;::-o';:'.sea}.}l)s~.~~nte~~:<Jentes de 
. -.,--·-_ .- _-_, _-_-"';:"'-~.-- .. ~--~"--·-~·-.-_--:··: . . ''•<ºT:':'· :_. : \~'- -. ·_ -

es tas in s t t tuc i óne s; ·y. entre él)os·;:sé2~ncue~tramk11;~·;~~·. la~ colonias 
para varones de Alemanja enJsao, los e.antones suiz~s como el 
agrícola de WitzwiJ l de 1S95·.; lo~ destacamentos penal es de los 
años cuarenta, aunque tenta otro fin, como el de construir carre 
teras y d\ve~sas empresas para desmasfficar las prtsiones. 11

(
7o}-

Este sistema es resültado de los estudios interdisciplinarios 
(derecho penal, derec&o pentten~tarto, criminologta, psicologfa, 
soctologTa, traBajo soctal, etc.I que se han llevado a cabo para 
tratar de conseguir la ftnaltdad de la pena. 

Se ha deftntdo a la prtstan a5terta como ",,, un pequeño mu! 
do activo, un centro donde la ~ondad, la tolerancta, la compren
sión, la serena seVe!i'dad, el freno amistoso, la enseñanza ~gil, 
el trabajo profi,cuo y e.1 consejo fntel igente son artHices capa
ces - - - ~ (de 'su'stitutr e 1 añejo concepto del castigo por el de 
de readapt~ci6h:s~ci,aJde los hombres que han delinquido."(7.1) -
o 'lPor p.ris\'ók:abi~'rt~ o instituciOn abierta se designan los es-

.... "º-·"'•0:: .. · .. -.-,;-,.-__ . '•• 

tabl ecimi entos,qu'e'f:.poseen estos caracteres: a) Ausencia de medios 
materiales .p~ra :'.i~p;~dir•las evasiones (muro de cintura, fuertes 

; - •••• -• ~:-· - -·- ... , -->· ., '.: .',. • • 

:·:'.:"'.;_<~··; ;_- ,: . ·' : • :•C,~,'' ·;~ ;:, -,' 

,·. ------·-
(70} Idern.p;.'151:.t.iahcó:dell'.ont>op~ cit; p; 157• 
Pli Neuman .• El·fél~;Citado L. op. cit. p.156. 

:_ --· - _-· ~ _: :---~"' "'o-'.~-~-=-" - • - -· 
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carrojos, s6ltdas puertas, rejas, etc,)l b) un régimen de liber 
tad concedtdo a los presos dentro de los lfmites de la prisi6n; 
el sustituci6n de los obstáculos materiales para prevenir las fu 
gas por el senttmfento de responsabilidad personal que se incul
ca al preso mediante la conffanza que se le otorga."l 72 l 

Ahora bien, para que estos establecimientos funcionen adecua 
damerit¡ se ha establecfdo una serie de condiciones o sugerencias 
que son las siguientes:· a} Situacidn en el campo, en lugar sano,1 

no lejos de un centro urbano para las necesidades del personal 
y las sociales y educativas para la reeducaci6n de los presos. 
b) Trabajo de ttpo agrfcola, pero sin descuidar una formaci6n i~ 

dustrial en talleres, c) Educacidn sobre una base de confianza 
que dependera del influjo i'ndividual del personal por lo que és
te debe ser especialmente escogido ... d) NOmero poco elevado de 
reclusos .. , e) Es conveniente que los habitantes de las cercanías 
del establecimiento conozcan sus fines y sus métodos, f J Los pr~ 

sos enviados a un esta~lecimfento abierto deben ser cuidadosamen 
te escogtdo~."l73 J -

De lo anterior, desprendemos que las bases fundamentales so
~re las cuales descansa la institucfdn de la prisión abierta son 
la ausencia de precauciones para que no se fugue el recluso y la 
propia responsabflfdad del mismo; y sus caracterfsticas princip! 
les son la selección de los penados, la ubicación, el personal -
capacitado especializado, el régimen de trabajo y el número li
mitado de reclusos. 

El sistema abierto opera en México en el régimen de~pr~fibe
ración como última etapa del sistema progresivo; nuestra\pr,in1era 
experiencia con instituciones de este tipo 11 ..... es la,q~e:~e 
inaugur6 en Almoloya de Jü8rez, Toluca, Estado de. Méxi~c;Ocomen-

(72) Cuello Cal6n, E. op. ,C:}t.p. 346-347. 

(73) Idem. p. 353-354· 

-· _,_ .• _º. ---' =- - _. __ --
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z6 en el año 1968. 11 <74.>.Jambién h¡Y drceles abiertas en Cuerna
vaca, Mor., San Luis'<Potos1, S.L.P.,Acapulco, Gro. y en Santa 

... ···~· 

Martha Acatitla, O;F, .··· ...... . 
2.4.5. EL srs·1;EMAPENITENCIARIO MEXICANO. 

"FELIZMENTE, 
EN MEXICO 
LA.PENA TIENE UN MAÑANA." 

(ALFONO QUIROZ CUARDN). 
"Los primeros antecedentes de régimen progresivo se encuen--, 

tran en el Código de MartTnez de Castro de 1871, donde si bien 
se acentaa el sistema filadélfico, se preven algunas fases inte~ 

me di as, i ncl ui do el permiso para que e 1 interno abandone la pri
si 6n durante el dfa con reclusidn nocturna. Sistema similar ado~ 
t6 el C6dlgo positivista de José Almar&z de 1929."1 75 ) 

Por cuanto a nuestro Código Penal vigente desde 1931, podeM
mos ver que en el Libro Prfmero, TTtulo Cuarto, Capitulo I, con 
el encabezado de "Ejecución de las sentencias" y que va del ar-
tfculo 77 al 78 y en el Capftulo II 11 Trabajo de los presos", ar
tículos del 79 al 83, es donde regula cuestiones de tipo penite~ 
ciario; sin embargo, no menciona nada con respecto al sistema que 
se habra de seguir en tales situactones, 

Se hace referencta al sistema progresivo técnico hasta el 19 
de mayo de 1971, fec~a en que se publica en el Ofario Oficial de 
la Federacidn la Ley de Normas M~nimas Sobre Readaptacidn Social 
de Sentenciados, misma que entrd en vigor el 19 de junto del mi~ 

mo año. ?ero len qué consiste dtcha ley? 
" .•• la Ley de Normas Mfnimas, llamada asf porque mediante -

un breve, apretado grupo de preceptos, ha procurado fijar sdlo -

l74) Marcó del Pont, L. op. cit. p. li'3. 
(75) Idem. Nombre del autor, op. cit. p. 181, 
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las bases elementales, trreductt5les, rntnimas verdaderamente, -
sobre las que en su hora y con may~r detalle se alce el sistema 
penttenctarto completo,,, La Ley de Normas Mfnim~s se inclinó s~ 
bre el que llamamos sistema progresivo-t~cnico. 11 l 76 ' Sabemos ya 
que el sistema progresivo es aquel que se desenvuelve en una se
rie de etapas diferentes ~ntre sf y que cada una que se pase 
acerci"m!s al interno a la libertad, pero lpor qué es t~cnico? 

"La tecnicidad del mismo, deriva del hecho de que toda la e
tapa del tratamiento se funda en los estudios de personalidad que 
sobre los detenidos se practican por medio de un equipo técnico 
interdisctpl inario, compuesto por profesionistas de diferentes -
ramas como soci6logos, psicólogos, trabajadores sociales, psi-
quiatras, crimin6logos y pedagogos, quienes desde su muy parti
cular campo de acción, estudiarán al delincuente y propondrán~ a 
tray~s de una diagnosis y prognosis, el tratamiento adecua4o~para 
readaptarlo,"C 77 l 

La Ley que est11blece las Normas Mfnimas Sobre Readapta~i6~ -
Social de Santenciados, señala en su articulo lo. que "El ~égi--

~ . : , 

men peni.tenciario tendrá carácter progresivo y técnico Y',C~rist.a-
rá por lo menos, de perfodos de estudio y diagnóstico §'(¡e(rat! 
miento, di.vidtdo este Oltimo en fases de tratamiento en élasifi-
caci.6n y de tratamiento prel iberacional." - -· 

-- ,_ --__._,,-,:c-:=;=-0--0.--00 

~e considera tªcnico porque se debe contar con la apor~~¿i6n 
de diversas ciencias y disctplinas pertinentes a la readaptac~6n 
social del delincuente, e individualizado al tenerse en cuenta -
que ctrcunstancias personal~s. ya que la ley establece estudios 
de personalidad. 

(76) Garcfa Ramfrez, S. "Legislación penitenciaria y correciona! 
comentada", Cárdenas editor y distribuidor,' México, 1978, 
p. 23. 

(77) Ojeda Velázquez, J. ~P~ cit~ p. 97-98, 
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El articulo So. de la misma Ley establece que el trata-
miento preliberacional podrá comprender: "I) Información Y -
orientación especiales y discusión con el interno y sus fami 
liares de los as~ectos personales y prácticos de su vida en 
libertad; II) Mªtodos colectivos; III) Concesi6n de mayor li 
bertad dentro del establecimiento; IV) Traslado a la instit~ 
ci6n abierta; y V) Permiso de salida de fin de semana o dia
ria con reclusión nocturna, o bfen de salida de dfas hábiles, 
con recl ustlln de fin de semana". El Artfculo 

1

90. establece -
que en cada reclusorio debe crearse un consejo técnico ínter 
di:sctpl inarto. 

"Las etapas o fases en que el tratamiento es dividido son 
dos: el de clasiftcaci6n y el preliberacional, pudiéndose 
aplicar ambos tratamientos, tanto en institutos de custodia 
preventiva, como en los de ejecución de penas."(7Bl Cabe agr! 
gar que "El régimen penitenciario consistirá en un tratamien
to cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación 
social de los penados."C79 I Sólo queda resaltar que" •.. el · 
trabajo, la caltftcaci6n para el mismo y la educación son -
los elementos destacados del tratamieto, sujetos ellos tam-
bién, al cause de progrestvtdad que nuestras leyes previenen 
para éste, 11 (

80) 

(78) Ojeda Vel ázquez, J. op. cit. p. 97 y 98 
(79) Garcfa Ramírez, S. "La pr1si6n", op. cit. p. 48 
(80) Garcfa RamYrez, S. "Legislación penitenciaria y correc

cional comentada", op. cit. p. 23. 



CAPITULO' III 

"LA PR1SION EM MEXrcn" 



3.1. ANíEC~DENTES. 

"~N TUDAS LAS COSAS HUMANAS 
LOS;ORIGENES MERECEN SER 

·ESTUDIADOS PREFERENTEMENTE." 
(ERNEST RENAN¡. 

66. 

3.1~1. D~LiíOS, PENAS Y PRISIONES EN EL MEXICO PREHISPANI
CO Y COLONIAL. 

Habremos de ocuparnos primeramente del momento hist6rico -
conocido como prehispfoico, esto es, aquel la e,tapa vivida por 
el pueblo Azteca hasta antes de la llegada de los conquistado
res españoles. Pero hablaremos de esta etapa de nuestra histo
ria haciendo referencia Onicamente al aspect~ por llamarlo asf, 
jurfdico, y de manera muy especial a lo que hoy conocemos como 
materia penal y penitenciaria, puesto que hacer un estudio de 
la sociedad Azteca en su totalidad no es el objetivo del prese~ 

te trabajo. 
AOn cuando se ha dicho que " ... en lo penal, la historia de 

México comienza con la conquista, pues indo lo anterior, proto
historia y prehistoria, esta por descubrir todavfa.tt(l)La ver
dad es que con tal acontecimiento -la conquista- no comienza 
nuestra historia penal, sino que ªsta ya existfa con anteriori
dad; lo que sucede es que carecemos de informaci6n al respecto, 
y esto como consecu~ncia, precisamente, de la activ~dad destruf 
tiva llevada a cabo por elementos españoles que, una vez con-
qulstada la Gran Tenochtitlan, se dan a la inconsciente tarea 
de borrar todo vestigio·de lo que fueran la civilizaci6n y la 
cultura Azteca, de lo que posteriormente se arrepienten y tra-
tan de solucionar el perjuicio causado, lo que desafortunadame~ 

te no lograron sino en una mínima parte. 
Entonces, obsérvese que tal conquista es la causa del dese! 

nocimiento parcial existente acerca del Derecho penal indígena, 
.·:;.:s>-:.:c·· 
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y no el punto de partida de n~estra historia penal. 
Antes hablamos de un ~esconocimiento parcial del Derecho -

penal Azteca, en virtud de que hay una parte de éste que es co
nocida y ha establecido, inclusive, que " .. en el México prehis
pánico, entre los aztecas, el derecho penal se caracteriz6 por 
una severidad congruente con el régimen de tipo mi.litar y reli
gio~~ que imperaba, asimismo coincidente con un elevado nivel -
de desarrollo cTvico del pueblo. En general la imposic~6n de p~ 

nas fue muy r•gida y la pena q~e sin ~uda alcanz6 la mayor apl! 
caci6n fue la pena de muerte."l 2)Si profundizamos en la cita an 
terior podremos percatarnos de que "La prisión fue ep gene~al -
entendida como lugar de custodia hasta el momento de-a~l~caci6n 
de la pena ... en México existi6 una concepción de la pena fine~ 

da en un criterio de ejemplaridad y de la supresión de los ele
mentos estimados nocivos al grupo social ... (3) Podemos- observar, 
también, la similutd en cuanto a la función con que cumplia la 
prisión en la sociedad Azteca, a aquella que cumpl~a esta misma 
instituci6n en Roma( 4); agréguese, además, el objetivo persegu! 
do por la pena, que si bien es cierto que tendfa fundamentalmen 
te a la eliminaci6n del infractor, también lo es que toma en 
consideracion una cuestion de prevenci6n general como 10 es la 
ejemplaridad de la pena, puesto que además de retribución por -
lo pasado, la pena debe ser un ejemplo para evitar delitos fut~ 
ros. 

(2) Malo Camacho, G. ''.~anual- de derecho penitenciario" op. cit. 
p. 26. 

(3) Malo Camacho, G. "Historia de las cfrceles en México", INA
CIPE México, 1976;;'¡>; 12.:·13. 

(4) Supra, p. 35 
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Démonos cuenta de que la prisi6n existe, pero no era impor 
tante; habfa,entre los aztecas, ausencia de reglamentaci6n car 
celaría (aan cuando solamente. hablamos de los aztecas, lo hac! 
mos en sentido genérico, ·ya que lo que de ellos hemos dicho 
puede tambi~n ser considerado en relación con'Texcoco y Tlaxc! 
la, de tal manera que hacemos referencia no s6lo a la Gran Te
nochtitlán, sino a todo el Valle de México(S) 

Ahora veremos los principales delitos con'sus correspon.;; -
dientes penas en la sociedad Azteca: 

DELITOS 

Traición al rey o al Estado • ,; .•.•• 

Hurto en el mercado • 1 -. ",·, •••••• 

Privaci6n de la vida de 1 a mujer propia, 
aunque se la sorprenda en adulterio • ; . , 
Adulterio (nd se reputaba tal el comercio 
del marido con una soltera) •. , • ~ .. 

Pecado nefando (sodomf a) 

PENA.S 

~Descuartizamiento. 

Muerte. 

Degüello 
Muerte 

Muerte 
Lapidaci6n en el -
sttio de los he
chos, 

Muerte 

La~fdaci6n o que-~ 
brantamierito de la 
cabeza entre dos ~ 

losas. 
Ahorcadura 

(5) Cfr., Carrancá y Rivas, R. "Derecho penitenciario, Cárcel y 
penas en Mllxico" op. cit. p. 18 



Prostituci6n en las mujeres n~bles. 
Lesbianismo ...•.... 
Homosexualidad enel(ho~bf~ 

Venta de tierras ajenas que se tienen 
en administraci6n .. 

Vicio y desobediencia en l~s 
nes de ambos sexos 

Hacer algunos maleficios • --~. t . • • • 

Embriaguez en los j6venes 

69. 

Ahorcadura 
Muerte por garrote 
Empalamiento para el 
sujetoa~ti~o;~extraf 
ci6n de las.~ntrañas 

por el ori fiC:f¿ ana 1, 
para el p;a~i{~. 

y 

pintura de las orejas 
brazos y muslos. 
Sacrificio en honra de 
los dioses. 
Muerte a golpes en el 
hombre y lapidación 
en la mujer. 

Mentira grave y perjuidicfal . . . . . • Cortadura parcial de 

R'iña •.. , 

los labios, y a veces 
de las orejas; o muer
te por arrastramiento. 
CARCEL. Si uno de los 
rijosos resulta heri
do, el heri dar pagará 
gastos de curación y 

d¡ños causados. 
Lesto~es a tercero fuera de rfña . . . . CARCEL. Se pagarán ade 

mas los gastos de cu-
ración y los perjuicios 

•• causados a la vfctima. 
{ 6) 

\6TCarraocá y Rivas R.op. cit. p, 27~33 
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Podemos observar.:que de la diversidad de penas, las que -
ocupan el primer pl'ano.son las corporales, sobre todo la de -
muerte, y la pdsi1in>es relegada a un plano inferior; no obs
tante esto, se cónoderon diversos tipos de prisiones. Asf t! 
nemes: 

"l. El Teilpiloyan; fue una prisi1in •.. para deudores y P.!!. 
ra reos que no de6er1an sufrir la pena de muerte ... 

2. El Cuauhcalli: drcel para los delitos más graves, de.?_ 
tinada a cautivos a quienes habrfa de serles 'aplicada la pena 
capital. Consistfa en una jaula de madera muy estrecha y muy 
vigilada, donde se procuraba hacer sentir al reo los rigores 
de la muerte, desde el momento en que era hecho prisionero. 

3. El Malcall i ... una cárcel especial para los cautivos -
de guerra, a quienes se tenfa en gran cuidado y se obsequiaba 
comida y bebida abundante. 

4. El Petlacalli o Petlalco: cárcel donde eran encerrados 
los reos por faltas leves. 

Ten~an las cárceles dentro de una casa obscura y de poca 
claridad y en ella hacfan su jaula o jaulas, y la puerta de la 
casa que era pequeña como puerta de palomar, cerrada por fuera 
con tablas arrimadas y grandes piedras, y ahf estaban con mu
cho cuidado los guardias y como las c8rceles eran inhumanas, 
en poco tiempo se paraban los presos flacos y amarillos, por 
ser tambi~n la comida d~6il y poca, que era lástima verlos, -
que parecfa ~ue desde las cárceles comenza6an a gustar de la 
angust~a de la muerte que despu~s habfan de padecer. 11 17) 

Podemos afirmar que en esta etapa se usó la cárcel, pero 
en forma rudimentaria, como lugar de guarda o custodia, pero 
no con sentido propiamente penal; además de que aparece sieJ!! 
pre por debajo del ntvel de aplicaci6n de otras penas. O co-

(7) Malo Camacho, G, "Historia de las c8rceles, •• ", op~ ·~it. 

p. Z3 • 
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mo lo afirma Kohler "El derecho penal mexicano es testimonio 
de severidad moral; de concepción dura de la vida y de nota-
ble cohesión polftica. El sistema penal era casi draconiano." 
(8 ) Como mera observación diremos que tal autor nos habla, i!! 
distintamente, en tiempo presente y en tiempo pasado, lo cual 
en un momento dado, podrfa ser motivo de confusión. 

Earrancá y Rivas menciona que actualmente "Nosotros rea-
daptamos a los delincuentes -o por lo menos eso deseamos- y -

los aztecas, en cambio, mantenfan a los delincuentes potenci~ 
les -practicamente a toda la comunidad- bajo el peso de un 
convenio t~cito de terror."(gJ 

No obstante lo anterior, nosotros nos preguntamos cuándo 
o dónde es -o serfa- mas e1evado el Indice de delincuenci~ 
tentre:nosotros-o efi'aq~~l entonces? como opinión ~er~onal~ 
creemos cque-en-1 a .. actual i dad. 

Pasemos a la época colonial, aquel periodo de nuestra his
ioria que comprende desde la conquista de la Gran Tenochtitl~n 
hasta la obtención de la Independencia (151g-1821). 

El primer problema que se presenta es saber cuál fue el -
derecho vigente en esa época lel indfgena o el español? Pues 
bien, de todos es sabido que la conquista representó un cambio 
radical en la vida de los aborfgenes; se transformaron la relj_ 
gi6n, las costumbres, los trazos de la ciudad, la organización 
polftica y sodal, etc. y, por supuesto, el orden jurfdico. -
Fue un trasplante de las instituciones españolas a las nuevas 
tierras conquistadas. 

O sea que "En general, el régimen penitenciario de esa ép.Q. 
ca encontró su fundamento principal en las partidas, cédulas, 

(8) Citado por Carrancá y Trujillo, R. op. cit. p. 116 
(9) Op. cit. p. 15, 

I 
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ordenanzas., provistones reales, fueros, etc., varios. de los -
cuales se Inspiraban en el humanitarismo español, preocupa~o 
por proteger la libertad de los indfgenas, pero que diffcil--
mente lograron dicho objeto."(lO) · 

De las cárceles existentes durante esta ~poca habremos de 
ocuparnos de manera especial más adelante, por el momento nos 
limitaremos a señalar algunos de los delitos -con su respectl 
va pena-, de los que fueron considerados como principal~s en 
esta época: 

DELITOS 

Judaizar .• 

Herejfa, reóeldfa y 
afrancesamiento .• 

Idolatrfa por medio -
del sacrificio de ni-. 
ños cuyos cadáveres se 
precipitaron en los 
cenotes. 

PENAS 

Muerte por garrote y poste~ior quema
z6n del cuerpo en 1 a hoguera. A 1 os -
judaizantes ausentes, relajaci6n en -
estatua. A los judaizantes muertos 
tiempo atras y cuya fe no se habf a -
descubierto, exhumaci6n de los restos 
para convertirlos en cenizas, 

Relajamiento y muerte en la hoguera 
(proceso y ejecuci6n de la pena a car 
go del Santo Oficio). 

Tormento tan severo que muchos indios 
quedaron mancos, y lisiados, cuatro -
mil quinientos cuarenta y nueve colg! 
dos y atormentados, ochenta y cuatro 
ensambenitados. Múltiples penitencia
dos, azotados, trasquilados, penados 
con penas pecuniarias. 

(.10) Mal.o Camacho, G. "Manual ... 11 , op., cit. p, 2~ 



• • . Poner a los hijos 
nombr~s. divisas y s~fia
les en los vestidos,: 
donde se representaran 

P~ISION y cien azotes. 
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los demonios. 
Robo y asalto .- .Mu~rte en la horca, hacer cuartos el 

cuerpo y poner éstos en las calzadas. 
Homicidio .. 

Sui cidi.o .... 

Costumbres .ho!llosexua~· 

sacar al reo, de la cárcel donde se 
encontraba, en una bestia de albarda, 
con una soga en la garganta y atado 
de pies y manos. Un pregonero debería 
manifestar su delito. Traído por las 
calles pOblicas sería llevado el reo 
hasta la casa de la víctima, enfrente 
de la cual se le cortaría la mano de
recha y se la pondrfa en exhibición 
en un palo. Posteriormente al reo lo 
11evar1an hasta la plaza pQblica donde 
serfa degollado. 
Colocación del cuerpo en una mula de 
-iitia~da, paseo del mismo por la ciu
dad y pregón de su delito a gritos. 
Luego, "ejecución" en la horca con -
idénticas ceremonias que a lo~\vivos. 

' \ '· , , , " , ;\., 'En. el caso se trattl de un. muJato ves
tido de mujer. Azotes. 

Dafio en propiedad aje~. 
na (en el caso un "lóbo" 
amestizado quemó la hor-
ca ....•. , . , • Muerte en la hoguera debajo de la hor

ca. 
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Embriaguez ..••. Azotes. 
Dar mal ejell)plo . • Azotes, trasquiladura y cárcel. (11) 

En conclusión, la penologfa colonial fue excesivamente 
cruel, aunque, claro, p4do ser como consecuencia de las ideas 
penales imperantes en el mundo en esa ªpoca. 

Podemos observar que estas dos etapas -prehisp4nica y co
lonial-no han influido en nuestro ordenamiento penal vigente. 
De ambas etapas sólo queda el recuerdo, la historia, no tras
cendieron. 

3.1.2. CARCELES DE LA INQUISICION. 
El tribunal de la Inquisición estuvo vigente en la Nueva 

España del 2 de noviembre de 1571 al 10 de junio de 1820, 
siendo un·a especie de tribunal eclesiastico que investigaba y 
castigaba los delitos cometidos contra la fe católica, de ma
nera muy especial la herejfa; pero veamos cómo trabajaba y de 
qué medios se valía para sentenciar. 

"La función del Tribunal del Santo Oficio o Tribunal de 
la Inquisición estaba caracterizada por el principio del se-
creta que imbufa todas sus diligencias. El secreto fue el al
ma de la Inquisición y nada de lo que en su seno ocurrfa podía 
ser revelado por persona alguna ... En el transcurso del proce
so, el Secreto hacfa imposible la defensa del acusado, ya que 
ªste no llegaba a conocer el nombre del denunciante, los de -
los testigos, ni al órgano de la causa o juicio en el Tribunal, 
quienes aparecfan siempre con el rostro cubierto. Nunca llega
ba a saber el procesado por qua se le acusaba; la denuncia po
dfa derivar de un anónimo o de cualquier persona, fuera digna 
de fe o no, y los testigos con gran frecuencia resultaban par
ciales, ya que tanto la confesión como el testimonio pod1an -
ser obtenidos haciendo uso del tormento en nombre de Dios, para 
conocer la verdad. 
(11) Cfr. Carranca y Rivas, R. op. cit. p. 183-190 



75, 

Para reunir pruebas, era habitual utilizar el tormento ... 
La Inquisici6n utiliz6 como medios regulares de tormento: Los 
cordeles, el agua, el hambre, la garrocha, el bracero, la pla.!! 
cha caliente, el escarabajo, las tablillas y el potro."ll 2J 

Cabe preguntar lqué garantfas, qu~ seguridad podrfa tener -
el individuo con un sistema semejante, carente de los m~s ele
ment~ies principios jurfdicos? Creemos que sobran comentarios 
sobre esta instituci6n, en la cual no existfan las mínimas no
ciones de lo que es el Derecho, la justicia y la misma vida h~ 
mana. 

S6lo resta agregar que durante el tiempo que este inhumano 
Tribunal funcion6 en la Nueva Espafia estuvo ubicado siempre en 
el mismo lugar; lo que actualmente se encuentra a un lado de -
la Plaza de Santo Domingo. 

Dicho Tribunal del Santo Oficio contaba con las 'siguientes 
cárceles: 
- La Secreta, en la cual los presos eran puestos'en fas condicig_ 
nes de cust.odia, es decir, estaban a la espera de:lájÚ~_tencia 
definitiva, pero totalmente incomunicados. 

Se cuenta de la existencia de una inscripció~,_qÜk~~puesta
mente posee un particular, en la cual se indica):J~'r,l~~kte el ob 
jetivo de esta cárcel, dicha placa dice: - "-~:7;~=TJ_::;~

7

~? -

-·~>~/·~:'.,, 

" D. O.M. 
$iendo inqvisidores apostlllicos de este TribUnal d_el Sto. Offi
cio desta Nveva Espafia los mvy i~vstres "ores Doctores bomingo 

.V ... "ssas y Argos, D. Fra·nco dE! Estra: .. y Escobedo, D. Ivo. 
Saenz de MaHozca Lido D. Bernabe de la Hgvera y Amarilla y Fis-
cal el Sr. Dor. D. Antoo. De Gaviola se acaba esta fábrica de 
cárceles Secretas, para terror de la. herejfa segvridad de estos 
Reynos y honra de Dios.a los 27 de septiemb~e de 1646."(l 3 } Se -

(12) Malo Camacho, G; "Historia ... ", op. cit. p. 60-61 
(13) Idem .. p.,64 
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sabe que en esta cárcel existfan varios sótanos·, debajó de los 
cuales habfa una bóveda subterráne.a;'de la cual'nose sabe su 
func f6n; á l g unos dicen que se t ra taC~~:Y~~; re'stp~~de ;\os anti -
guos 'edificios que se hundieron, y otf'o.i}]a'haceff'esC::enario de 
cuestiones llenas de terror y de misterio:. · ., 
- La de Roperfa, de la cual s6.lo se sabg~que era muy amplia y 
que constaba de cuatro cuartos. 
- La Perpetua o de Misericordia, a la que Orpzco y Berra y Ri
vera Cambas (l 4)calificaron como "La Bastilla Mexicana", con -
lo cual pddemos imaginarnos la situacfón imperante allf. 

Esta carcel era en realidad una Penitenciarfa, puesto que 
era para que los sentenctados cumplieran ahf su condena; lleg6 
a ser tan importante que inclusive dio nombre a la calle -que 
se conoció precisamente como calle de la Perpetua-¡ lo anterior 
lo confirma una placa de loza que se puede ver actualmente en 
la calle República de Venezuela, entre los nOmeros 4 y 8, que 
dtce: "Aqut estuvo la Cfrcel Perpetua de la Inquisf.ü6n que dió 
nombre a la calle, 1577-1820". 

3,1.3. EL TRlBUNAL Y LA CARCEL DE LA ACORDADA, 
Antes de la existencia de este Tribunal ]a situaci6n en la 

Nueva España era, más o menos, la siguiente: hab1a una insegu
ridad total en el. individuo, siempre temeroso de ser victima -
de un posible asalto, debido a que la escasa población ·Y las 
grandes distancias que habfa que recorrer para llegar de un l~ 

gar a. otro propiciaban el surgimiento de bandas de asaltantes; 
es entonces cuando se crea este Tribunal para que sumariamente 
juzgara y castigara a esa plaga de ladrones. 

En aquel entonces una misma autoridad se encargaba tanto -
de las cuestiones pollticas y administrativas como de las jud! 
ciales, y es precisamente este Tribunal el primero cuya compe-

(14) I d,em. p. 56. 
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tencia va a ser exclusivamente judicial, con todos los benefi
cios que esto aca~rea, por ello se ha dicho. que fue"··· la 
más importante insÚtuciOn para aplicar la ley en el siglo 
XVIII en México .•. En suma, el Tribunal de la Acordada repre-
sentó una importante etapa en el desarrollo del poder jurídico 
y del Estado hacia el ideal moderno de la separaci6n entre au
to~{~ad polftica y jurTdica."(lS) 

Previamente a la implantación de la cárcel de la Acordada, 
tuvo lugar el establecimiento del Tribunal del mismo nombre, 
lo que sucedió en 1710, sin embargo, el nombre se le dió hasta 
el año 1719. Al conocer el nombre del Trtbunal se podrfa pen
sar que se trataba de un tirgano colegiado; la verdad es que r~ 

cibe tal nombre porque ªste fue tomado por acuerdo de la Real 
Audiencia, y el encargado del Tribunal era una sola persona, -
llamada indistintamente Juez o Capitán. 

En 1 o que respecta a 1 a cc1rcel, ésta se encontraba en 1 o -
que hoy es Avenida Juárez, a la altura de las calles de Balde
ras y Humboldt, como coincidencia, cerca de lo que después fue 
la Dirección General de Servicios Coordinados de Prevención y 

Readaptación Social, que está encargada de señalar los linea
mientos a seguir en lo referente a la ejecución de las penas. 

Se dice que tanto sobre la puerta principal, comó.en ambos 
costados de dicha cárcel, bien visibles a los transéuntes y -

con objeto intimidatorio, se podfan leer las siguientes octa
vas: 

"Yace aqu1 la maldad aprisionada, 
mientras la humanidad es atendida, 
una por la justicia es castigada 
y otra por la piedad es socorrida, 
Pasajero que ves esta morada, 

(15} Revista Mexicana de Derecho Penal, 4a. época, no. 18, Of 
tubre-Dicienibre ~ 1975, p. 61-63 



endereza los pasos de· tu vida_, 
pues la piedad que adentro hace favores 
no impide a la justicia sus rigores.~. 

"Aquf en duras prisiones yace á vicio, 
Victima a los suplicios destinada, 
Y aquf a pesar del fraude y artificio, 
Resulta la verdad averiguada. 
iPasajeroi, respeta este edificio 
Y procura evitar su triste entrada, 
Pues cerrada una vez su dura puerta, 
S6lo para el suplicio se halla abierta" .•• 

"Aques~a excelsa f§brica suntuosa, 
Defensa es de las vidas y caudales; 
Y su muralla fuerte y espaciosa, 
Al pOblico le impide muchos males. 
lOh, tu que miras su fachada hermosa, 
Cuidado cdmo pisas los umbrales! 
Que vive aquT severa la justtcta 
Y aquT muere oprimtda la maltcia."(l 6l 
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En cuanto a las condiciones que imperaban en esta carcel 
se nos informa que era " .. de paredes altas y sdlidas con los 
calabozos provistos de cerrojos y llaves, afirmaba su seguri~ 

dad, que era fortalecida con la guardia que se hacfa notar en 
las azoteas, en los garitones y en el exterior del edificio. 
En el ~nteribr ... s6lo se ola el rumor de las cadenas que 
arrastraban los presos, el canto melanc6lico de algunos, o el 
lúgubre quejido de los azotados y de los que eran sometidos a 
la prueba del tormento. Aquellos fnfeltces tenfan casi siempre 
a su vista el verdugo y el cadalso."Cl 7) En el mismo sentido 

{16) Malo Camacho, G. "Historia;.;", op.'cTr. p';'·79.:.ao 

( l 7) 1 d em. p. 7 O. -, 
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se manifiesta Rivera Cambas al mencionar que "Los calabozos 
de la Acordada no se ensanchaban, aQn cuando aumentara nota-
blemente el número de presos, de lo cual resultaba que fuera 
dificil atin hasta re~pirar; y si se agregan los malos alimen
tos y el mal trato, no se extrañara que fuera tan considera-
ble el número de enfermos que de allf salfa. 

liguras patibularias, fisonomfas demacradas y degradadas, 
andrajos y suciedad, este era el conjunto de aquella escuela 
de prostitución en que los menos delincuentes aprendtan siem
pre algo de los m!s famosos 6andidos; jóvenes que por sus lig~ 
ras faltas calan en aquel lugar de infamia, al salir aventaj~ 
ban en toda el ase de 'horrores a los más famosos forajidos." 
(18) 

Esta·cárcel, en donde para evitar fugas eran soltados pe
rros bravos desde la cafda de la tarde hasta el amanecer, fue 
demolida en el año de 1906 y que bueno que haya sido así, pues 
"Describí r 1 o que fue esta cárcel, serfa recordar una época -
luctuosa ~de verguenza para México. Patios tan estrechos que 
parodiaban los antros inquisitoriales; dormitorios tan obscu
ros y húmedos, que podrfan haberse tomado por calabozos del -
feudalismo; pisos tan bajos que podrfan haberse llamado subte
rráneos •• albañales sin corriente, que a la menor lluvia inun
daban todos los departamentos interiores, he ah~ lo qu~ era -
eso que impropiamente se llamó prisión, y que, en realidad, -
fue el sitio donde odiosos magnates torturaron la libertad del 
pensamiento, y conculcaron los altos derechos de la humanidad. 

El desdén de los Municipios, la crueldad de los empleados, 
y los instintos criminales, siempre azuzado& en los presos, h~ 

cía de esta cárcel un verdadero barrio de los milagros en Pa
rís, una sentina inmunda de miseria. 

(18) Citado.por Malo'Camacho, G. "Historia ••• " p. 74-75 
. _, . .., .. 
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Al entrar a la Acordada el preso, se despedla no~s6lo de 
su libertad, sino del aire, de la salud •.. 

Aquel sinnOmero de seres desgraciados sufrfan •... fo~os los 
rigores del abatimiento ffsico, y pasaóan por todas>lás 1,fases 
de la degradaci6n moral. 

No era extraño que el estado sanitario de la prist6n fue
ra deploraóle, y que las enfermedades palustres diezmaran 
constantemente a sus moradores, no era rar·o que los que resi~ 

tfan a tanto agente mortffero, estuviesen macilentos y enfla
quecidos . 11 (1 9) 

3.1.4. LA REAL CARCEL DE CORTE DE LA NUEVA ESPAÑA. 
Cuando una Naci6n domina a otra, caso concreto España-Méxi 

co, su principal preocupaci6n consiste en mantener ese domini~, 
para lo cual es fundamental la existencia de un aparato repre
sivo, dentro del cual la cfrcel es figura principal. Tal es 
el origen de esta carcel. 

Es bten sabido que el que fuera el Palacio de Moctezuma -
fue cedido en propiedad a Hernan Cort~s, en virtud de la con
quista y a trav~s de una c~dula expedida en Barcelona. Con el 
tiempo, Martfn Cortés, hijo del conquistador, vendi6 esa pro
piedad, que fue ocupada en 1562 por los Virreyes y los Oido-
res, estaóleciéndose en esa fecha, dentro del mismo Palacio, 
la carcel de que tratamos. En ese lugar estuvo funcionando 
hasta el año de 1699, en que un motfn de presbs origin6 un i~ 

cendio .• con 1 a consecuente destrucci6n de 1 a cfrcel, que hubo 
de trasladarse provisionalmente al lugar donde hoy se encuen
tra el Monte de Piedad, en tanto que se reconstrufa la carcel 
anterior, quedando finalmente en la puerta norte del actual -
Palacio Nacional, que con dicha reconstrucci6n perdi6 su as--

(19) Peña, Francisco Javier, "Carceles de México en 1875", en 
Re~ista "Criminalia", Ediciones Botas, Año XXV, México, 
Ag~sto de 1959, no. 8, p. 486 
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pecto de fortaleza para adqu1rir la fachada que aún conserva. 
Esta cárcel constaba de dos salas: la del crimen y la de los -

tormentos. La primera de ellas cumplía con las funciones de un ju~ 

gado, esto es, allí tenfan lugar las diligencias procesales; y la 
segunda se explica por su mismo nombre. 

Don Juan Manuel de San Vicente comE!'tltaba que se localizaban 
allí " .• :dos formidables cárceles, una para mujeres y otra para 
hombres, con sus bartolinas, calabozos y sepa~aciones para gentes 
distinguidas y frívolas y una espaciosa capilla para misa de los -
reos. Una grande sala para potro de tormento."( 20) 

"Algunos de los delitos más frecuentes cuyo conocimiento corres 
pondfa a la Sala del Crimen eran: adulterio, hechicería, injurias, 
lesiones, comercio fraudulento, robo, atentados de otros delitos, 
abusos de autoridad, abigeato, homicidio, sedición, etc."( 2l) 

En 1831 se suprimió esta cárcel; los motivos de ello se igno-
ran, puesto que durante la invasión norteamericana se perdieron 
los archivos que contenían esa información. 

3.1.5. CARCEL DE LA CIUDAD O DE LA DIPUTACION . . 
Estuvo ubicada en el Centro de la ciudad, al lado Sur del Zó

calo o Plaza de la Constitución. 
Su nombre le viene de su competencia, que era de carácter co-

mún; su ámbito espacial de validez se limitaba exclusivamente a la 
ciudad, puesto que los Alcaldes que allí fungían eran de carácter -
ordinario. Ese era el nombre de la cárcel, pero por el pueblo era 
conocida como "La Chinche", sobrenombre que se había ganado por la 
extraordinaria cantidad de estas alimañas que, junto con los pre-
sos, se encontraban allí. 

Constaba de dos departamentos: el de mujeres y el de hombres. 
\ 

El primero estaba constituido por una extensa galera y solamente 

(20) ·citado por Malo Camacho, G. "Historia ... " op. cit. p. 84. 
(21) Idem. p. 87. 
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contaba con dos pequeñas ventanas que dificultaban tanto la respi-
ración como la iluminación; el segundo era aquel por.el cual la cár 
cel se ha ganado el mote que mencionamos, pues las piredes, descas
caradas de antemano, parecfa,que estaban tapizadas, lo que en reali 
dad era la sangre de tanta chinche muerta. En el patio faltaban lo
zas en el piso, lugar donde se acumulaban agua sucia y orines, que 
expuestos al sol despedían un olor desagradable; en un extremo de -
ese patio se encontraba algo que pretendía ser un sanitario, en el 
cual era necesario defecar en incómoda posición y

1 

existía el peli-
gro de resbalar en el fango y caer en un boquete lleno de excremen
to, al salir de ahí el preso había quedado impregnado de la fetidez 
del lugar; en otro extremo del patio estaba "el mingitorio", que en 
realidad era una alcantarilla que no contaba con agua corriente y, 
en consecuencia, se acumulaban los deshechos líquidos de los presos; 
se dice que de ahí salía un hedor insoportable. La cárcel no conta
ba con enfermería, no tenía reglamento interno, constantemente est! 
ba sobrepoblada, originando la convivencia de procesados en senten
ciados y todos sus consecuentes efectos negativos; los presos perma 
necían todo el día en el ocio más absoluto. 

"La cárcel de Ciudad es estrecha, lOgubre, inmunda. Hasta donde 
el brazo puede alcanzar están salpicadas las paredes con la sangre 
de los insevtos que co~en vivos a los presos y de que éstos se des
embarazan aplastándolos. Y es tan abundante la cosecha, que a prim~ 
ra vista se cree que las paredes están jaspeadas de propósito. Esto 
s61 o basta_ para calificar aquella cárcel, verdadero ·anacronismo y -
afrenta a la humanidad ... La Cárcel de la Diputación no admite otra 
mejora que quitarla de allí ... la cárcel de la ciudad es un antro, 
que llévese a otra parte o quédese allí, no puede continuar en el -
estado en que se sin nsa de la civilización y de la hum! 
nidad. 11 (

22 ) 

(22) 'Malo p.95-97 
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Dicha aff rmaci6n es una verdad, y para corroborarlo veamos 
un resumen elaborado acerca de las condiciones imperantes en -
esta cárcel: 

'llo.-La dfputaci6n 'tiene dos departamentos; uno para cada 
sexo. 

2o.- Su.p~tJofa1· como hoy está, es<:f,nsalubre . 
. Jo. -/E:1: co~Qn ·• y el meadero del coman de presos. son focos 

mi asmá t ictis <l'~ fmportanc i a. 
4o·.~~T~s dormitorios de los presos son chinchosos, desasea

dos y malventilados ... 
50 • ..::_El dormitorio principal de presas no tiene buena 

laci6n, ~i está convenientemente alumbrado, 
de aseo. 

el 

na 

60.- No hay enfermerfa en esta prisi6n. 
7o.- Los presos no tienen trabajo ni distracci6ry: 

ocio. 
So.-

todas 
El alimento que se les dá, aunque es abundante, no 
las condiciones de una buena alimentaci6n.~( 2l) 

Esta cárcel dej6 de funcionar el 10 de octubre de 1886, fe
cha en que se trasladaron los presos de allf a la cárcel de Be
lem~ de la cual habremos de ocuparnos más adelante. 

3.1.6. LAS PRISIONES EN MEXICO DURANTE EL IMPERIO DE M~ 
X !MIL IANO .. 

Lo primero que debemos saber con exactitud es precisamente 
de qué época hist6rica estamos hablando. Al efecto debemos re
cordar que Maximiliano de Habsburgo, junto con su esposa CarlQ 
ta, arribaron al puerto de Veracruz el dfa 28 de mayo de 1864, 
Y a la ciudad de México llegaron el 12 de junio del mismo año. 
Avancemos rápidamente en el tiempo, hasta llegar al 19 de julio 
de 1867, día en el que es fusilado en el Cerro de las Campanas 
el Emperador Maximiliano, poniendo tal acontecimiento fin al -

(23) 11 Criminalfa", op. cit. p. 490. 
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segundo Imperi~ de nuestra historia, pasando, a la vez, a la 
etapa conocfdaéC:omo la RepOblica Restaurada o RepOblica Triun 
fante: . ::: ,., :-.· --.- _.·-.. __ 

Tenién~o;}orio~_irnié~t.o del ,perfodo en que gobern6 Maximi-
liano, direnío'séq·u-E!\eile~e lapso existían en México ias si
guientesp~J~'io·ri~s: La Cárcel de Ciudad o de la Dipu.tación (de 
la cual ya:h'i~i~os referencia), la Cárcel de BeUm (de la que 
nos ocuparem~sen ~l punto siguiente -3.1.7.) y la prisión de 
la Plaza Francesa, que se estableci6 en nuestra capital el 10 

de junio de 1863, al entrar los invasores franceses a ella, y 
tenía la exclusiva finalidad de mantener allí a los reos con-
signados a la autoridad militar francesa; por lo tanto, en vi~ 
tud de que nuestro estudio se refiere a prisiones mexicanas, y 
de que esta prisión no se encontraba sujeta a la jurisdicción 
de las autoridades mexicanas, no la podemos encuadrar dentro -
de las que nos ocupan, aún cuando se encontraba dentro del te
rritorio nacional,sin ser esto una contradicciOn. Por tal moti 
vo omitiremos su estudio detallado y sólo mencionaremos que en 
tales prisiones existfan "Robos y asaltos como en un camino 
real, cuchilladas y muertes, forzamientos, vicios abominables 
y todo cuanto más malo pueda imaginarse, se encuentra allí."( 24 ) 

3.1.7. LA CARCEL DE BELEM 
También es conocida como Cárcel Nacional o como Cárcel Gen~ 

ral de México. Inició su funcionamiento desde el 22 o 23 de --
• > •• ' 

enero.de 186'3, siendo una prisión acondicionada, e'Úó.es, el e
dificio en que se encontraba habfa sido an1:erio'rme'nt~U.1n·'Cole-

~: ~ :~ 9 :~::j ::: ~ ~a~~:n:: p~: ~: :: e c~:::~:!~'~\cti~:~~t,6W''t~:-~~·!~-~,!~ i ~~ 
·"" '/\ .. ,~,j~ >~,.>· > "f.:'::\1 

(24) Piña y Palacios, J. ºEl imperio d~_Maxifu{1'.ia:~~:i;;~5 pri
siones en México en 1864", en "Crtminalia", op., cit. p. 390 
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embargo, conserv6 algo de lo que habfa sido originalmente, al 
grado que Porfirio Díaz mencionaba que su aspecto era el de -
una "casa de vecindad". 

Estuvo ubicada en lo que actualmente es la calle Arcos de 
Belem, que lleva ese nombre precisamente en recuerdo del col~ 

gio de niñas que se llamaba "San Miguel de Belén"; la espalda 
de li prisi6n era lo que es la actual calle Niños Héroes. 

Belem estaba destinada" ... a la detenci6n de inculpados 
por delitos que no fueran militares y de cuyos procesos cono
cieren las Autoridades Judiciales residentes en la ciudad de 
México ..• en ella también extingufan sus condenas reos sente~ 

ciados a reclusión simple o a prisi6n ordinaria ... "l 25 l 
Podemos observar que existía la negativa convivencia entre 

procesados y sentenciados. Pero veamos ahora de qué constaba la 
cárcel: tenía cuatro divisiones o departamentos, el más impor
tante era el patio de los hombres; tenía separas donde se det~ 

nía a los gendarmes y policías que, obviamente, no podían estar 
en el mismo lugar que los restantes presos, ese lugar se llam~ 
ba "La Providencia"; el tercer departamento era para j6venes -
menores de 18 años; y el último era el destinado a las mujeres; 
contaba con servicio médico, talleres, y se enseñaba -en forma 
elemental- lectura y aritmética. Esto era su apariencia, su as
pecto externo, pero en su interior sucedía lo que mencionamos 
anteriormente. <26 ) 

Ahora que hemos visto su exterior, veamos c6mo era Belén por 
dentro: "La cárcel de Belem no tiene las condiciones higiénicas 
que requieren los establecimientos de su clase ... Enteramente -

(25) Ojeda Velázquez, J. op. cit. p. 133, 
(26) Supra, p. a4: 
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inadecuado para prisi6n es el ex-colegio de Belem •.. Aspecto 
repugnantfsimo presentan los grupos de hombres inmundos tendl 
dos al sol, soñando, delirantes, con nuevos crímenes .•• en la 
cárcel de Belem se escu~han coros en que se maldice a la jus
ticia, canciones obscenas .. la Cárcel de Belem o Nacional, 
hoy foco de cuanto más repugnante se arrastra en el fango del 
crimen y la depravaci6n .. el Patio de los Encausados, lugar -1 

de pesadilla, donde la suciedad imperaba, aliada a la holgaz~ 
1 

nería ... Este patio •.• desagradable hasta el extremo .. Para -
penetrar en las celdas, era poco menos que indispensable pro
veerse de mascarillas protectoras .. los visitantes de la Cár
cel se preguntaban c6mo era posible que pudieran vivir los 
reclusos en tales condiciones ... los fusilamientos, las ejec~ 
ciones, y tal vez, hasta los tormentos .•. el patio del jardín 
era, precisamente, el lugar destinado a tales actos en aqué-
lla época ... Las bartolinas .. un adefesio que pone en predic~ 

mento 1 a cultura y el adelanto de México ... Las bartolinas e
ran unos cuartes estrechos en los que a duras penas podían c~ 
ber el preso y su equipaje, por reducido que ªste fuera. Est~ 

ban provistos de un petate en el que hablan anidado por miles 
los ani'maluchos ... los cuartuchos que como celdas habfa en la 
planta baja, amén de todas las incomodidades de otras tenfan 
la de la humedad, la obscuridad y la falta absoluta de venti
lación ... Había una celda a la que los presos habfan bautiza
do co~ el no~bre de El Infierno, que no podía haber sido me-
jor escogido. Era la más estrecha de tedas, al ·grado de que -
resultaba difícil moverse en su interior .•. Por visitas no t~ 

nfan sino a las legiones de ratas con las que habrían de man
tener una lucha casi. constante .. Algo que llamaba la atenci6n 
de los visitantes •.. era una inscripci6n que no se sabe quién 
fij6 al pie de la escalera que conducfa al despacho del Alcai 
de. Dice asf: LA ENTRADA ESTA EN TUS MANOS Y LA SALIDA EN LAS 
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DE DIOS .•. ,,( 27) 

En resumen, los presos estaban sujetos a la más infcua e! 
plotaci6n, tanto por las autoridades del penal, como por sus 
propios compañeros -si es que se les puede llamar asf-, algu
nos estaban casi desnudos, en el ocio más completo, descalzos; 
por mobiliario tenían un petate, que hacfa las veces de cama 
y s·u .. asiento era el mismo suelo de la prisi6n. Esta cárcel --
1leg6 a tener una sobrepoblaci6n tal, que se cuenta que cuan
do tcdos los presos se acostaban, daba la impresi6n de ver 
una alfombra humana, pues cubrfan todo el lugar disponible e, 
inclusive, alguna~ veces no cabfan acostados. Las enfermeda-
des que se presentaban con mayor frecuencia eran las venéreas, 
la sffilis, la fiebre, anemia y afecciones cutáneas. Era tal 
la miseria de los presos que a la hora del "rancho" -comida
al que no tenfa algOn recipiente para los alimentos, se le -
arrojaban éstos en el sombrero y si no tenia sombrero, en las 
manos. 

No no~ sorprende, después de la lectura de las lineas ant~ 
riores, que a esta cárcel se le halla calificado como en esta
do primitivo. 

S6lo resta mencionar que por allf pasaron muchos hombres 
famosos, desde conocidfsimos delincuentes, como Jesús Negrete 
"El Tigre de Santa Julia", que ha pasado a la posteridad por 
la forma tan sigular en que fue aprehendido; o bien, otra per 
sona que de delincuente no tenia nada, pero que por cuestio-
nes políticas estuvo en esta cárcel, como Ricardo Flores Ma-
g6n, precursor, de nuestro movimientc revolucionario de 1910, 
que se cuenta entre los primeros que se rebelaron contra el -
régimen dictatorial de Porfirio Diaz; o bien, otra persona -
(¿7) Rivera Cambas, M. "Estado de la Cárcel Nacional conocida 

como Cárcel de Belén en el año de 1882" y Mellado, G. 
"Bel~n por dentro y por fuera", en Criminalta, op. cfi, 
p. 399-429, 



88. 

que nunca se cont6 entre los presos, pero que fue sumamente -
querido por ellos y por todo aquel que lo conoci6, hablamos 
de José Menéndez "El Hombre del Corbat6n", profundo conocedor 
de las leyes que defendi~ reos por cientos, de los cuales la 
mayorfa obtuvo su libertad gracias a él, que las más de las -
veces no les cobraba por sus servicios y que finalmente murió 
s6lo y pobre. 

3.1.8. LA CARCEL DE SANTIAGO TLATELOLCO. 
Un convento que existi6 en los tiempos d; La Colonia por 

los rumbos de Peralvillo, en el cual lleg6 a predicar Fray -
Bernardino de Sahagan, fue adaptado en el año 1883 para ser -
prisi6n militar, que se llam6 de Santiago Tlatelolco, porque~ 
el lugar que ocupaba cuando era el An8huac t~nfa el nombre de 
Xatilolco. 

La prisi6n constaba de dos departamentos: el de la tropa 
y el de los oficiales; a su vez, el primer departamento con~ 
taba de tres dormitorios, dos escuelas, cuatro separos o ca
labozos y un comOn;y el segundo constaba de diez y seis dormi 
torios y un coman. 

En cuanto al mobiliario, no habTa más que el que los mis
mos presos se procuraban. Reglamento tampoco habfa; de la es
cuela se cuenta que sólo era un pretexto para mantener ocupa
dos, al menos cuatro horas, a los presos, pues el resto del 
dfa se lo pasaban divirtiéndose como pudieran: jugando rayue~ 

la, e~briagáhdose o fumando mariguana. 
A manera de resumen puede señalarse lo siguiente: 
"la. Tiene dos departamentos .. 
2a. El patio principal es amplio, higH!nico y tiene sus 

piletas para que se bañe la tropa. 
3a. Los dormitorios y las escuelas son.an1pJjos, venttla-

.\ :··:; .. , 
dos y algo hOmedos. ~~· 

4a. Los separos son 
."' •' · .. · 

···.;;'-"' ,¡·•_,_ 

y hO 
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medas. 
5a. Los albañales de la prisión estan unos en corriente 

y otros no. 
6a. Los dormitorios de oficiales son desaseados, insalu-

bres, pésimamente ventilados, casi sin luz y la ventanilla 
que tienen dan a un patio que tiene mucho estiércol. 

7a. El común de la tropa es medianamente aseado; el de 
oficiales no tiene corriente y produce un olor nauseabundo. 

Sa. Los oficiales y tropa pasan las horas en el ocio, o -
en algo no permitido; la tropa, a excepci6n de las horas de -
escuela, nada hace bueno nt provechoso."( 28 ) 

Cesó en su funcionamiento al inaugurarse el Centro Mili-
tar No. 1 de Rehabilitación Social, puesto que los presos fu~ 
ron trasladados a ese lugar, mientras que la anterior prisión 
fue reacondtcionada para funcionar como Museo de Historia. 

3.1.9. SAN JUAN DE ULUA. 
"PRESO ME ENCUENTRO TRAS DE LA REJA 
TRAS DE LA REJA DE MI PRISION, 
CANTAR QUISIERA LLORAR NO PUEDO 
LAS TRISTFS QUEJAS DEL CORAZON 
Y NO ES LA BARCA NI LA FALUA 
LA QUE ME ESPERA EN EL ANCHO MAR. 
ES EL TERRIBLE SIN JUAN DE Ul.UA 
DONDE MIS PENAS VOY A PAGAR, 
UNA MAfiANA SALI APURADO 
EN EL BANQUILLO SE ME SENTO 
Y EL VEREDICTO DELIBERADO 
COMO A UN CULPABLE ME SENTENCIO 
PENA DE MUERTE PEDIA EL AGENTE 
IAYi CIELO SANTO LO QUE SENTI, 
Y LO CONFIESO SINCERAMENTE 
QUE COMO UN NI~O ME ESTREMECI1 
HACE TRES DIAS QUE A BARTOLINA 
UN PAJARfTO VINO A CA~TAR 
ERA MI MADRE QUE EN FORMA DE ANGEL 
A SU HIJO AMADO IBA A CONSOLAR, 

(28) Pena, F. J. "Cara.eles ... ", en Cri11Jinalfa, op. cit. p. 
499 .. soo. 



90. 

CUANDO HAYA MUERTO Y ENTRE LOS MARES 
VAYAN MIS RESTOS A DESCANSAR, 
UNA PLEGARIA AL SENTENCIADO 
OUE FUE ASESINO DE TANTO AMAR." 
. (DOMINIO POPULAR) 

El motivo de incluir esta fortaleza-prisión, ubicada en el 
Estado de Veracruz, entre las que hemos venido estudiando, to
das situadas en el plrfmetro del Distrito Federal, se debe a -
la gran relaci6n que tiene San Juan de UlQa con varios reos -
que de la capital fuéron enviados all§ a cumpfir sus condenas; 
adem~s, hay que recordar la enorme trascendencia que este Cas
tillo ha tenido en la historia general de México, vgr. fue 11~ 

mado "El Oltimo reducto de la dominaci6n espaílola". 
Su nombre se debe a que la isla en la que se encuentra fue 

descubierta por Juan de Grijalba en 1518, exactamente el 24 de 
junio, dfa de San Juan Bautista. 

Su construcci6n se inicia en 1535, por orden de Don Anto
nio de Mendoza, primer Virrey de Nueva Espaíla, quien tom6 en 
consideraci6n la ubicactan geograftca y, por lo tarito, estrat! 
gica.y decidi6 que en ese lugar era necesario contar con una 
fortaleza en previsi6n de posibles invasiones. La obra se ter
min6 en 1707. 

El Castillo se encuentra sobre un islote, en la periferia 
del puerto de Veraeruz, hacia el Golfo de México. 

Durante sus ya m8s de cuatro siglos de existencia ha desem 
peílado difere~tes funciones: Durante la dominaci6n espaílola -
fue centinela¡ posteriormente, Porfirio Dfaz en ·SU primer peri~ 
do de gobierno, del 5 de mayo de 1877 al 30 de noviembre de -
1880, ordenó que los baluartes de UlQa se convirtieran en pri 
si6n para maleantes y para sus opositores poltticos, funci6n 
que cumplió hasta 1915 ; ya que ese aílo, por decreto presiden
cial de Don Venustiano Carranza, se abolieron las prisiones en 
el Castillo, mencionando que ningan gobierno posterior lo debe
rla ocupár para tal fin; en mayo de 1916 el mismo Carranza en-
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treg6 el Castillo a la Secretarfa de Marina, para que lo con
virtiera en taller del Arsenal Nacional, para lo que estuvo -
dedicado hasta 1960, en que le es entregado al Instituto Na-
cional de Antropologfa e Historia, para convertirlo en atrac
ci6n turfstica y permitir la entrada al pOblico. 

Cuando prisi6n, fue de las más temidas: por su duro clim~ 
por las enfermedades, por 'el trato inhumano que se daba a los 
presos, pero sobre todo, por sus temibles tinajas o mazmorras, 
que tenfan nombres sumamente representativos: "El purgatorio", 
"El infierno", "La leona", "El potro", "El limbo", etc. "Cal! 
bozos que eran hQmedos e insalubres, toda vez que se encontr! 
ban bajo el nivel del mar y el Castillo de San Juan de UlQa 
habfa sido construido con piedra porosa que admitfa la fácil 
ftltraci6n del agua; cual si fueran catacumbas, se encontra-
ban en obscurfdad total, eran malolientes, faltos por comple
to de ventilaci6n, de luz, de aseo y con un clima insoporta-
ble. Entre las cuestiones caracterfsticas que del presidio se 
recuerdan•estaban las cuba~ que era el servicio de excusados 
y mingitorios, mismos que consistfan sólo en unas barricas 
que producían fuerte pestilencia por la descomposición de los 
ortnes."l29 1Eran tales las condiciones imperantes en esta pr! 
stOn, que se considera5a que "Todo prisionero condenado a PU! 
gar su pena en el Castfllo de San Juan de UlQa, era práctica
mente un condenado a muerte. 11 <30 l 

Entre las personalidades que podemos mencionar entre los 
encarcelados ahf, tenemos a Fray Melchor de Talamantes, el -
Lic. Francisco Primo de Verdad, Agustín de Iturbide, Felipe 
Carrillo Puerto, Ricardo Flores Mag6n, Jua~ Sarabia, el Lic. 
Benito Juárez, etc., así como famosos delincuentes, tal es el 
caso de JesOs Arriaga, mejor conocido como "Chutho el Roto" -

(29) Malo Camacho, G. "Historia ... ", op. cit. p. 130. 
(30) Casanova Kraus~, A. "Historia y leyendas. Castillo San -

Juan de UlOa", Ediciones Carlos Pellicer, México,1955 p. 
52. 
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o "El Bandido Generoso", por su afición a robar, siempre de -
manera. ingentosa, a los rico .. s, para distribuir el botfn entre 
1 os· necesitados'~ . 

;:<· '<·· •. , ):<{~5-~ =-_,¡ ,, e'~',,;; 

... iºfl,~-1Vi~·5'_;.v_·~'"'"',~-OR-"A-· ·.•_:ESTA CTTAno 
VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE 
DEL< AÑO MIL NOVECIENTOS 

. ·•· )jUE TODOS JENDRAN PRESFNTE • 
• , J.·.•0 YAHAN TOMADO POSESIUN 

Dí: SU:> EMPLEúS Rc.SPt.CTIVOS 
PE~SONAS rE INTELIGENCIA 
PRACTICOS Y MUY ACTIVOS. 

·EL PRESIDENTE LO ES 
E( SR. MIGUEL MACEDO. 
PERSONA DE INTELIGENCIA 
Y TAMBIEN DE ALTO RESPETO. 

Y LE SIGUE EL ViCEPRESIDENTE 
LICENCIADO AGUSTIN LAZO, 
DOCTOR FRANCISCO MARTINEZ 
MUY APTO PARA ESTE CASO. 

EL SEÑOR MARTINEZ BACA, 
YA TIENE SU HABITACION 
Y SERA QUIEN TENGA MAS 
CUIDADO CON LA PRISION. 

TRES PERIODOS HA DE HABER: 
PRIMERO, DESPUES SEGUNDO; 
SERA EL ULTIMO EL TERCERO, 
Y TODO ESTARA SEGURO. 

EL PRIMERO, iQUE DOLORi 
SERA DE PURAS TINIEBLAS 
Y SOLO AL CONSIDERARLO, 
SE DOBLAN HASTA LAS PIERNAS. 

CADA PRESO HA DE LLEVAR 
EN EL PERIODO EN QUE SE HALLE 
UNA GORRA DE COLOR 
QUE SU PERIODO DECLARE . 

. LOS DEL PRIMERO SERAN 
GORRAS TODAS COLORADAS 
Y LAS DEL SEGUNDO AZULES 
POR SUPUESTO NUMERADAS. 
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LAS DEL TERCERO SON GRISES 
CON SUS NUMEROS TAMBIEN 
DE MODO QUE TODO PRESO 
ESTE SUJETO A LA LEY. 

LAS VISITAS SERAN POCAS, 
NO SERA COMO EN BELEM, 
PUES SOLO LOS DE TERCERO 
CADA MES SE PODRAN VER. 

DE COMER NI QUE DECIR 
SOLO HABRA RANCHO NOMAS, 
FRIJOLES, ARROZ Y CARNE 
SERA LO QUE LES DARAN. 

ESO SERA AL MEDIODIA 
Y ATOLE POR LAS MAÑANAS, 
EN LA TARDE MAS FRIJOLES: 
iQUE VIDA TAN DESGRACIADAi 

EN FIN LA PENITENCIARIA ESTA YA 
ABIERTA PARA LOS PRESOS, 
VAN A COMENZAR SUS PENAS, 
ALLI SOLO HABRA RESPETO". 

En 1881 se habfa creado una com1s1on a efecto de reformar 
el Código Penal de 1871. Dicha comisión propuso modificar el 
sistema p~nitenciario. 

Así, en 1885 se obtuvo la aprobación y se comenzó a cons
truir la nueva Penitenciaria, la cual se terminó en 1897, sin 
embargo no pudo ser inaugurada sino hasta el 29 de septiembre 
de 1900. "Fue una ceremonia de mucho aparato y brillo: adornos 
en los balcones, gente en las calles al paso de la comitiva -
presidencial, bandas de mOsica, flores y vftores, discursos 
elocuentes; no faltll nada."( 3l) Tal acto estuvo a cargo del 
entonces presidente, General Porfirio Diaz Mori; el primer Di 
rector. fue el jurista Miguel S. Macedo. 

Había quedado ubicada en la periferia de, la ciudad de aquel 
entonces, al oriente, en lo que fueron los potreros de San Lá-

(31) Hiriart, Hugo, "La estrella de siete brazos", Archivo Ge
neral de la Nación, M~xico, 1982, p. 9. 
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zaro, cerca' de los llanos de Arag6n; se le asign6 el nombre -
- .... ··-.-.'.-,e---.·-,- --

de "Lecumberri", que conforme a su etimologfa significa: lu--
gar bue~o y nu~vo, debido a las esperanzas que de ella se te
nfan, peto al correr de los aílos se tornó parad6gico, pues 
fue asiento de los mayores vicios y de todo lo negativo que se 
pudiera imaginar, inclusive 11eg6 a conocerce como "El Pala-
ci o Negro". 

El sistema que adopt6 podemos calificarlo de ecléctico, -
puesto que toma elementos tanto del de Filad~lfia como del I~ 
landés, a la vez que usa del Pan6ptico. 

El mobiliario de las celdas, que originalmente fueron in
dividuales y que posteriormente fueron colectivas, con~istfa 
en una cama fija a la pared, un lavabo y un retrete, todo me
tálico; contaba con catorce crujfas, identificadas por las le 
tras de la A a la N, en las cuales se colocaban a los reos tQ 
mando como criterio de clasificaci6n el delito cometido. 

Lecumberri vivi6 sus mejores aHos durante la dictadura, -
tan es asf que fue considerada la mejor de América Latina en 
aquella época, Los problemas comenzaron a rafz del movimiento 
armando de 1910, en que, por las peculiares condiciones del -
pafs, la poblaci6n penitenciaria ~ument6 considerablemente, -
sin embargo, la g~ta que derram6 el vaso fue el traslado de -
los presos (as) de la Cárcel de Belén a Lecumberri, en 1933, 
ocasionando un perjuidical hacinamiento, ya que esto ocasio 
naba,. entre 'otras cosas, que "Tan numerosa y heterogénea po
bl aci 6n ocasionaba que los servicios de atenci6n para los in
ternos ... fueran diffciles e insuficientes; que ... las visi
tas familiares se llevaran a cabo en las celdas de los deteni 
dos,. en una inconveniente promiscuidad. 

No habfa departamento para visitas fntimas, éstas se lle
vaban a cabo en las mismas celdas •.. las cuales ya no eran p~ 
ra recl~si6n individual pues se les habfa agregado dos lite
ras más para albergar a tres detenidos a la vez, esto o~igi-
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naba que cuando alguno de ellos obtenfa permiso para visita 
fntima tenfa que suplicar a los dos compañeros de celda que 
se salieran para recibir a la visita, lo que provocaba mor
bosa curiosidad entre todos, lo mismo internos que familia
res visitantes."( 32 lEjemplo claro de lo anterior puede ver
se en el libro "Escuela de humo".( 33 ) 

Uno de los directores de Lecumberri por aquellos años 
de 1936, el Maestro Carlos Franco Sodi, manifestaba que Le
cumberri habfa cambiado "· .• de casa de correcci6n a casa -
de asfgnaci6n, de un lugar de trabajo a sitio de bacanales 
y holganza, de lugar de silencio a cuna de todos los están
dalos, de sitio de regeneraci6n a escuela inmejorable de vi 
cio, de prisi6n a hotel y hotel caro, sucio, malo y nausea
bundo, pues fétido es su ambiente porque el drenaje ha dej~ 

do de serlo y fetidez insoportable exhalan casi todos los -
esplritus que se cobijan bajo sus muros."( 34 l 

En realidad era asf, imperaba la mas alta corrupción, -
todo ten1a un precio, bastenos recordar a los "mayores" de 
crujfa junto con sus respectivos "comandos", las "fajinas", 
la no equitativa dtstribuci6n del "rancho", que por otra par 
te no era higiªnico, como antihigiªnica era la cocina y la 
panaderfa, las ratas, a cuya presencia -se dice- se llegaron 
a habituar los reclusos, la drogadicci6n en alto fndice, in
clusive los drogadictos de la calle se llegaban a surtir a 
Lecumberri, en fin, todo decay6 ahf, en el hotel más caro -

(32) Ojeda Velázquez, J. op. cit. p. 141. 

(33) Anaya Moreno, J.L. "Escuela de humo",, Editorial Diana, 
México, 1985, p. 69-79 

(34) Citado por Garcia Ramfrez, S. "El final de Lecumberri. 
Reflexiones sobre la prisi6n", Editorial PorrOa, Méxi
co, 1979, p. 23 y 24. 
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del mundo, en el mercado donde todo tenfa precio. 
Para imponer la disciplina existfan los famosos "apan-

dos" o las "3 Marias", sumamente temidos por los internos. 
Tal era la situaci6n allf imperante que ya desde el Co~ 

greso Constituyente de 1916-17 el Diputado Josª Natividad 
Macias solicit6 " ... que se destruyese Lecumberri y que de 
ella no quedara piedra sobre piedra, aunque se perdieran 
-decla- los millones que hab1a costado erigirla."( 35 ) O la 

' declaraci6n del 23 de abril de 1949 del entonces presidente 
del Tribunal Superior de Justicia, Luis Castaílo Morlet; "La 
sociedad esta interesada en que los delincuentes sean rege
nerados en la prisi6n y devueltos al seno de aquªlla, conver 
tidos en elementos Otiles, honestos y decididos a no volver 
a delinquir. Esto no se logra porque el penal de Lecumberri 
en donde toda inmoralidad y todo vicio tienen su asiento, -
es una escuela de crimen y el individuo, principalmente el 
delincuente primario que tiene la desgracia de ingresar en 
dicho penal, sale convertido en un criminal y con una peli· 
grosidad cien veces mayor de cuando ingres6."( 36 l 

As1 las cosas, durante el sexenio del presidente Echeve-
rrfa, ªste declar6 que al final del mismo, Lecumberri ya no 
deberla estar funcionando. 

De tal manera que el traslado de los presos (entre quie
nes alguna vez se contaron el General Felipe Angeles, Franp 
ctsc~ Villi o Doroteo Arango, Josª de Le6n Toral, el propio 
exdirector Miguel s. Macedo; ahf fueron asesinados Francisco 
l. Madero y Pino Suárez; otros presos famosos fueron: Greg~ 

rio C&rdenas, Jacques Mornard -el asesino de Trostsky-, Hi
ginio Sobera de la Flor, Enrico Sampietro, Elf de Gortar1, 
Adolfo Gilly, Sicilia Falc6n, etc.) se inici6 mandando a los 

(35) Citado por Garc1a Ra}nfre3,s>"El final de .. 11
, idem.p. 

153. 
' 

(36) Citado por Foix, P. oi>'. cit. p. 233, 
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sentenciados a la nueva Penitenciarfa de Santa Martha Acati
tla en mayo de 1976, y el traslado de los procesados a los -
nuevos reclusorios del Norte y del Oriente comenz6 el lo. de 
agosto de ese mismo año, y termin6 el dfa 26 del mismo mes y 
año, habi~ndose clausurado como prisi6n al dfa siguiente, a~ 
to que estuvo a cargo de su Oltimo Director, el Doctor Ser-
gio larcfa Ramlrez. 

Asf termin6 su historia "El Palacio Negro", que de haber 
sido la cSrcel m§s importante del pafs, termin6 siendo una -
verguenza nacional, una Universidad del delito, una antigue
dad, la menos atractiva de la cual todo lo que se escriba es 
poco, toda vez que sobre el tema existe una amplfsima bibli~ 
graf1a.C37 ) 

Como mera observaci6n señalaremos que, lo que antaño fue 
"El Palacio Negro" de Lecumberri, la carcel más temida y en 
torno de la cual existen leyendas varias, constituye actual
mente, por decreto de 26 de mayo de 1977, el Archivo General 
de la Nact6n, un centro de concentracidn, preservaci6n, in--· 
vestigaci6n y difusi6n del patrimonio hist6rico y cultural -
nacional, que conserva tesoros bibliográficos incalculables y 
que es sede de diversos eventos de beneficio colectivo; asi
mismo, lo que antes fueron los juzgados penales, anexos a L~ 
cumberri, hoy se encuentra establecida una receptorfa de ren 
tas de D.D.F. y un centro educativo (CONALEP). 

(37) V~r. Adato de !barra, V. "La c&rcel de Lecumberri vista 
por un juez"; Anaya Moreno, J.L. "Escuela de humo"; Be
doya, J.R. "Infierno entre rejas"; Cfr~enas Hernández, 
G. "Adiós, Lecumberfi"; "Celda 16" y "Pabell6n de locos" 
Coletti, A. "La negra historia de Lecumberri"; Carcfa -
Ramfrez, s. "El final de Lecumberri. Reflexiones sobre 
la prisf6n"; Stcilia Falcón, A. "El tanel de Lecumberri" 
etc, 



3. 2. ACTUALIDAD PENITENCIARIA MEXICANA. 
3.2.1. RECLUSORIOS TIPO;· . 
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. ·.''LAS SOCIEDADES CIVILES DEBEN ESTQ 
·~·DIAR'lOS MODOS PARA CONSEGUIR QUE 

·• LA PUNICION CORRIJA. 
;~ • PERO DEBERIAN ADEMAS ESTUDIAR 

.. ··. LOS MODOS PARA IMPEDIR QUE LA 
> PREVENCION CORROMPA" 

>? . •·.·.··· .. · (FRANCISCO GARRARA). 
Aún cuando.él)D~.ÚGustavo Malo Camacho( 3B) afirma. que la 

,, :.. ,. - . -- . - - -·· . . 

ciudad de ~léxiC:~cuE!nta{concuatro reclusorios, ravérdad es 

~~:t~~~oii·~~e}fi:~fiE?cl~s-f~i_o5queE!xisten actual~e;t~ en el -
- - ="-.,.,~,·-·· -·-=-~::=:--~,;~,...=.-=-'7~._-:o,-'',' -¡~-- -"-_' 

- ~~ ::~<&~f:·~·k~:ie:. .. ~~;; ·~"' '•" 
'. -~{~ ¿~_-::·, , ,_ v·-· - ._, ·--

·"'"'":io'· :~·:_'"-c.-t\:._~;_-6_ <\~ :::.::~~ ... ~·;-}:';_ -

Xalpa, ~xacta~enteiéÍJ\]á;E!.sqlJina que forman las calles Martí 

; : ';: :',:iü~:1l~i~~~1~i~~~;~~;e A:: : : s :: n ::.:; :; : t ;•:::os 
dos grandes h~mbl"e{:¡.·,~1i:.p)°'i.~~j'·~·~eel.los redactor del Código 
Pe n a.1 de 1871; i'n,c1ysivé· cd'~o·~; dO. c amo C6 digo. de Ma rt,1 nez de 

::::::~í:t~;i~i~r ;~~i;~li~~¡~i;~~f ;::~::m:~i~~¡¡~m:::;:: 
·~· \:.:'.'..:.:~'. ~ ./,, e:·,:::,~~,?];.~:<.~.' , , <-~ ... , t''- -·>· , .¡_ <· ·"' · .. , ,. ~,-1_>>;:· ·:· . . : 

( 

38

) ~7i~~!;~~~;~t:l~f f ;füf ~1~1';~:'!tt~it~~i~t!~~:; '. :;;: 
··-
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además, en el interior del reclusorio que comentamo5;, a la 
entrada del edificio de g'obierno y vigilanci~(;se>puede apre-

" . -· - ' ,- ' - .. ,., ' - . .. . ' "' - . ' ·, ' '. . ' --/- .·· -- . . . -- - , -. . '' -. ' . ' ' 

en México." 
- (n los tre~· reclu~oriC>s sé;encuentl"~n los juzgados pena-

les: en el Norte están los .. juzgados del l al 14 del fuero co
man, y los juzgados 1, 2, 5 y 6 de Distrito; en el Oriente t~ 
nemos los juzgados del 15 al 28 del fuero común, y los juzga
dos 3, 4, 7 y 8 de Distrito;- mientras que en el Sur encontra
rnos del 29 al 33 del fuero coman y _los juzgados 9 y 10 de 
Di.strito. 

Estos reclusorios cumplen la funci6n prev~ntiva y se des
ttnan exclusivamente para procesados, tal y com~ lo establece 
el artfculo 18 constitucional y el 15 del reglamentó de los -
reclusorios del D.F., que fue publicado en el Diario Oficial 
de la Federación del 20 de agosto de 1979, y que es reglamen
tario del C6digo Penal, del C6digo de Procedimientos Penales 
~ de la Ley de Normas Mfnimas sobre Readaptación Social de 
Sentenciados. 

Estos establecimientos reciben la denominacidn "tipo" de
IHdQ a la uniforinidad que guardan entre 51~. l\cluafr11-erúe el Dj_ 
rector General de Reclusorios es el L{c; .ÁntoniÓ;Sáhchez Ga--
1-i:ndo, ampl;i_<l conocedor de la problemúfé:a·.ilerlitenéiaria. 

Las razones que dieron origen a eif~'~<_in"~ti:i~;_i'~nes fue--
ron: 

• ' V t ' ~ - , ~ ' - ' > ~ o•" '~ 

:;<-.:~:~:~-~:/f.::;·:~~~~ 'f.·.-::-.-: ·- _ . __ '; __ -. :_;-_~_:'-~;;_~~;¡f;~:~:.,~;~~-;~-~~;r/s;;;<-;.~;~~ _ ·- .:.;~1e.l:>:·~-
" 1. La{necesidad de nuevas instala.c,i~~e~,_qu_~)!P-~·rmiti eran, 

~ :; 0 d:u·:e~·~f::c~~ ~~;:: c;s ~u: e: :r:}Ui~-~-~~-f;~'.~~~füt:fi~I1g'1~: r p ~:c~ 
sados. 

, _ ---";-- i· :•o_:;:""-:~·~-;~' -.;, ~~'.;,-;_-·~---, 

: .. ~.-\' 

2. Poder valerse de inst~lacton'e's q~ehfcieran factible 
la apli.caci6n de los mHodos. modernos e~' materia de técnica 
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penitenciaria, para.una c:'orrecta chslficaci6n de los detenidos, 
de acuerdo con su personalidad C:Hminosa, asf>como también para 
un adecuado tratamiento d~ readap~~ción ... 

3. Obtener la mhtma $eguridad que dichos tip'os de instal-ª. 
ciones requieren por su naturaleza, sin necesidad .de recu~rir a 
los métodos de carácter represivo. 

4, Suprimir todas las practicas inconvenientes en el lrata
mtento de los detenidos, a los cuales se habla llegado e~~la a~ 
te.rior cárcel denominada Pal acto negro de Lecum'oerri, C39 ) . 

De acuerdo a las anteriores razones, tenemos que, la pri~ -
sión preventiva tiene como objettvos los siguientes: 

"a) Impedir la fuga 
bl Asegurar la presencia a juicio. 
~) Asegurar las pruebas 
d) Proteger a los testigos 
e} Evitar el ocultamiento del producto del delito 
f} Garantizar la ejecuci6n de la pena 
g) Proteger al acusado de sus c8mplfces 
h) Proteger al criminal de las vfctimas 
i) Evitar que se concluya el delito.tt(40) 

Independientemente de las anteriores, nosotros encontramos 
que nuestros reclusorios preventivos tienen los s{guientes ob
jetivos: 
- La custodta para indiciados 
- La pr~sión pteventiva de procesados en 
.,. La custodia de reclusos cuya sentencia no haya'causado ejec.!! 
toria. 

(39) Ojeda Velázquez J, op. cit. p. J47 •. 

·;o·-~-. , : :· ·. 
\·-~·;·· 

(40) Rodr~guez Manzanera, L. uLa crisf~ p~nf~e~ci~fif y los 
substitutivos de la pri'sión", INAClPE, Mé;{cÓ,~1984, p.37 

·-·,_,---=-,-;--'-" ··--, .•.: ,.,, .. ·,.:. 
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- La prisi6n provisional en el tPamite de extradict6n, ordenada 
por autoridad competente. 
- Conservar y fortalecer en el i~t~rnó la dignidad humana, asl 
como mantener su propia estimad6n y propiciar su superaci6n -
personal, el respeto a sf mismo y a los demás. 
- Readaptar al interno a la comunidad libre y contribuir a la 
preven~i6n de la delincuencia. 
- Ser cl medio en el que se resuelva el ejercicio legftimo del -
poder de la sociedad sobre el sujeto infractor convicto, prote
giendo los principios fundamentales de justicia. 

No obstante las amplias funciones que, como vimos, debe re~ 

lizar la prev~ntiva, se ha dicho que "En los reclusorios se a
tiende en primer lugar (a veces Onicamente), a la pacifica per
(llanencia en el internado ..• "( 4l) 

Para lograr las finalidades que hemos señalado los estable
cimientos cuentan con las siguientes instalaciones. 

Tribunales de justicia (juzgados) 
- Aduana pa~a vehfculos y de personas 
- Instalaciones de gobierno y administrativas 
- Estancia de ingreso (masculina y/o femenina) 
- Centro de observación y clasificación 
- Servicios m@dicos 
- Dormitorios (10) 

- Talleres 
- Area de servicios generales 
- Centro escolar 
- Areas de visita 1amiliar 
- Edificio d~ visita Intima 
- Servicios deportivos, recreativos 

(.41) Solfs Quiroga, H. "Sociología criminal", Editor.ial 
' ' ,·"' 

Porrúa, M~xico 1977, p. 296. . · · · >-

{_42) Cfr. Plano del reclusorio preventivo';tipo d¿f ó,f. en Ojeda 
Velázquez, J. op. cit. p. 378. 
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Todo rodeado por una,gran muralla de aproximadamente ocho -
metros de altúrá,:en la -qÜe se encuentran las torres de vigila!!. 

- '""::·' .. ,'·-!>,,_ ··.· . ·. 

cia. >. <. -

En lo .per~o~~l,' ~lguna. vez tuvimos oportunidad de conocer -
de cerca las ~nstalaciones del reclusorio Sur, y nos parecieron 
higiénicas, adecuadas, inclusive podemos aventurarnos a decir -
que son mejores a aquellas con que pueden contar no pocos inter 
nos en el exterior, de donde desprendemos que, bajo esas circun! 
tancias, la prisi6n preventiva pudiera perder iu caracter inti
midativo, es dectr, pensamos que ello pudiera dar lugar a una -
creciente prisionalización -con sus consecuentes efectos negati
vos- pero claro, solamente respecto de aquellos internos que, en 
su vida libre, no cuenten con las condiciones materiales que les 
ofrece el reclusorio. 

Alfonso Qutróz Cuarón1 cuyo nombre lleva el Centro de readap
tación social de la ciudad de Texcoco, Estado de México, afirma
ba: "Nuestras prisiones corresponden a la prisión-cloaca, a lu
gares de corrupción total que degradan y embrutecen al hombre." 
l 43 l Afortunadamente -al menos en .los reclusorios- creemos que 
la anterior afirmación no tiene ya vigent1a. AOn cuando el medio 
ejerce influencia sobre el individuo¡ ~o· necesáriamente todo el 
que entra en-']~fós lugares:_5-úe:.c~rrompi~o. Eso ya es cuestión 

- - '· . . . . . ' ·.. '• ·, .. 
individuaL 

En concreto, podemos mencionar·~<le ~stos establecimientos un 
aspecto positi\lo>y dos ~egativos:·.eLpo~itivo es que, a menos -
de 10 a~os' d·~;f~nciona~iento,constituyen un amplio avance peni 
tenciarioen.re'iac_icSn con,:la cárcel preventiva de Lecumberri, -
a la cual vini"erbn.a sJbstituir! mientras que los aspectos neg~ 
ti vos sori,juno:?01as:;asociacfones del ictuosas, tipificadas en el 
ar t f cu 1 o'Y5·4" lre:t"rc6cffg-?~-Pa'llaf, y a que compartimos aq ue 11 a opinión 

,;· ... º_;.: ·,'.< :,.:".L::: ·~ 
---- --.~<·-C•--

(.43) Cfr ... Revis.ta JurJdica Veracruzana, Septiembre-Octubre de --, ., . 

1959. 
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que dice que "Tal es asociaciones, que en otro tiempo alcanzaron 
organizaci~nesifefi,éal:ianotable;.hoy nacen en las cárceles, -
entre lo.s;ecyusos'i/?ara:áctuar al tl!rmino de la condena."( 44 ) 
El otro a~p~~to\:E!g.Íltivo es que causan daño al individuo" ... 
pues el süjeto g~neralmente debe formar parte de una colectivi
dad de aut6matas en que se le-priva de los escasos vestigios -
que le .. quedan de arbitrio -ya que no puede decidir, mfnimamente, 
su hora de despertar, qué ponerse, qué alimentos tomar y a qué 
dedicar sus actividades diarias -y cuando recupera su libertad 
se encuentra mlis desadaptado a la comunidad, por falta de expe
rienci.a y de ejercfoio de sus responsabilidades personales; mlis 
pervertido y sin ánimos de servir a nadie, sino con el entrena-
miento antisocial y el deseo de dañar a quien pueda, creyendo tQ 
davla en la impunidad y presuponiendo que podr& volver a estar -
preso. Entonces se vuelve a desbordar en conducta antisocial, o 
se inhiben sus iniciativas y su energfa sin encontrar salida po
sible, hasta otro estallido delictivo. 11

(
45 ) 

Para ter-minar, mencionaremos algunos de 1.os huªspedes que, 
en su corta vida, han albergado ya los reclu~oriós y han acapa
rado la atenci~n de la opini6n pOblica; as~ tenemos a Caro Quin 
tero, a "DonNeto", } Jos!! Esparragoza, a Ríos. Ga 1 ea na, a Ram1-
rez L imB~·~ -.lofii Se/rtno\~·uEldnegro 11 -Arturo. Ourazo Moreno ( i i ro 
ntas de.la,c'.~)~~i),.·.~6-~és_(que ha habido de todo, desde delincue~ 
tes excepc{on.~fes·h~~ta"se~vi•dores públicos(?)". 

3 .2:·2,;:CENTRO\-~{MENIL DE REHABILITACION SOCIAL DEL D.F. 

::::!:~t:t~?;i~~f ~j\¡'.rt¡ji~i~~r¡:r:::::; :: e:: t::::· ::::: .::: :: 
' ,;-;;!•:'<< .- ,~.\.. . "' ;¿,,.,;._./: :;.; >.\:;;>"·:>< .. -_-_: . _,._ 

-----~-·'- ·.'.~;:·,0;:';f·. ,,, ' ·:>.;>{:-i:·~ 

~ :: ~ ~:~t:t~~;i;t¡r~~7:~~r1}~13R:~;~~,s~.~i :~~~; 661. 



104. 

mente dejará mucho que·deseal" .. (n()sotros.somos los primeros en -
aceptarlo, .. pero ta:verdad es qué.J1os r'esu.lt6 prácticamente im-
posible ()b~eie.i:\fde~·al~Uni'.man·¿r_a;!·.1c~hocimiento sobre la forma 

::;;¡¡·~;¡i1~!!11!!ll~lli1ll;~1¡1¡~¡:~;~lij¡~::;~:¡~¡:¡~¡¡;:; 
namiento·penal•'.El['.;~:c1;;ficiose}Jnauguró el 11 de mayo de 1976, 

que d: ~ :¡~(~:~~!+~~f~ft~~tK~g}}~}i~~;'.~~d8 '.de funcionar corno Cent ro m! 

di.co pari'los?recl~s'ori°:sf.siú.argumentó que ello se debió al 

~ ::';::tG}t~t~~~~~1;~~M1t*-:M:·~; ;:: ,:":::~::.:: 1 
::: ;::":, ~ 

ri.o, ·.··· <).};§·~s';>, 
En el.:edtff<:J:<üjq_u~;se::usó. como Cen.tro mt!dico es donde actual 

mente s.e·}~_c:Mi1:ti;f;~):(~RJ;~-~r°:'·~!.ementl de reftab.i li taci~n social .. 
El pri¡ner•:pát'faJoéJ~;nuestroartrculo l8 · consti'tucfonal es-

::: 

1 

: ::~¡~¡,:;~~f ~!~~i~~f i.Rr~;,¡~~1~i~l1::~,¡.!~F;:¡: :: :: : : :!m; ~ ~ 
:;m::::~::[t~~~1f :~~ti~~~~tt~{í~H~~[1i;t;;~[c:: :: 1 : :je -
aun sa~1st~c~~/¡~,Q}:~·.~~a.n~o·a 111,u·j.~r~.s}s,e,}:~JJ,~r.e~ toda vez que en 
e 1 Centro fe'm:énil\s'EÍ ericüeh trañl,fanto;;:proc'e's~'da s como sentencia 

: -.'. ·. -._-- ~\-">:":' :-fr' ·:_·':~::,'. ·'·'.·:-~ ! (·,. :·~. J , •• _,~:: _:-; :;> .. ,·~ ~~-- :.;.'~:,<·-~·: ~t:h<'·' -~ /·.'\ ~ .! ·._! ,:.~:-·~,:~/ :···.".':·:.>j'. :·· ... -_ , -

das, esto és';;di'ého:cer\t~o:c.~mpJe"i';'silll'fFUneainente, con las fu!! 
c iones de\p risi 6~ p r~~eh t 1.\i~ ;,Yi'éte',~j ~ ¿uc16'n' cÍe .1 a pena de p r i - -
si6n. cómo pu~d~ observilrse<estec~ntrÓ~oristituye una flagrante 
violación a nuestra Norma fund~m~~t~i,' lo ,cual exige tomar inme
diatamente cartas en el asunto , puesto· que " ... la letra de la 
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ley jamás debe_ ser letra muert.a nfequivocada. 11
(
46 1 Mu.cho menos 

a nivel constitucional. 
En cuanto ·a su. ~istema,,se.c(iscutéjs)~~~ste.~C~nt.roi.es o no una 

institución abierta, puesto C!Ue .. partf~}P~<de':·afgunas de las ca
racterfsticas de ese tipo de prisJ~ll~~t47 Upú~~ 11 

•• •• en su ar
quitectura se puede observar que k~ exisJen: ;ejas o cerrojos e!!_ 
tre los dormitorios de las internadas, pero sl está rodeado de 
cuatro grandes muros con vigilantes armados en cada una de sus 
cuatro torres, amén de que la disciplina no está basada sobre -
el sentimiento de autoresponsabilidad de las procesadas y conde
nadas que se encuentran promiscuas entre si, sino más bien en c~ 

da una de las reglas personales que dictan las custodias, ya que 
aquél establecimiento carece de reglamento interno.~( 49 l 

En nuestra opinión no se trata de una institución abierta, -
sino de una pr1si6n preventtva femenil mezclada con un centro de 
ejecución de pena~, ofivtamente también femenil, los·c~~l~s urge 
separar para dar cumplimiento a lo dispuesto prir nuestra Ley Fun 
damental, 

3.2.3, CENTRO DE REHABILITACIONY READAPTACIONj1-SOCIAL 
PARA SE NTE N C 1 ADOS DEL O. F, , -;><~~:: ~,~~~·~':_ 

Sabemos que hubo un momento en el cual leéumb~-i~·iCera, a la 

:·::;,e:::•:,:;: ::;:i ;:, ~o :·~;::;N:K::»~~~i~'!~'f i~~f ;~}j¡ :'{º'~ 
los reclusorios preven~ivosNor'te,'yoriente,\quedando con ello 
clausurado 11 El Palació'Neg~o;,_(.4 9 l, d'e .lo anterior desprendemos 

que los sentenciados haof~~ sido trasladados previamente a otro 
•". ~"-"!_ t:-· -, . 

,' '_;~,- :··: :::/"::_.·_:·:, '.::· :·:, _- /;:.- - ·~ lugar. 

(46) 

(47) 

(48) 

(49) 

.. !.-, ___ ,. 

Carrancá y R/vas,· R. op. cit. p. 503, 
Su P ra, p,~~·:ci~:2~;2."c~ ;~~-' 
O jeda. VeJS~qúez; J'. op. cit. p. 95 
supra, ;·P'~~fgfj·sy.~97'i. 
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Al decir "previamente" hacemos ;referencia;ál año de 1958, 
y el "otro lugar". es •• ~rec·is:arn.~nle'.,eLC•e.~tro de Rehabi l i taci6n 
y Re adaptación Social· p~~:aS,~nf;n~i·~;~·o'~ ·de t Di st rito Federal , 
llamado por algunos<Insfftíit'.~\~l~~i·ll}~'j"·de Ejecucit!n de Penas, 
comúnmente conocido\cóm~/p~hTt~ri'~ia'rfa~de Santa Martha Acati-
t 1 a • · · ' .é /, ' .:~ 0¡~.::i)~i:;::•::'if ' ·' ·· 

>'·.y:·· ~:·.~:':~: ',. 

El encargado>desú.~c;~;~'s'.fi~hc~illn}fué el Arq. Ram6n Marcos, 

y se proyect6 · 11
• ''..~ ¡)a'f~·f~:~l~fü'tJ)?iT~JeLpeni te,nci a rismo mex i -

cano mediante el relev?''pa'rcfah~~e.yecum~erri, para alojar a 
los sentenc iados~·,í-C~?)Js~.'P';t{·~~:~~"oif'.El.~tor fue el Lic. Fl orenti-
no Ibarra Chaire's·. ···~··;·e-~< ''•~'·~~...c.'', ·· 

En cuanto a su~ubicact6n, diremos que antiguamente existla 
el criterio de que las cárceles dellfa~ estar ubicadas en las -
ciudades -de'ser postble en el centro, en la Plaza Pública-, 
por la cuesti6n de la prevenctt!n del deltto y el objetivo de 
ejemplaridad de la pena, stn embargo, al correr del tiempo y 

por cuestiones de expertencia(Sl) dicho ctrterio ha cambiado, 
de tal manera que actualmente se considera preferible situar -
las cárceles lejos de las ciudades~ tal es el caso de los tres 
relcusorios preventivos y de este Centro, que se encuentra en 
los lfmites de Ixtapalapa, pero aOn dentro del D.F., ya que 
se considera que así se-libera a la ciudad de un espectáculo 
poco grato -la cárcel- al mismo tiempo que se d'ota, al prisionero 
de un ambiente sano, s~ le pone en contacto con la naturaleza, 
contact.o que ~se esperai-'.debe dotar a la población peniténcia-
ria de higiene moral~•~<.~ 

(50) 

( 51 ) 

~,; ; i_ ••. ' •• 
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Esta instituci6n "·~. ocupa una superficie de 10,000 metros 
cuadrados con amplios espacios ... Además unos 30,000 metros cu! 
drados en la perife~ia para pequeñas industrias; el cupo es pa
ra 1,2000 a 2000 r.eclüsos; .Tienen servicios generales, serví- -
cios de observáción .. y dfagn6stico, sección m(ldica, dormitorios, 
talleres inclutda.'u.na pana:deda, una fábrica de acumuladores, 
zapaté"rta, imp~~nft·sárpfnteda general y de automóviles, he
rreda, cocina/lJJ1¡r~.e;s~llefa, espacios para campos de deportes 
tflltbol, bask~tbol/~t<::;}, biblfoteca, y otras instalaciones. 
(52) ·····'ce",•·-<·'•· 

Con 1il aritel"{or• descripct6n se deduce que esta institución 
fue la que,·en Méxtco, di6 la espalda al pasado y señaló la 
orientaci6n futura que debTa seguir. el paTs en cuestidnes pen! 
tenciarias, la cual continuada posteriormente con la consfruE_ 
ción de los reclusorios tipo en 1976 y 1979. 

,Asf vemos que " ... la Penitenciada del Distrito Jederal -
fué., en su hora, una prist6n de diseño excelente.,:t·¡i''vez riiuy 
se.vero-. 11 (

511 Sin embargo, ·el ti'empo no:h~pa·s.ad.o>~n l/ano,· son 
ya casi tres décadas y ya sufre deftcienc{a·s .. ·. 

En cuanto al ambiente que pri.va'.e~élestallleci.miento en -
cuestión, se nos informa que " .•.. ~\.tonCI de vida, acercándose 
más al justo medto, en el cualsée'ncuentra la virtud, se aleja . . . - ~'-' - ' . , 

por igual del tipo primitivo, p}orllTsC'uo, y del celular, eqtiili-
b.rándose con el de 1 a vida ·norm·¿¡{"p;Jro de todos modos, nadie 

dejarta de advertir, tan.;vtsftúe es, e.l aire forzado de la si
tuact6n, bajo e.l efectó'.co0ti'.~Jbde.coacci11n psico16gica de la 

, · · "-.·,,,~_.e;··' ;,/·:·!t!,--· ~ 

.·- }:_;·.:·,~, 1-'.Ji?_::f·c:.~.-.:;,·· -
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el orden y la disciplina son por lo general -
constantes; se practican ejercicios militares, deporte.s, juegos 
gimnásticos; funciona una banda de música y otrami}ftar forma
das por reclusos que han tenido que recibirenseii'anzrhasta de 
los primeros rudimentos m~sicales; hay orden •y'.\i'riihha. El cri 
minal comercio de drogas y de alcohol no ha pÓ~i,qt:•";g@dar abolj_ 
do, y tampoco han cesado las raterfas y las r.Íñas.:si1rí!Ü•ientas, 
que antes eran incontables, Aunque persisten ia~d~~i~~aldades 

_., \ .. ··:·· 

en el trato de los reclusos se va tendiendo a su· igualdad, Los 
servicios ml!dico, escolar y de identificaci6n dactilo.;antropom! 
trica han sido mejorados. Toda hace esperar q~e esta obra de r! 
generaci6n de nuestros penales continuará hasta su fin Oltimo -
aunque estemos lejos de reconocer que ello significarfa un ver
dadero ré~imen penitenciario moderno, el que apenas está en su 
inicio."(. 51 

En resumen, "Méxtco cuenta ya con una instituci6n penal di¡ 
na de exhibici6n hasta en sus últimos rincones, mientras se ale 
ja rápidamente el recuerdo de su antigua penitenciarta~ tan de
ficiente y hasta tan aberrante en muchos detalles."C55 

Podemos observar c6mo el prtncipal beneftcio que se señala 
tanto a los Reclusorios como a Santa Martha, consiste en el he
cho de haber mejorado las condtcfones tmperantes en Lecumberrt, 
sin embargo, es cla~o que aan resta mucho por hacer en lo que a 
prisiones y pristoneros se reftere; no obstante, ha~que merci~ 
nar algo importante, sumamente i'mportante~ con estas i.~s'tituc{o 
nes se di6 el pri:mer pas.o, :•,-.}~:,'>~.,:_;,,;:,:;·,~ -

-·-· . ~~:~)~: ?'';7~,-;;_ ·,_:~ 

(54) Bernaldo de Quir6z, c. "La nueva·'perítte'~"~1}~r,r~·l~~J¿Joi~~rf- · 
. : , . . .. :: .. . ·.,. . ":·>-.:: _e.:"~'::·~':':,:::.~w::·.~~;~·:i1·:~r,::··~:.o:z.~¿'·!.'-"tt ~:.·:'~:,;:.<'.:::~~ .;.' .:.<·':;>~·: . '.·· 

to Federal 11 
, en , Revista ju rJ~.i c·a iVe rac'rü'i~n·a'i'~tomo\IX •• ~No. 4 

ju 1 i o y agosto' de~:l 958~ 'p;.-35g'i.,'~----~:.~,~P;'¿·1~{-~-:~:;;;'\z+"iri.: ·· .. . · 
(55), Carrancá y Trujil.lo, R •. y;cat'ranc~_fr_~i·vas, .R. _ 11 c~cÍigo .Pe

nal Aríb'tado", 9a: ed. Edit'orfaT'P-él'rrlia-.-M~x~co i,~álp. 196. 
(.56) Bernáldo de Quiroz, c. ~,;. ~it. p. 374. 
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A las generaciones venideras. nos corresponde 11 egar a la 
meta. 

No v:::; 4; 1 1 ~ ~: l ~i: )~¿f; r ·~~o %: ¡,¡f a~gl .. ;,\~\jj¡J ist u~ o 

:: ":::::: r::: :: :: . i:. ::: ~:l :r;~~~~¡~~:u ff 1::~~~~'si:·~·· m1 '. 
cionúemos que en el añÓ Í905 el go·b·f~rno fede;·ál >ad~ui/i/ó en 
propiedad el archipil!lago,med.iante. la cantidad de $150,000.00, 
y por decreto del 12 de mayd de ~se mismo año destinó las Is
las al establecimiento de una colonia Penitenciaria. 

En cuanto a su superficie y ubicación "La Colonia Penal -
de Islas Marfas, está enclavada en el archipiélago del mismo 
nombre. El mismo, a su vez, está constituido por cuatro islas: 
la isla Maria Madre, con 144 km.2 de superficie; la isla Ma-
r1a Magdalena, con 84 km2; la isla de Marfa Cleofas, con 25 -
km2; y el islote San Juanico, con 8.33 km2, que hacen un total 
de 261.33 km2. La Colonfa Penal se encuentra situada en la is
la Marfa Ma.dre. 

El archipiªlago, a su vez, está localizado frente al puer
to de S11n Blas, en el Estado de Nayarit, a 110 km. de distan
cia.11<57) 

A ese lugar se J>Üecie.:11egar por mar, en buques d~'la arma
da que salen semanalm~nte, o por vfa aérea. 

De las islas, la Onica que está habitada es lél Maria Madre, 
misma que se distribuye.en nueve campamentos, qué son) 
- Campamento C.I.C.A. 
- Campamento Venustiano Carranza 
- Campamento Nayarit 
- Campamento Rehilete 
- Campamento Balleto 

{.57) Malo Camacho, G. "El sistema penitenciario •.. 11
1 º.P~ cit. 

p. 85 . - . . . '· 
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- Campamento Hospital 
- Campamento Morelos 
- Campamento San Miguel del Toro 
- Campamento San Juan Papelillo. 

De todos los mencionados el más importante e~~Balleto, in
clusive se le considera como el centro de vida ~e la'Colonia: 
es, en principio, el más grande de los campamentos, ahf se' ubi 
can todas las oficinas y áreas admfnistrativas, en cuanto a 
educaci6n cuenta con primaria, secundaria y c~legio de bachi--
1 leres -mientras que en los demás campamentos s6lo se imparte 
educaci6n basica-, cuenta con centros deportivos, donde sobre
sale la práctica del futbol soccer, recreativos, religiosos, -
tiene talleres, comercfos, una planta pesquera, panaderfa que 
surte a toda la isla, la embotelladora de refrescos, etc. En -
este campamento vive la mayorfa de los empleados de la Colonia. 

Esto que mencionamos es actual, pues recu~rdese que la is-
1 a en sus primeros a~os era sumamente temtda, se le llamaba ~ 

"La Tumba del PacHico" y se contaban infinidad de leyendas -
acerca de los horrores que allí sucedían; muestra de ello es -
que para poblar las islas hubo que recurrirse a las tristemente 
recordadas "cuerdas", que no eran otra cosa que traslados for-
zosos hacia las isl~s, mismo~ que se hacfan de manera imprevis
ta y, por lo regular, a media noche y siempre con grandes pre
cauciones, como aq'uella de atar a los trasladados unos detds 
de otro -de añf-·~'1;rnri,~b~~ .. y bajo estrecha vigi l.anda del ejér_ 
e i to . . ··. ~·: ;:_·;;(_;~~~,. ~-.·.-.·-~~¡·.::~·~(-~~:: .. .,. ~~-'.'.·i:·<\:,.· ,' · ·.- · · .}· ·.\ :-::.-.. \: :.·.\::-:_. . . 

~~:::::: 1 ;;¡~t~{~t~~}1:r¡{¡~~~¡c~~!~t~t~·~~~~W~~;:I:::: ::~i . 
pl inario, en l~s:sal in as,, el,r~gimen de cónducta impuesto con -
gran uso ,de pÓ,der,, 7,e,l:,ai~,l,ami'e:nto:en~~~ámpamentos .como el de 
as erra de ~o 1; l á~ e ce,ld a s:,de da stig'o, la~ de f i ciencias sanitarias 1 
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la convivencia con los peores maleantes, psicc'.lpatas, m.ulti- -
rreincidente's,habituales'irrecuperables .• eltr~bajo al sol, 
son otros .tantos, eleme~tospara la historia'de:,'1a~'<co10.nia, qie 
la hicieron t~rnÚle. y provocaron su C:onden~~·1 

•• f.?·.~·t'>C 
Sin embargo,'•esas condi'ciones han cambi;~'{;7:ff1Cisja ha e

vo l u e i ona do. paul atl'name n te, de un es ta bfec'im\~W?óirp'á'Y'a' la se - -

·, > _.·, ¿·:·' - ,'.:> ···~; .,~·."·· jO,:/~.\i:',~~,·:' .. ;::~~-\;.',';· 
y 

Carranza, res pe et i vamen te. · • ·• , .•o.~;'l'if~(:rn··;·;<,;;;t.'..>f;··~; ... ;, . , 
Asi vemos que el artfculo lo~:.·deW,,ri'i:í'gJ'ameb'.foi.'.inte'rior de -

~:n~ 0 ~ :n: ~9~~:~ !e~\~·:.i¿:•r:~ff:~~~ti~.~-~·~;~~i~i~~:~t;&~~J1::~~:!º ~n d :: ~ 
table e; m; en to. que. de. a·c ~~·~c1·º co'n .--1-a :_e:~; s-t i t~~ i'á~~· 6~Ne~a l de -

'.' /<~.'.; "~~ 

hasta donde_ res~l.t_e posi_ble, a los ·que privan·"en:Fás'pequeñas 

esa) Garc í·a.:)L)}~~:.··~:.' .·~-~;~:i-f .. pt<:4·:·:~~~~-1-:·,··."·.· 
:·,,,· 
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comunidades,rurales:o semiu~b~nas del continente. 11
(
59 ) O sea -

que es una .'' .. ,Lforma queoper~i\l,el cu111plimiento d~-Ta, pena -
de prisión en condi~iones me·n_os rígidas que. la fórmula instit.!!_ 
cional cerrada. 11 (

6,D) ~ -· :· ., ·.- . - :. · ·, 

de 

(,59) 

(60) 

( 61 ) 

'-- ~ ' ! ' ~· ~ 

la prj_ 
238. 
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que en el estudio se cuenta tambf~n con un namero elevado, so
bre todo en la educaci6n elemental .. En cuanto a los deportes -
ya mencionam()s que el más popular:. es' el futbol soccer, hay en 
la isla varfos equipos. En cuanto<¡f.fll vivienda es de dos ti
pos: unif~mflfar, para elcolono'que vive con su esposa e hi
jos (:lo cual ccinsti tu.ye: un 'estfmul o al buen comportamiento), -
y co'J'ectiv~>J>ara qufene~ ¿c)n s~lteros, Por lo que hace aidro
gas y bebidas al"coh6l{cas, su uso esta estrictamente prohibido 
y se considera que eso'es fundamental para que no E!xfstan pro
blemas en las islas, .lo que se relaciona con la casf núra-''el<i~ 
tencia de delitos, pues el promedio indica que casi nó existen 
hechos de sangre y que del itas como el ro.Do se dan, como máxi
mo, uno cada dos meses. 

Hay un gran ritmo de trabajo",,. lo.,que quiere decir que 
en la isla habfa una acti'vi'dad producfiva,encaminada a poder 
ser algQn d1a autosufici'ente. ,,(G 2l?> .. '· 

Es probafile. que la buena niarch~''dé'la Colonia se deba a 
q.ue se apli.ca a su régimen tnterno~l~~·L.·é'g'qué'establece las 
normas mínimas sobre readaptaci6n so.cial>dE!. sente.nciados. 

En cuanto al sistema que se si'gué.en í'a.ColÓnia tenemos que 
no es uno s6lo, sino que es una mezcra!:~2c1e~t~r~s~ss'Ts

0

If€as;Vea-
mos: ,;La ejecuci'dn de la pena prt.~at{J;:d·~rf'a';i:tB;·~-~tad, está -

la cuarta parte de la éj~'bú'ci'61fde la ·P~~~\ydébedurar de uno 
a seis meses' con la condilf§tn'cié ql.Íe él. dÚenfdo tenga una bue 
{62) Ibañez M. "Prefie~o~l infierno", Edito~ial Diana, México-

1982. p. 153 
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na conduc.ta. El retroceso del segundo al primer perfodo, viene 
utilizado como una sanción disciplinaria. 

Por últi~o~se·aplJ~a el sistema pfogreslvo Irlandés: al fi 

¡!t'. ::!::;:itfü~~~f~lit:~f ¡f iliiliiil¡f t~l\t{·i~t1l~i :.~·~~ 
•. '' .·-< ~ .'.: .. _::·:-.·.::>_'. .. ··_·:-:··: _'._::~·· ·.··;,;:/_····_:_· :- ':'. .-/ __ - ;_··.· :·-_'. ;?. ~.-.. :··)'..'.·.~:.'<.. '\ 

De una manera·espectal','dur~nteJeil}sexenio de Luis Echeve-
rda Alvarez (1970-19Z6)/~úÚ.fr.~q~fd~Jn~m1e~te impulso a la re
forma penitenciari'a en.nu~~t·r~"~~is¡·l·~Colonia Penal de Islas 
Martas reci bi6 gran atenct6n, ;o~~~ todo des·pués de octubre de . . ... , . 
1972, cuando por pri'mera vez un P-re'sidente vis i't6 las islas• .,. 
escuchó las quejas de los colonos y manffestd su propOsito de 
hacer m~s digna y m§s humana la vida de quienes allt se encon~ 
tr~ban, En esa ocasión dispuso ".,. la regeneraci6n integral -
de las fslas, mediante la construcct6n de vivtendas y obras P! 
blicas de distinta tndole, uttlizand~ la mano de obra de los -
propios reclusos ...... y la cre.actOn de fuentes industriales pa-
ra aprovech~r las haBtltdades de los presos y los recursos de 
1 as ;·s las, 11 L54 l :::•-;,•20 .• 4 ;<;:·i. 

DiCl\a':VFttI !la~r.ec.~).c\Üf"tt.a'.ieni'do 1 os efectos deseados y .,, 
ahora l o~_.c<ll°'nos,goza.?iél~flll~Jore's;condJciones de. ~tda y de m~ 

(63) 

(.64) 

mos h-ai:e~· mls·•dfglla•y.··húmana la vida 1de<los reos 
rda";;Y.Ei~úsiÓ~,-Mé~ico, Ó.F; 30ae"tóct~br_e .. d 
"Reqenerarari Islas Martas" .. 

y, 

{Deb~ 

Echeve-
1972, 
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quien visita las islas por prJmera vez tiene la impres_tan de -
que se trata de un pequeño pueblo rural. y no una GolonJa Pena·l. 
Inclusive no ha faltado quien la califique como instituci~n 
abierta, debido a la libre circulaci6n de los colonos@rtoda 
la isla, pero la realidad es que se trata de un estable~irnien

to de máxima seguridad, como todos aquel los qué esl:án/ib'.deados 
,, ~··-»' ,,· . ·, - "'-~!~;' . ., 

por e:i mar, esto es, no hay rejasí murallas· u otró/fip·o~Y;Jef)re 
cauciones, sin embargo, la isla cuenta .con'imuros·dJ<~ag~uX'.i( 65 l

Como conclusi6n, podemos citar lo sigúfente: úh~:'ho~'j'cida -
calificado al dejar las islas dijo: "Sicyoohub'ie'~a"ien;fari:;esta 
escuela no ha.bria delinquido, 11 ( 66.l -· .... ·. ·; · ;··\)y·\.· 

Como colof6n no s6lo a este pUnto; sino.a todorel>capftulo, 
tenemos que "Méx 1 co puede con s; derars~>-~n:a\Le~§~R:~i6n.}or .ras .
nuevas leyes e instalaciones que ~Ul)q,~~tnsÜficien~es' aun, si 
lograron sacar al pafs de la.situ'a.c·i~n<~}§a.Jca en q'll,e. se encon 
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"EL FIN DE LAS PENAS NO ES 
ATORMENTAR Y AFLIGIR A UN 
SER SENSIBLE, NI DESHACER 
UN DELITO YA COMETIDO." 

(CESAR BONNESANA 
MARQUES DE BECCARIA). 

Toda actividad humana tiende a la realización de un fin, -
busc~ la obtención de un resultado deseado. Nada se hace sim-~ 
plemente por hacerse, Vgr. el trabajador presta sus servicios 
a cambio de un sal arfo a el estudiante lee por su af3n de apre! 
der, porque desea sup~rarse; el deportista entrena porque -qui~· 
re perfeccionar su técnica o porque quiere mejorar su condi-
cfón flsico-atlética¡ etc. 

De igual manera, las instttuciones que el hombre ha cr~ado 

persiguen una finaltdad. Asf, nuestra querida U.N.A.M. ti~rie -
como objetivo la difusión de la cultura, la enseñanza y la· in
vestigacidn; el Estado tiene, entre otras finalidades, .la :.de ,. 

proveer el beneftcto de la comunidad; etc. 
Asimi'smo, saoemos que el lio~!ire mismo.ha establecido a·10' largo de 

su historia, penas dfversas que, ollviamente, también persiguen 
una fi.nal i.dad. 

Veamos cuiil es son esos o5jet ivos- refi riéndi'.in-&itif~tWm~F-~men~ 
- . '" ·i· < ~ ·-- •" • •• ; ., 

te a la pena en general, para despu~s analii?ar; elltfÓrmii espe-_;:,,·_·_"··:::·--:1--·. -·-

cffi;:; :~i ~:~:~: v~e d:u:~t~::s:~~~mos que Don Manu~t~·{ Lard i -
:.'-····-.'' . 

zába1 y Uribe nos dice que el fi'n primero de toda2s:ij~:1é,,d.ad co!1 
siste en la seguridad de los ciudadanos y en la salud:de la R~ 

pública, lo cual debe ser el fin de las pe~as~-:d!}fi_~·~;o-bjetivo, 
al igual que el ejemplo para que quienes no\han:'.'?'1r~;g'ilómal se 
abstengan de hacerlo, es general, yexisten:;t·~~l:>~i'ª~.l~'Í;os'fines 
especiales, que consisten en la correp~i~~JiJ°~.~c~):;3~"~'j~ifr~-~ente 1 el 
es ca rmi en to y 1 a repara c1 ari-ae i/perJúi'cTci ;c-~u~~'.Cíó·~ tP 

- •.' ·,.:__:,·:, .,: ·. ,· .(·.~ :.--'.' ':. -~-·"=--::;~¡:_ ~:=:.:·~,/': ~~·:-.-- .~_~';,:~~ ~\: . .,, ··':,~·:-' "::. < _,.. _. ,·:~.- 7-. :; ~<·.:<':,:~: ;~; '' _; __ ;-: :::/,::: 
{l) Lardiz.1bal y Uribe; M.·ob; 'C:it>;~·:'<á';t';.Y.ás 
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Tambi~n se menciona que son tres los fines de la peria: el 
primero, la eliminaci6n o el aislamiento del. delincuente; el 
segundo, evitar el contagio de los demas .Y·~(;t'e-rCero {en· 
nuestro concepto el mas importante), cura~>c)', r~!J~n~rilr al in-
fractor.C.2' ·-·•···_ · f • · .· 

Podemos decir que ºEn general', ~~ 'a-fi.~m-a que los objeti-
vos de la sanci6n penal son la protecd'ian d~ la sociedad, la 
prevenci6n del crfmen y la refla1Hlitaci6n del delincuente'.'(3 ) 

1 

De los autores consultados, quien profundiza mas en este 
punto es Francisco Carrara, quien hos ensena que "El fin de 
la pena no consiste en que se haga justicia, ni en que el o
fendido sea vengado, ni en que sea resarcido el dafio- padeci~ 

do por él, ni en que s-e atemortcen los ciudadanos, ni en que 
el delincuente purgue su delito, ni en que se obtenga su en~ 

mienda. Todas estas pueden ser consecuencias necesarias de la 
pena, y algunas de ellas pueden ser deseables, pero la pena 
conttnuarta siendo un acto tno5jeta5le, aOn cuando faltaran ~ 

todos estos resultados, 
El fin primario de la p~na es el restablecimiento del or

den externo de la soctedad,,. El Oltimo fin de la pena es el 
bien social, represeni~ndo en el orden que se obtiene a merced 
de la tutela .dec-la~,ley~~jurfdtca, y el efecto del hecho de cas 
tigar se une con la.efusa que lo legitima."C4 ) -

Independferité~Jnt~'.:9e\o anterior, nosotros consideramos 

-----
(2) Cfr. Puent~;y:f.,:Á."Princi¡>ios de derecho'',<3a¿.eél .. Ed.!_ 

toriaJ;)a~i~·:•.Y.•C'ómercio~ M~.xico, 1947, p.-•-261/\,'r ·, 
(.3) Rico,,J}M;}•cH111en y justicia en Am~rica Latiná'i(i2a. ed. 

Siglo}xXÍ ~ditorés, México, 1981, p. 272 . 
,;:- ... --; 

(.4) Carrara,.f_."Pr-ograma de derecho criminal"·; vol: II, 2a. 
ed, Editorial Temis, Bogota, 1973. p. 68-72, 
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que otro fin princ.ipal de la 'pena debe ser la reforma del -
infractor. 

Ya visto el fin de las penas, pasemos a estudiar la fina-
1 idad de una sola de esas penas; la que en la actualidad es -
la más importante, la más usada, no Onicamente en México, si
no tambi~n en el extranjero: la prisión, 

[os objetivos de las penas -en este caso de la prisión
se encuentran en estrecha dependencia con el régimen socio-p~ 

lftico-económfco propio a las diversas etapas de la evolución 
htstOrica de cada pafs. Hecha esta aclaración, se~alaremos -
que la prisión ha evolucionado en cuanto a su finalidad. "Af 
tualmente la prisión se ha convertido en una institución so
cial con objetivos cada vez m8s complejos y contradictorios, 
Mientras que, en un principio los establecimientos penales -
fueron cr~ados para ofrecer una forma nueva de sanci6n, en 
una época mas cercana han tenido que aceptar la responsabili
dad de proteger la sociedad, de modificar la conducta y las 
actitudes del delincuente y de favorecer la reintegración so
ctal de éste. Más recientemente aOn, dichos establecimientos 
tntentan conctcltar objetivos contradictorios; dentro de 
e.llos, la responsabilidad del mantenimiento del orden yde la 
custodia suele estar en confli'cto con los objetivos del trata 
miento educativo, mientras que se espera que los reclusos ad
quteran un sentido de responsal:iilfdad en un medio donde incl~ 

so las actividades humanas más simples están reglamentadas y 
controladas."( 5} lNo resulta ésto contradictorio? 

La cita anterior nos describe el fin de la prisión, pero 
de manera muy general; es necesario ser más,concretos, sobre 
todo tomando en cuenta que la prisión cumple con dos difere~ 
tes funciones, segOn sea la prisión de que se trate (prisión 
preventi,y_a o prisi6n-pena}·Y1 Hgicamente, no podemos afirmar 
(_5} Rico, J. M, op. c"t-t. p;"277 
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que ambas tengan la misma finalidad. 
Prisión preventiva es aquella que se impone a un presunto delincuente 

en tanto se celebra el juicio correspondiente; en este momento no podemos 
decir que el procesado es .culpable del delito que se le imputa, pero tam
poco se puede afinnar que sea inocente, por lo tanto, es necesario mante
nerlo preventivamente prfsfonero~ la prisión como pena es aquella priva-
ciOn de la libertad fmpuesta por un juez penal en sentencia condenatoria 
resultante de la comisi6n de un delito. 

La prisi6n como pena debe cumplir fundamentalmente la funci6n de pre-
vención especial del delito(G), además de: 

"a) Restablecer el orden jurídico roto 
b) Sancionar la falta moral (reproche) 
c) Satisfacer la opinión pOblica 
d) Reafirmar la fuerza y autoridad de la norma juddica, 
e) Descalificar pObl ica y solemnemente el hecho delictuoso, 

(Además, seílala como finalidad esencial de la pena privativa de liber
tad, la enmienda y reclasfficación social del condenado), 11

(
7) 

Con respecto a la función de la prisión preventiva, ~sta ya ha quedado 
seílaladalB) cuando hablamos de los reclusorios tipo. 

Los autores se unffican al mencionar como finalidad primordial de la -
prisión la reAdaptación social del delincuente(9), aan cuando algunos men-

, ... _c.,_,', .. ,,,,, 

(6) Infra, 4.2. 
(7) Rodrfguez Manzanera, L. "La crisis penitenciaria .•. " ob, cit, p, 28 y 

29 

(8) Supra, 3.1.l. p. lOOy-.101 

(9) Crf. Carrand y Rivas, R. "Derecho penitenciario. C_árcel y penas en M~ 
xico", Editorial PorrOa, M1ixico, 1974, p. 468; Garda Ramfrez, s. "La 
Prisión", F. c. E. -U. N .A.M. M~xi co 1975, p. 48> Garda Ramfrez S. "El fi
nal de Lecumberri (Reflexiones sobre la prisión), Editorial Porraa, M1!
xico, 1979, p. 70;etc. 
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cionan que no se puede creer en la readaptación(lO) y que, inclusive, no -
es aceptable el concepto de readaptacidn.(ll) 

Para nosotros, la función punitiva debe lograr lo mismo que se prete!!_ 
de en el hogar o en la escuela, donde se prepara a los niños para su pos
terior incorporación a la sociedad, pero esta incorporación debe ser en -
tales condiciones que el individuo tenga la capacidad suficiente para de
senvóiverse en ese medio sin necesidad de recurrir a conductas antijurídj_ 
cas, es decir, la prisi'Bn debe preocuparse de que el sujeto que ingrese en 
e.lla no la abandonara saofendo mas: en cuestilln de delitos, que cuando en
tró~ m8s aan, la prtsflln deotera garantizar que sus "egresados" al vivir 
en ltbertad, lo fiaran apegados a los lineamientos que el Derecho establece, 
de. acuerdo a la moral y observando buenas costumbres. 

4 .. 2, LA PRISION COMO MEDIDA DE PREVtNCION DEL DELITO. 

lQ.ué es la prevencidn? 

"NO CASTIGAMOS PORQUE ALGUIEN 
HAYA DELINQUIDO, SINO PARA 
QUE LOS DEMAS NO DELINCAN" 

(PLATON) 

Esta es .evidentemente la primera interrogante a la que debemos dar re~ 
pue.sta, Veamos, pues, que si'gni.'fica "Prevenir.-Preparar, disponer//Prever/ 
E:vttar//Dificul tar// Adverti'r//Avfsar[/Precaver// Impresionar, preocupar/ /Or_ 
denar y cumpli'r las primeras di'ligenc1'as en una investi'gacidn o en un pro
ceso.//Impostlii.'litar la indfscfplfna o la insu5ordinacfdn, el delito o el 
desorden pOblico con medidas de seguridad y policía; o con el estableci-
mtento de sanciones penales pertinentes, cual realizan códigos, rcplamen-
tos·, edictos Y, liandos."·(12).Es en este Oltimo sentido que hablamos de la -
prevenctdn, " .•. prevenir es la preparacilln y disposición que anticipada-
mente se hace para evitar que algo acontezca, pero dicha preparación y dis 
posición nada tiene que ver con el curar,"(l3) O se~. con el tratamiento.-

(10) Cfr. Garcfa Ramfrez, S. "El final ..• ", op. cit. p. 156; Solfs Quiro
ga, H. ob. cit p. 270; López-Rey, M. 11 Criminologfa", Editorial Agui
lar, Espaiia, 1973, p. 371 · ... 

(.11 ) 

(12) 

( 13) 

Cfr. Rodr1guez Manzanera, L. "La crisis penitenciaria .• " op. cit. p.32 
Cabanellas, G. op. cit. p. 400 
López-Rey, M. op. cit. p. 321 
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La prevención no es más que el acto y efecto de prevenir, pe

ro dicha prevenci6n se puede manifestar en dos sentidos: general 

y especial. Por medio del sentido general de la prevenci6n es co

rno la pena actaa sobre la colectividad, cumpliendo con una final! 

dad pedagógica, ya que al amenazar con la imposición de una pena 
a quien cometa un delito, los potenciales delincuentes habrán de 

intimidarse y al imponer el castigo efectivamente a quien delin

quió, ejemplifica al resto de la sociedad que la, amenaza de la -

ley no es en vano, con lo cual la colectiv;tdad se abstendrá de -

obrar mal, pues no querrá sufrir en carne propia las consecuen-

cias juridicas del delito; en tanto que la manifestaci6n especial 
de la prevención consiste en que la pena deberá tener incidencia 

sobre el delincuente y lo apartará, en lo sucesivo, del camino -

del delito, esto es, gracias a la pena la sociedad recuperará al 

individuo que anteriormente se encontraba desubicado dentro de la 

misma, pues por medio de ella se habrá logrado la readaptación -

soci.al del delincuente. 

Con todo, hay autores que aseguran que la prevención es un -

mito, que no funciona, que no ha mejorado la situación absolutamen 

te en nada, que no existe en el mundo fáctic0Cl 4l ,lo cual compro:::

barnos con la siguiente afirmaci6n: " .•. la profilaxis del delito, 
como una operación de. constante limpieza, es s6lo una generaliza~ 

ción o una utopía de la criminología clínica que, al inflarse, -

flota por algün ti'empo 1 pa;ra un poco.grotescamente, hundirse des

pués en un vacío inmenso en el que lo ünico que resuenan s.on pa
labras y .palabras." ClS)_ 

Somos de la opinión de que no es satisfactorio conformarnos 

(14) Cfr. Marc6 del Pont, L. "Derecho penitenciario~', op. c.it. -

p. 652'."656. Carrancá y Rivas, R. Derecho PenitenCiari6 op. 

cit. p. ~}O_.y. 431 
(15} L5pez ;.. Rey, M. op. cit, p. 322 
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con saber que la prevenci6n carece de aplicaci6n práctica, ¿qué 

debemos hacer para solucionar tal situaci6n? Pues es obvio que 

ésta no puede, no debe permanecer en el estado en que se encue~ 
tra. Urge darle vida; es imprescindible que funcione realmente. 

En relaci6n a la prevenci6n del crimen se ha recomendado 
" ..• que ésta debe comenzar por el descubrimiento temprano de las 
tendenc'ias agresivas o antisociales de los j6venes. "(_l 6) Recome!:!_ 

daci6n que nos parece harto 16gica, pues si deseamos combatir al 
go o a alguien, lo primero que debemos saber es d6nde se encuen

tra ese objeto o sujeto. 

As!, una vez "Conocidas las causas del delito y sus formas 
de aparici6n, es menester prevenirlas. De esta suerte se está -

ante la urgencia mayor de la llamada política criminal, cuyo co~ 
plejo arsenal factico y jurídico debe destinarse, ante todo, a -

la funci6n preventiva, y ••. cuanto se haga por promover, plena-

riamente, el mejoramiento de la comunidad, incidirá sobre la pre 
vención del delito.''(l 7J Es esta otra recomendaci6n 16gica; ya : 

que conocemo& las causas hay que hechar mano de todos los recur

sos con que se cuente para evitar los efectos, pero ~cuáles son 

esos recursos? Todo puede resultar útil, todo lo que beneficie a 

la comunidad hará cada vez menos viable la aparici6n de hechos -
delictuosos. 

Pero no en todos lugares se necesitan todos los recursos. 
Ahora bien, ¿qué medios usaremos en cada lugar? En esta situa- -
ci6n es pertinente que establezcamos en qué zona es necesaria y 

en qué medida la prevenci6n. Al efecto existen.·.las llamadas áreas 

de prevenci6n, y "Por tales entiendo -die~ Í:.6pez-Rey- aquellas -

en que el hacer y deshacer social se manLUesta en forma acentua 

(.16) Marchiori, H. "Psicolog.ía crimin;l''>'S~a. ed. Editorial Po-
rraa,. México, 1985, p. 262. 

(17). García Railll'.rez, S. "Derecho pr~cesaTpenai", 3a. ed. Edito-
~- " - ... f . , - . t ',-,-.o 

rial Porrda, México, 1980 1 p~ 47 y 48: 
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da y en las que1 por necesidades históricamente determinadas, la 
política criminal debe concentrar su atención y acci6n, sobre t~ 
do a efectos de prevención. Dichas áreas no se hallan claramente 
delimitadas, son numerosas y reflejan procesos de causación cuyo 
mecanismo y extensi6n raramente pueden establecerse, y que, si 
son establecidos, no son constantes ni resulta fácil entenderlos. 
Todo ello dificulta la prevención del delito." U 9l 

Ahora que ya sabemos de la existencia de de,lincuencia poten
cial, de las áreas donde se desarrolla, ¿cómo la vamos a prevenir? 

Consideramos que sería adecuado recurrir a la experiencia para 
tener así un punto de referencia que nos serviría de meta para -
partir. Así sabríamos que "Cuidar los métodos de enseñanza, evi
tar la deserci6n escolar, investigar el ambiente hogareño, modi

ficar éste con la participación de los familiares, formar clubes, 
orientar la actividad profesional, educar la sexualidad, separar 
a los individuos dañinos, crear clínicas de orientaci6n infantil 

y hacer correcta labor en los tribunales e instituciones para a
dultos y menores, son pasos que se dice tuvieron ~xito preventi
vo de la antisocialidad. 11 ll 9l Nos preguntamos ¿cuáles de losan

teriores métodos se usaron alguna vez -o se usan- en México? 
Las anteriores son s6lo algunas de las maneras de lucha con

tra la delincuencia~ no son todas, pues sabemos que cualquier a~ 

tividad que redunde en beneficio de la comunidad es parte inte-
grante de la ~revención, sin embargo "Entre las medidas de pre-
vención de la criminalidad hay que subrayar la importancia de 

los servicios de protecci6n social y de saneamiento del medio. Es 
indispensable adoptar medidas apropiadas para que los cambios ec~ 
n6micos y sociales no tengan como resultado la miseria de gran -

(18) op. cit. p. 326 

ll9) Solís Quiroga, H. op. cit. p. 274 
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parte de la poblaci6n, para que las familias de las regiones en 
vía de desarrollo sean alojadas e instaladas convenientemente, 

para que desaparezcan las chabolas. Tambi~n, hay que hacer aume~ 
tar el nivel econ6mico y cultural de la poblaci6n y preservar la 
salud de los niños, frenar el proceso de urbanizaci6n, reglamen

tando las migraciones hacia las ciudades, evitando la constitu-

ción d~ grandes nGcleos urbanos y conteniendo los disturbios so

ciales e individuales que resultan del defecto de adaptación al 

nuevo medio; desarrollar en las. grandes metr6polis los servicios 
de asistencia social y crear programas más complejos de seguri-

dad social; procurar empleos para los que lo necesitan; proteger 

a la familia y a la infancia; reformar la policfa, el sistema j~ 

dicial y el r~gimen penitenciario; y, sobre todo, conseguir que 

la población sea m&s comprensiva hacia los antiguos reclusos." 
(.20) Nuevamente nos preguntarnos ¿cuales de estas medidas se pra~ 
tican en nuestro país? Por el contrario, nuestra realidad es mu
chas veces opuesta a la recomendable, aGn cuando se ·ha intentado 

remediar esa. situaci6n, pues desde 1929 el país cuenta con un o_i:: 

ganismo oficial creado precisamente para satisfacer esta necesi

dad, dicho organismo actualmente es conocido como Dirección Gene 

ral de Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social 
(_211_, pero, desgraciadamente, no ha obtenido los resultados de-

seados., aun cuando ha organizado cursos anuales de selección y -

capacitación de centros penitenciarios y cursillos intensivos de 

actualizaci6n. Lo anterior quizá se deba al conocimiento limita

do e imperfecto que seguramente tiene dicho organismo de nuestra 

realidad; a que se ha concentrado el esfuerzo de asistencia y -
protección en los nGcleos urbanos m&s importaEtes, con el conse-

(20) Rico, J.M. op. cit. p. 297 

(21) V~anse los art1cufos 673 y·674 ·del C6digo de Procedimientos 
Penales para el ói~trifo ~ederal. 
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cuente descuido a las zonas populares o marginadas, que son las 

que con mayor intensidad requieren dichas atenciones; y a que -

las necesidades son enormes mientras· que la capacidad de asiste_!! 

cia y protecci6n son limitadas, lo que Órigina un desequilibrio 

negativo. 
En pocas palabras, la prevenci6n no funciona porque no se han 

combatido las causas y, por lo tanto, el efecto, en este caso el 
delito, no ha podido erradicarse, "Es indudable y elementalmente 

16gico que s6lo se puede prevenir eficientement~ un fenómeno, -

combatiendo sus causas ... 

El panorama real es que se desconoce la intensidad y la ex

tensi6n de la etiologta prevalente en un medio concretar y como 

consecuencia la labor preventiva no es de fondo ••. 

Nada se hace por darle fuerza efectiva y permanente al ho~ar¡ 

y no se educa en las escuelas, sino s6lo se enseña; los gobier-

nos permiten que se siga impulsando comercialmente el alcoholis

mo; y no se hacen obedecer las leyes y reglamentos vigentes, ni 

se educa a los funcionarios para lograr su cumplimiento. Con crl 
terio pobre y anticuado se sigue vigilando la infracci6n de los 

i:;eglamentos· como fuente de ingresos, o para imponer castigos, a 

pesar de haberse demostrado la inconveniencia de su aplicaci6n 
generalizada. 

Por lo tanto, no es verdad que se prevenga la delincuencia 
específicamente considerada. 11 122 1 

"La .realid
0

ad social nos demuestra que la criminalidad no ha 
disminuído, a pesar de todas las clases de penas y sustitutivos 

penales que se han aplicado. Es que se ha excluí.do la más elemen 
tal lógica, al no investigar ni combatir sus causas, 11 123 ) 

(22) Solí.s Quiroga, H. op. cit. p. 270 y 271 
(23) Idem. p, 302 y 303 
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Ahí tenemos la gran importancia de conoce.r las_ causas del delito 

y remediarlas antes de que se concreticen, en lugar de s.ancionar -

sus efectos. 
consideramos que es de fundamental importancia, imprescindible, 

que el Estado ponga atenci6n en los individuos que aan cuando no 
han comt;?.tido hechos típicos, sean proclives a ello, con la finali

dad, precisamente, de evitarlo. Además de que la prevenci6n, para 

ser acordes con las ideas modernas, debiera tener muchísima más i~ 
portancia que la represi6n del delito y el tratamiento del delin-

cuente .. 
4.3. LA PRISION COMO MEDIDA REPRESIVA DEL DELITO. 

"SI PUEDES, BORRA DE TUS CODIGOS 
LEGISLADOR, LA PALABRA "CASTIGAR", 
SINONIMO DE VENGANZA E INJUSTICIA. 
Y SUSTITUYELA POR LAS EXPRESIONES 
"PREVER" E "IMPEDIR" 

(PI'rAGORAS) 

"NO ES POSIBLE DESHACER UN DELIT.O Y/\ 
COMETIDO, NI LOS DOLORES Y TORMENTOS 
MAS ATROCES SON CAPACES DE RE\'OCAR 
DEL TIEMPO QUE NO VUELVE LAS 
ACCIONES YA CONSUMADAS." 

(.MANUEL DE LARDI ZABAL Y URIBE) 

Pp_ra tratar e.ste tema debemos tomar como punto de partida lo que 

nos s.irvi6 de coi~f6n en el punto anterior: no hay preye11ci6n del 
delito. 

Luego veremos el significado de las vobes• "rep~iriif~;,/~ ,,'.'r~pre-- ' '' - . ,.;.·~-- '._, ;'\~j:, .. ·<;:~·~:·;ú~- -,, 

si
6

n:~P.::~~r. - "Contener, refren~r'..¡¡b~~{n~~,·~~j~:f~·;;•;J·{~~ pasiones 

propias o los impulsos ajenos.//sbfbC:~r\lh~ subv~~si6~ pblíÚé:a o 
' -' - - -.... '.' -·: ' 

social. Imponer una sanci6n. -

Represi6n.-Acci6n y efecto de represar y reprimir.//Modo esp~ 
cial, y más o menos violento, de contener el descontento o la re

beldía; de oponerse a las alteraciones del orden püblico, desde -

una protesta verbal o gritería hasta una rebeli6n. La autoridad, 
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sin ceder en sus atribuciones, sin excederse en sus derechos, de
be reprimirse al reprimir; pues, donde acaba la justicia, conclu

ye la represi6n y empieza un delito grav!simo: el abuso de poder 
••• 

11 <
24

> el vocablo represi6n responde mejor a su fin, que es pr~ 
cisamente el de reprimir (~almar) todas las fuerzas excitadas.,. 
por el espectáculo de la comisi6n de un delito; reprimir, no las 
fuerzas físicas del delito, las cuales, una vez ejecutado ~ste, -
han recorrido ya irrevocablemente su propio camino, sino reprimir . 
las fuerzas morales objetivas· del delito .•• ; reprimir en el deli!:I_ 

cuente la audacia que en ~l surgiría por motivo de la impunidad y 

que lo excitaría a la repetici6n de ulteriores ofensas al derecho 
reprimir en los mal inclinados el impulso natural de la imitaci6n 
que hay en el hombre y que lo estimular!a a hacer otro tanto ••• ; 

reprimir en los ofendidos el impulso a la reacci6n contra el ofen 
sor." <.25 > 

Hemos visto lo que significa represi6n y, algo aun más impor
tante, cuáles conductas merecen ser objeto de ella, sin embargo, 

no sucede as!, esas no son las s·i tuaciones que se reprimen, sino 

otras muy diferentes, ¿cuáles? Veamos dónde es realmente donde se 
ejerce la represi6n. 

"La funci6n tradicional de los tribunales en lo penal consis

te aún hoy en traduci; oficialmente la reacci6n represiva de la -
sociedad contra el fen6meno criminal ... diversos hechos demuestran 
que existe aún una tradici6n represiva en los sistemas penales: 
persisten~ia de'la cqnvicci6n de que castigar es un deber, tradi
ci6n de la pena-castigo, ausencia de un r~gimen intermedio entre 
las penas clásicas y. ias medidas de educaci6n y prevenci6n .•• 11 <26

> 

Podemos darnos cuenta que es en los tribunales penales donde 

(24) Cabanellas, G. op. cit. p. 162 

(25) Carrara, F. op.~~cit.~P•. 71 
(.26) Rico, ,J .M. op; c~t~. ~. 260 y 261 
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aparece la represión, cuando no debiera ser necesario que el suj~ 
to llegara a un tribun~1c'.6(hub:lera s:i:d~ obj~to de una medida pr~ 
ventiva. Insistimos: laf~~re~.ióri·a.patecé e~:·ausel'lcia de preven-

ción. 
Veamos ahora que nuestro procedimiento penal está dirigido di 

rectamente a la represión. 1'La posible existencia de un proceso -

penal preventivo, junto al proceso penal represivo, al que este -
CU:rso se dedica, .. 0 t 27 l Ahí tenemos como uno de los maestros más 
renombrados en la materia, alguien que, como pocos,·es conocedor 

profundo de la problemática penal y penitenciaria mexicana, está 

aceptando que nuestros juzgados penales son esencialmente repre-
!?.ivos. Más adelante nos dice el mismo autor: "Surgido el delito, 

las disciplinas no normativas deben proveer a su indagación y peE 

secución, ancilarmente, esto es, para los fines jurídicos perma
nentes. 0 t29l Otro eminente Maestro comparte esa opinión al seña-

lar: "No se requiere tener conocimientos especiales para compren
der que el procedimiento penal tiene como idea fundamental la im
pqsici6n de un castigo ••• 

Tanto la doctrina como la legislación buscan sustituir la pa

labra castigo por otros términos que hagan pensar en el reajuste 

social¡ pero, cualquiera que sea la finalidad que se persiga 

con la privación de la libertad, ésta es de por sí una pena -

que, infligida al condenado, implica un castigo. Aunque el sujeto 

esté siendo rehabilitado, readaptado o reacondicionado, su situa

ción personal es de cautiverio y, por tanto, la idea de ~astigo -
no puede desaparecer." (29 l <\; 

No hay lugar a duda: nuestro sistema penal.e~ }ei;r~~ivo. Debe 
mos admitir que, en materia penal, el. legislador. c\lill~íe exclusiv~ 

- ':':~'-~).-) '~ -':: .--·;., :- < 

(27) García Ramírez, S. "Derecho prócésar:;;u, ·op; cit·. p. 28 
(28) Idem. p. 48 

(29) Briseño Sierra, H .• "[l enjuiciamiento.penal mexicano", Edito 
rial Trillas, México, 1976, p. 14 y lS 
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mente la funci6n tipificadora, es decir, describir las condu~tas 

que van a ser consideradas como delitos; el juzgador determina -

cuándo la conducta ha resultado t!pica, antijurídica, imputable 

a un sujeto que finalmente result6 culpable y, como consecuen-

cia, le debe ser impuesta una pena; y la prisi6n es el instrume~ 

to de esta represi6n, cuyo efecto más importante es que logra vo! 
ver " ••• legítimo y natural el poder de castigar."( 30J 

Pensamos que no resta nada por agregar, pues "Ya en todo el 
mundo se ha reconocido que los establecimientos penitenciarios, 

organizados exclusivamente para castigar, tienen resultados nega 

tivos e indeseables, más que positivos y readaptadores."( 3ll Lo

anterior no puede ser de otra manera, ¿qu~ otros resultados pueden 

esperarse con un C6digo como el nuestro, más represivo que pre-
ventivo? (3 2) 

Estamos totalmente de acuerdo en que "El camino para la solu

ci6n del problema de la criminalidad no puede ser el represivo; 

la tendencia criminol6gica general tiene que ser la prevenci6n •. " 
(33) 

4.4. EL FRACASO DE LA PRISION. 

"EN LOS MUROS DE LA CARCEL 
HAY ESCRITO CON CARBON 
AQUI EL BUENO SE HACE MALO 
Y EL MALO SE HACE PEOR. " 

(CANTAR). 
En el cap!tulo segundo vimos c6mo naci6 la prisi6n, que en 

aqu~l ent~nces een!a la misi6n fundamental de substituir a las pe
nas corporales, principalmente a la de muerte; misi6n que cumpli6 

ampliamente, pues aquel tipo de penas ha quedado ya como una pági

na negra en la historia de la penolog!a y ahora se usan -cuando 

se usan- s6lo de manera excepcional; mientras que la pena privat~ 

va de la libertad es la más difundida. En lo personal, nos atreve 
(30) Foucalt, M. op. cit. p. 308 
(31) Sol!s Quiroga, H. op. cit. p. 270 
(32) Cfr. &ldr1'.:guez Manzanera, L. op. ci.t. p. 16 y 17 
(33). Rodrtguez Manzanera, L. "Críminologra" op. cit. p. 509 
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damos a afirmar que, inclusive; la prisi6n no• füiicaÍnE!ntE! se . usa, 

sino que se abusa de ell~'; ~n óti6iÚ~lnC>s: • 11 
•• ; •• el.Ilerecho Pe-

:::.::':. •:::;:.::,~·!~?~~:i~:1:~~i~i~~~!~~dt;t;?~;{~::: ::r la 

DELITO + 
DENUNCIA 

o 
QUERELLA 

+ 

'"~f> < -";,, ·~~.~~·.::.:<~ : -~-~·.'~.-:· ~~ ~--,.,..;/~.-~-~~~: ., 
'' . "' .. ~ .. • •;'•• ' r-

AVERIGUACION 
PREVIA 

·-.· .. ~~6c.Esd;:• 
+ PENAL\1i( = "X" TIEMPO DE 

PRISION 

Con esta gr&fica pretendemos dejar en claro que, aun cuando 

el catálogo de penas y medidas de seguridad contenidas en el art! 

culo 24 de nuestro ordenamiento punitivo es sumamente amplio, la 

finica pena que se aplica al sentenciar, por regla general -diría

mos que por costumbre, de manera automática-, es la de prisi6n. 

No se ha vuelto la mirada hacía los substitutivos penales. 

Este uso inmoderado de la pena de prisién, aunado a que esta 

instituci6n nunca funcionó adecuadamente, sino que nació defectu~ 

sa, siempre fue fuente de corrupción, un lugar donde todo lo malo 

tuvo su asiento; y estos factores se han conjuntado para ocasionar 

que la prisi6n se encuentre en crisis -que es precisamente lo que 

pretendemos demostrar en el presente punto.-

Al efecto, nada nos parece tan sencillo como demostrar algo 

que es evidente, algo que el tiempo y la expeJ:'ierlcia han mostrado 

sobradamente que no responde a lo que se espera, esto es, la pri

sión ha fracasado, o como se le quiera llamar: que está en crisis, 

en agonía o en decadencia. De todas formas, llámesele como se le 

llame, el hecho es que se hace necesario encontrar otras penas, -

idear nuevas formas de punición, hallar suced§n~os penales que ve~ 

gan a llenar el hueco que actualmente padece la penolog!a. 

Pero no queremos pecar de injustos y a~hacar la crisis Gnica 

y exclusivamente a la prü: i6n, -cuando en realidad es todo nuestro 

- --=-~ '= __ , -- - -

(34) Rodríguez Manzanera; L: •Í!.a crisis ••. " 1 op, Cit. p, 12 
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aparato judicial penal el que la padece. Pero entrar a realizar -

tal estudio resultaría, obviamente, extenso en demasía, por lo 

cual Onicamente nos ocuparemos de la prisión. 
Primeramente nos ocuparemos de algunos autores que la han cri 

ticado, ya que "Desde hace bastante tiempo venimos escuchando vo

ces y leyendo escritos en contra de la pena de prisi6n. Luis Jim! 

nez de Asúa afirm6 que la cárcel es la más absurda de todas.las -

penas ya que la disposici6n anímica a lo ilegal,, o a lo anti~o-
cial, se agudiza por las regulaciones anormales y contrarias a la 

vida del régimen de prisiones. Para el crimin6logo mexicano Alfo~ 

so Quir6z Cuar6n .•. la historia de las prisiones es la historia -

del sadismo colectivo, de la c6lera, de la venganza de la sociedad 

sobre el hombre deli'ncuente, disidente o i'nconforrne. Para el pen.:!:_ 

tenciarista norteamericano Sanford Bates el sistema de las prisi~ 

nes, es anticuado e ineficaz, pues no reforma al criminal ni pro

tege a la sociedad. Para el destacado fil6sofo alemán Gustavo Ra~ 

bruch, el presidio constituye un fen6meno parad6gico y sin ningún 

sentido, agregando que para hacer sociales a los antisociales, se 

les disocia de la comunidad cívica.y se los asocia con otros ant.:!:_ 

sociales, Para Nathaniel Hawthorne, la prisión sigue siendo la -
flor negra de la civilización; para el penalista argentino Alfre

do Molinario, cualqui.era que sea la organización de las p:r:isiones 
siempre supone cierto automatismo y simplificación de la vida que 

hace inevitable ciertas consecuencias deplorables. Para L6pez Rey 

siempre s_erán antinaturales. Para Al tmann Smythe al sujeto que ·-.,. 

antes tenía familia y amigos, se lo separa de ellos, se le· hace -

olvidar su medio habitual, se le da forzada compañia de sujetos o, 

se le somete a sistemas opresivos. Para los criminólogos norteam~ 

ricanos Barnes y Teeters, es sorprendente que no se les haya abo

lido hasta ahora. Para los ingleses Sidney y Webb la reforma más 

práctica seria tener a la gente fuera de la cárcel. José Agustin 

Mart1nez y .Altmann Smythe si bien no discuten el fracaso de la --
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prisi6n, plantean la falta de otra i:nstituci6n que la. reemplace." 

(35) 

Como podrá observarse"Voces numerosas, elocuentesyrotundas 
.. ' 

se han levantado como un clamor_ general de la ciencia,>' en contra 

de la prisión o, al menos, en contra de la prisión tradicional, -
que al decir de muchos ha sido inllti'l en panorama general para -
cumplir- su elevada misi6n de readaptar socialmen.te al individuo -

que ha delinquido, como quiere el artículo lB de la Constituci6n 

General Mexicana. Más todavía, se ha insistido en que las cárce-
les representan un factor crimin6geno ••. "< 3&1 

Hemos visto lo que opinan los tratadistas acerca de la pri-
si6n, pero, ¿qu~ opinarán quienes la han vivido en carne propia, 
los reclusos? 

Uno de ellos al recuperar su libertad, dijo: "Pero ahora qué 

hago .. no se hacer nada, me voy a morir de hambre, ya llevo una -

vida en la prisi6n; doce años. Me da miedo salir, ¿de qu~ la voy 

a hacer? Ya no me acuerdo ni c6mo es la ye ca (la calle) . " ( 3 7 l 
Ahí tenemos· un claro ejemplo de uno de los efectos negativos de la 
instituci6n que tratamos; la prisi:onalizaci6n, a la cual irremisi 

blemente caen quienes ingresan a una cárcel. 

Otro de los efectos negativos de la prisión se presenta¡cuan

do el sujeto ha cumplido su condena y llega la hora de laexcarc! 

laci6n: la sociedad ya no lo aceptará como un integrante má's de -
ella. Un expresi·diario opina al respecto: "Es que vi:vimos dentro 

de una sociedad muy· especial, hay determinados grupos que no aceE 
tan, no di·gamos la rehabi'litaci6n, sino que te niegan la oportun! 

dad de demostrar que un error es un error y de que no eres un de
lincuente .•. " t 39 l 

(35) Marcó del Pont, L •. op •. cit. p. 657 y 658 

(36) García Rarn!rez, s·'. "Manual .de prisiones .• " op. cit, p. 341 

(.37) J\naya Moreno, J.L,. ºl?~· cit~ p. 205 

(JBl Idem p. 179 
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y si esto sucede con quienes, al abandonar la pr;i.si6n, pien-

san reintegrarse a la sociedad, vivir rectamente, imagin~monos lo 
que acontece con quienes salen peor que cuando entraron, o< sea, -
cuando hablamos del"··, siempre cacareado problema de que se en
tra criminal y se sale peor que antes. 11 <39 l 

Hablar de la opinión de quienes se han visto privados de su -
libertad y no mencionar a quienes han acaparado la atenci6n de la 

opini6n pOblica por lo escandoloso de sus delito~ resultaría, ha~ 
ta cierto punto, dejar este trabajo incompleto. Por ello decidi-

mos saber que piensan este tipo de personas acerca de la cárcel y 

hemos elegido a un personaje que consideramos adecuado: Gregario 
Cárdenas Hernández "El exterminador de mujeres", de quien no es-
cribimos su biografía -que es muy interesante-, ya que lo que nos 
importa, en este momento, es que nos transmita sus experiencias 

carcelarias -que deben ser amplísimas-. Al respecto nos comenta: 
"Generalmente la cárcel es un sitio de donde nunca se sale, pues 

a pesar de que el sujeto obtenga su libertad, no sólo por eso ha 
salido de la cárcel, porque la lleva mucho dentro. U~ hombre pre
so, aunque sea refractario a este medio, aunque viva en este si
tio sin ambientarse, sino obligado por la fuerza y por la imposi

ción de los jueces penales, no puede impedir que la cárcel se le 
meta por todos los poi;os del organismo, y cuando sale, se la lle

va dentro del cuerpo; donde quiera que esté, vivirá siempre con -
los traumas de las rejas que limitaban los sitios por donde podia 

caminar. Las rejas cerradas con candado, el cEüado7 que en cada -
puerta pregunta con voz huraña "¿d6nde va?" 1 ,l~<·.iinenaza de cada -

instante, los garrotazos asestados <sin m(Jti.\19 cu~ndo alguien deam 
bula por los pasillos del penal (que aurq~e;:no se los den a uno 
duelen a causa de la injusticia); toclefeScr~no~se olvida y se lle-
va en la mente 
uno; son cosas 
cuerda toda.la 

y se siente en .el cUer1JÓ.í/c6~o.';~i se l,os <diesen a 
imborrables;< las s~fi~.-~~~·'.~¿ii~~do 1a1Fve; ias re--
vida." (.4 O l <<<< >;~· )?' ·•·, ' .. :.: .. é • _.. • 

(39) Oj~da Velázquez, J. op. cit. p. 87 
(40) Coletti, A. op. cit. p. 154 y 155 
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¿Qu~ hacer ante tan triste situaci6n? 
"Ante el fracaso mundial de las penas y.del Derecho Penal¡ an

te la crisis mundial de la prisión, como Qnico medio de tratamien
to, surge ahora la modalidad mexicana que tiende a humanizar y a -

hacer efectivos los tratamientos basados en el estudio de la per

sonalid~?, en la determinaci6n de la peligrosidad y en la libertad 
de los procesados y de los delincuentes no peligrosos, para $Uje-

tarlos a otros tipos de tratamientos ajenos a la privaci6n de la -

líb.ertad •. 
En muchos paí:;;es el Es.tado paga, de hecho, una "beca", aunque 

s.ea mis.erable, al delincuente; le da alojamiento, vestido y alime_!! 

taci6n_ gratuitos, tiempo libre y expertos maestros para que se pe! 

feccione en su ocupaci6n. Si el recluso no tiene oportunidad y es

tímulo para trabajar, cuenta con tiempo libre a su gusto y sabor, 

lo que ha motivado el comentario de los delincuentes profesiona-

les. en el sentido de que estiin tomando vacaciones cuando están 

preso:¡;." L4ll Aquí tenemos otros de los efectos negativos de la 

prisi6n -que éonstituye el más grande fracaso de la justicia pe-
nal-1 puesto que no disminuyen las tasas de criminalidad, y quien 

ha estado en prisión tiene muchas más posibilidades de volver a -
ella; o sea que, la prisión, en lugar de devolver a la sociedad -
individuos aptos o corregi·dos, le devuelve unos sujetos altamente 

peligrosos: la prisi6n es una fábrica de delincuentes que hace p~ 
sible y favorece el naci'tniento de asociaciones delictuosas. Allí 

donde hay una prisión hay una fábrica directa de clubes antisociales 

y, tambi~n, una fábrica indirecta de delincuentes, ya que -las más 

de las veces- hace caer en la miseria a la familia del detenido. 
Como críticas concretas a la prisión se han' señalado las si

. gu:f.entes: 

"1) No se obtienen los fines de rehabilitaci6n o readaptación 
social.,. 

21. No di·1;1mi:nuye la ):"~ncidencia •.• 

L41) Salís Quiroga, H. op. cit. p. 301-305 



3) Provoca aislamiento social. .• 
4) Es una 1nstituci6n "anormal" ••. 
5) Es un factor criminógeno ••• 

6). Provoca perturbaciones psicológicas ••• 
7l Provoca enfermedades físicas •.• 
8) Su duración es arbitraria y anticientífica, •·• 

9} Es una instituci6n muy costos ••• 
10) Es una instituci6n que afecta a la famil:í.:á •• , 

. ~. ,..:~>'.·''' ' 

11) Es una institución clasista ••. 
12). Es uti.lizada como control de opositores poÜ.ticos ••• 
13} Es estigmatizante.,. 
14)_ Provoca el proceso de prisionalizaci6n ••• '.' C42 > 
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Nosotros creemos que las penas, cortas o largas, de prisión, 
pervierten al delincuente por la acci6n negativa de la ociosidad, 
del encierro y de las lecciones expertas de compañeros avezados. 

Otra critica que podrfamos agregar -quizá una de las más impoE 
tantes~ es que transofrma al infractor ocasional en delincuente ~ 
habitual, 

En resumen; la prisión constituye una respuesta social y jurí

dicamente i'nadecuada al problema de la delincuencia, y "La expe
riencia nos enseña que la mayor parte de los que son_condenados a 

presidios y arsenales1 vuelven siempre con más vicios que fueron, 
y tal vez, si se les hubiera impuesto otra pena, hubiera ganado la 
sociedad otros tantos ciudadanos· 11tiles y provechosos." C43 l "por 
esto uno de los'problemas actuales de la criminología es el de la 
!?Ubstitución de la pris-ión por otras form~s de control social,"t44 > 

A manera de colofón mencionaremos que, si todas las críticas 
que se han levantado en contra de la prisión tuvieran fuerza mate
rial, de esta institución no quedaría ya piedra sobre piedra. 

(A2l Marcó del Pont. L. op. cit. P• 659-670 

(43) Lardizábal y Uribe, M. op. ci't, p. 85 
(.44) Rodríguez Manzanera, L. "Criminología", op. cit. p. 508 



4.4.1. ENCUESTA SOBRE EL FRACASO DE LJI. PRISION.C
45

> 

4.5. EL FUTURO DE LA PRISION 

4.5.1. ADVERTENCIA. 

l 37. 

Hablar con certidumbre de lo que. sucederá en .el futuro defini.,

tivamente resulta harto temerario, en cualquier campo.del conoci-

miento humano. 

Peoremos prever, imaginar, elucubrar, profeti:zar, creer, pen-

sar, etc,. pero jamás podremos tener la certeza. de que nuestras a

severaciones corresponderán a la realidad del mañana. 

El futuro es inciertof el futuro no existe -o al menos no sabe 

mos i¡;i existirá para nosotros., 

Se nos habla de él siempre: en la escuela, al estudiar la con

jugación y los tiempos de los verbos; se nos pregunta qué queremos 

ser cuando seamos mayores·;. se sabe que tal día saldremos de vaca-

cienes en la escuela o en el trabajo; que tal día se estrenará de

terminado espectáculo; que tal día no habrá labores; que tal día -

debemos visi:tar al m~dico;· etc. Sin embargo, nunca podremos estar 

ciertos de que dichos acontecimientos sucederán. El tiempo llega

rá, si, eso es indiscutible;· pero no podemos saber lo que acontece

r.a en aquél entonces, o ignoramos las circunstancias en las que 

nos econtraremos. 

El futuro, pues, es una posibilidad, un proyecto que s6lo exis 

te en la mente del individuo, una mera idea; pero no tiene reali-
dad en el mundo fáctico. 

Cuando el futuro que se trata de determinar es el personal, no 

hay mayor problema, puesto que del sujeto mismo dependerli alcanzar 

o no las metas propuestas ~el hombre es el arquitecto de su propio 

desti'no-, aunque, claro, no debemos olvidar la '1nfluencia que pue

den llegar a tener ciertos factores ex6genos. La dificultad aumen

ta cuando el objeto a tratar es ajeno a nuestra capacidad, a nues

tra voluntad, y en el cual nada podemos hacer por modiUcar, por.,. 

(45). Cfr. Infra, 4.5.3. 
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reformar, salvo opinar.--:'aari cuándo'de·antemano sabemos que nuestra 

opinión pasará inadvertid~/ será lo 11lismo que un. g'rª!lº de arena en 
'"-'; 

el desierto-- , ·'t 
En estas co'ndicionés es'.que h~bremos de triltar el tema del fu-. 

turo de la prisi6n. Claro está que previamerit:.'e E!st~diaremos las 
teorías de personalidades de reconocida experiencia y capacidad en 
la materia. 

Veamos pues lo que nos dice •. , 
4.5.2. LA DOCTRINA. 

El orden en que trataremos este punto no es de acuerdo a la -

trascendencia que haya tenido la obra del autor que vayamos a ana~ 
lizar -puesto que todos la tienen~, ni de acuerdo a la opini6n que 

sustenten y que pueda o no ser compartida por nosotros. El orden 
que seguiremos es alfabético, atendiendo al apellido del autor. 

En primer término tenemos al Maestro Constancia Bernaldo de -
Quiróz; quien nos dice que en los viejos tiempos las cárceles esta 

ban sobrepobladas, sin embargo, segün ~l, la población de las pen! 
tenciarías ha di·sminuído considerao.lemente en tres ocasiones suce
sivas, a las que denomina como "restas de población". 

La primera resta fue iniciada desde mediados del s;Lglo x¡x, con 
las sumamente criticadas penas cortas de prisión, ya que una breve 

temporada ahí lo ünico que consigue es que el nuevo infractor en
tre en contacto con delincuentes habituales, es decir, se contami

na, además de que no hay tiempo para someter al sujeto a a~gan tr~ 
tamiento y resul~a sumamente costosa su reclusión para el Estado, 
por ello se comenzaron a aplicar los sistemas de prueba, la multa, 
la condena condicional, etc. a los delincuentes primerizos culpa-. 
bles de delitos leve~, lo cual hizo descender notablemente la po~ 
blación penitenciaria. 

La segunda resta se da a principios de este siglo, cuando se -

crean y difunden por el mundo los tribunales de menores, mismos -
que tambi~n ,sustraen un buen nürnero de la población penal general. 
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Con ello ter·min6 la existencia en las prü;io~es de los llamados -

"patios de los micos" -cuando los habfa-; q'ue eran conocidos así 

debido al bullicio en ellos imperante, que no eran más que los pa

bellones o crujías para menores. 
La tercera resta la ubica en la actualidad C46 l, con la apari

ci6n de las prisiones abiertas, con lo que se amenaza una nueva .. 
disminuci6n, que en este caso serfa de los condenados a penas me-

dias, siempre y cuando se cumpliera con los requisitos que exigen 
' este tipo de instituciones" 

Concluye que, tras esas disminuciones, la prisi6n "··· parece 
en breve destinada a recibir exclusivamente la pequeña minoría de 

los más· temibles delincu.entes, aquellos que nunca deber.1'.an salir 
de ella ... Y esta, en efecto, parece ser la consigna Oltima de la 

política penal de nuestros dfas. 11 c.4 n 
En segundo término viene otro gran Maestro: Raal Carrancá y R.:!:_ 

vas, quien nos habla tanto de las prisiones de hoy como de las pr.:f:_ 
sienes de mañana(AB). Parte de que las cárceles, inclusiv~ las me

jores, son crímin6genas, puesto que corrompen al individuo y lo 

Preparan para la reincidencia, lo cual considera consecuencia de 

la superboplaci6n que presentan las prisiones, motivo que hace a -

éstas deficientes, ya que los contactos entre los pri'sicn1eros prá~ 
ticarnente resultan inevitables y por regla general son=ne,fá~g~s~.·::ya'.que -

de dos reclusos el mejor se contamina sin que el ~~?f'.?F~ Inejore --

¡es más fácil aprender lo malo i · · < .·. :>''.<?:.C.·· ... ·.· .. 

(46) 

·i·,: ,. 

Debe t.omarse lfü cuenta·•que.• es'tO'.lofo~cHbió ·e~'-l;~ai~f~·.:;~~rl'laldo de -
Quir6z, c. "La n~e~a~ J~'rh't:~~~'{'~~i~;,.·a~ffri);~:· ,;,i~ri' R~~i~'ta Ju

r.tdica verac_ru~ani:r, '.~p:\·ciít''.• ~\'' 3;37 •· 374·/' 
(47) Idem, p. ':3.6ó'}t'3(;].'.. < • '?. • 

(48) Cfr. Cárrancá;_l'Riyas, ~;c_bp~.·:ciit."532-564. 
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Inclusive elabora la siguiente f6rmula: 

EXPLOSION EXPLOSION 
DEMOGRAFICA~~~~~CRIMINOGENA 

O sea que, considera que el problema de la prisi6n es s6lo una 

parte integrante de la problemática social. 
Al problema penitenci·ario no se le ha encontrado la soluci6n, 

no se ha encontrado el remedio -como él dice- intramuros, ya que 

los detenidos regresan, tarde o temprano, necesariamente, a la cáE, 

cel, y normalmente por un delito más grave que el anterior. 

Señala que en la posible soluci6n a las prisiones del mañana d~ 

be observarse el problema económico, tomando en cuenta que el s6lo 
hecho de construir nuevas prisiones no es sino una parte de la so

lución, y califica al aspecto arquitectónico como de fundamental -

importancia, pues se impone un programa más vasto -dice-, más rea

lista y efectivo que la simple multiplicaci6n de celdas. Señala que 

"Se trata de compensar lo más posible el aumento de las necesidades 

debido a la evoluci6n de la criminalidad, por medio de una reforma 
de las leyes que disminuya la frecuencia del encarcelamiento. 11 <49 > 

Calif.ica lo anterior como un reto al que ha de enfrentarse el pen~ 

tenciarista en un inmediato futuro. 

Menciona que es imprescindible considerar al problema peniten

ciario como uno de los capítulos vitales en el desarrollo de las -

actividades del Estado. 

Se pregunta qué lugar debe ocupar la prisión entre las sancio

nes penales del futuro. Pregunta a .la que no dá respuesta; se li

mita a recomendar que los 6rganos- legislativos deben ocuparse en -

reducir la aplicaci6n de la prisión en el futuro, es decir, reco-

mienda el uso de los substitutivos penales, puesto que es enorme -. 
el contraste entre la sociedad y la cárcel como para que en la cár 

cel se adapte () i:eadapte el individuo a la vida social; eso inde--

(49) Idem, 'p. 553. 
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pendientemente de que el Estado, la sociedad, las vfctimas y sus -

familiares nada obtienen con que el delincuente permanezca en pri
si6n por un tiempo determinado, y aun cuando sea corta o larga la 

pena de prisi6n, de todas maneras. ya se sabe,será de efectos nega

tivos. 
Considera impostergable combatir las causas, end6genas y ex6g~ 

nas del ·delito, pero siempre tomando en consideraci6n los avances 

del Derecho Penal y de la Penologfa. 

En s!, no elabora un proyecto referente al tema, sino que se -
concreta a plantear la proolern!itica y a exhortar a todo aquél pre~ 

cupado por dicha situaci6n, a colaborar de alguna manera, a encon

trar la anhelada sGluci6n, El as! lo acepta cuando rnariifiesta: "So 

fiarnos con una sociedad mejor, y ya soñar es empezar a edificarla" 

C50l 

Ahora veremos que nos.manifiesta al respecto el eminente Maes.,

tro espaRol Eugenio Cuello Cal6n. Parte de que la prisi6n constit~ 
ye un fracaso como medtda de reforma del delincuente (.opini6.n que 

compartimos); .le señala una seri·e de efectos nocivos, tanto psíqu:!:_ 

cos como físicos, hace una reseña de los autores que se han decla

rado partidarios de la abolición de la pena de prisi6n, para, fi
nalmente, llegar a la conclusión siguiente. 

Reconoce que las cr!ticas contra la prisi6n son fundadas, que 
no resulta adecuada para solucionar el ~afici c~usado a las víctima, 

que al delincuente le causa graves daños físicos y morales, etc .. 

No obstante, acepta que pretender resolver esa serie de problemas 

por el fácil y sencillo medio de abcili~ la pena de prisi6n es ex

tremista y excesivo, pues no ha llegado aün el momento de prescin

dir de ella: esa es una solución ut6pica, al manos en este momento. 

Pero no por ello pretende que dicha problemática permanezca i!! 
definidamente, acepta que puede -y debe~. haber modificaciones, que 

t5Dl. rdem, p. 564 \ 
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se debe hacer algo para mejorar, para avanzar en lo que a·ejecu-

ci6n de p~nas se refiere •. ·· 
Dice que la pris:i:On no puede ser desechada por completo, pero -

que sf se puede reducir su campo de aplicaci6n, esto es, se debe .... 
substituir la pris:i:6n en la mayor proporci6n posible por otras me.., 
didas penales, y as! "El frecuente empleo de estos medios disminui 

ría en modo consideralHe la aplicaci6n de la pena de privaci6n de 
la libertad, reduc:i:r!a en grandes proporciones la poblaci6n caree-

' laria, pero la prísi6n continuar!a subs·istiendo como .tnstrumento -
insustituible, hasta ahora, de protecc:i:6n social contra los crimi
nales peligrosos, como medio de aplicación del tratamiento reform~ 
dor para los delincuentes corregióles 0 como medida de intimida,.., -:. 
ci6n o de expiación cuando a la ejecuci6n de la prisi6n se asigne 
esa finalidad."(SlJ 

A continuación veremos que nos dice J. Carlo6 Garc!a Basolo, ..., 
Inspector General del Servicio Penitenciario Federal Argentino, -~ 

por consiguiente ampl:i:.o conocedor del terna a tratar, 

Comienza haciendo un esbozo hist6rico de lo que ha i;;ido la Pl.".f. 
si6n, desde la función que ten!a en Roma, se ocupa de Beccaria y -

Howard, de los sistemas penitenciarios, hasta concluir con que ac~ 

tualmente existen dos· corrientes relativas a la prisión; 
~ La optimista, esperanzada.- Que busca perfeccionar la prisi6n, y 

- La escéptica, fatalista.-· que se empeña en abatirla. 
Menciona gue actualmente resulta impensable e irreali.zable la 

abolición. de la 'prisi6n, atln cuando existen al9unas: alternativa,s o 
suced.!i.neos, de los cuales el m.!i.s· frecuente es la s<1.nci6n pecunia.,-
ria. 

Al hablar del futuro de la prisión, hace referencia.a algunos 

autores -Cuello CaHln,. entre otros. - y ~Í59.11Ítl~rita. q\lel·a.\ln cuando 
acarrea consecuenc:.i.~S!}_egatiyast desempefi~ Una funcJ.6n social nece-

, . --~"''~,;~--f'-=-'·":-':""--_, _'o:;_,,,2,,,~'.:..~_"_::._- =Ce:/:_~=->-~: '-;,{-,,_--e-' ~(o;,_<~,,_~--~ 

(.51) Cuello Cal6nf.É •.. "~~ ~~.~¿~~a}~~fº1.?~~él" op'.· cit .• p. 625 
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!''1 ; 'sai:'ia';-'HyJcélh'clJHye que esta pena deberá seguir aplicánd.ose, cuando 

;, •.'l l' ·~:mé'noJ "<fo siai:i siguientes casos: 

" 11 · "Ü ;'Et(rá·1etapa procesal, cuando resulte necesari8 asegurar -

.! i.t P1WCpfEis'efi1da ªd'&l acusado hasta la. sentencia definitiva. 

2) ('r2¡· ctoriió' pé'fta cua.ndo -y mientras- resulten inaplicables cual

·: . i <¡iquierá' de :-Süsfalternativas. Esta sería una funci6n residual, cuya 

d• l j "deTl;fhÍít'á'c:'iéf~'Y' r~g imen preocupan ~ctualmen te a los pen6 logos. 

3) U;31)'' c!briio' •pena, y como último recurso, en los casos de fracaso 

n~.i t 'l::'ei-teláaó"·oe 2\:ithf alternativas." (.S 2 l 
Post•Pdste'riorinclhte hace algunas consideraciones sobre la prisi6n 

pi' ·"t>lWent'tlta (que1rhe abusa de ella, que no hay la debida clasifica

r.V· ción, '<:¡'ue'. •er 1J!hterno no está obligado a trabajar durante su perm~ 

r.cr;r_: nen'ciíd ·CíJ'i·f ·-1puéeH!o que aan no ha sido declarado cualpable-, etc. l 

p;; r<• pattf¡;:: 1flj<fü1ll'inerl'ee / mencionar que no es posible diseñar el modelo -

rk' J deP la" i:/'tiisi6h ~1el1t futuro, precisamente porque la prisi6n del fu tu 

r:, Lr0Pi\d1tiuetle "a'te·n.efrse a un único establecimiento. 

hu '•Not cbl:.<tan'tei/1 l:ieñala que: " •.• la afirmaci6n del principio de -

lcry lega1ühl.dl dec'Í'á' 'é']ecuci6n; una mayor y creciente exclaustración -

¿¡,, ..:111.el ciertós'- as1foctos de la vida del recluso, como en los campos -

cc:1.1cedi!Jcati.vo!;o1ab(!)r'a~, m~dico, recreativo y social; una efectiva di-

'" r; vétsH.:i.éaci!3n 1 de ias instituciones la multiplicaci6n de los progr~ 
Iu~~,mcis,ldecl~~6í~~ffl~aci6n a la prelibertad; la integraci6n del tra

b;¡j.;,ba•jo ·pehiter1ciri.ri'o con la econom!a nacional; la profesionalizaci6n 

del qle1,·persmÜ1l' 1:i.Hvorúcrado, de todos los sectores y niveles, que po~ 

'l' fga1 .ftirl·1 a iI'a impfdv'isaci!3n; la variedad de los métodos transinsti

lu' ituo:i1on"1lé's', 1en!·J!á: 1sistematizaci6n de una aut~ntica preparación para 

el lC:1'•e•J'!;es6', s·eadcóndicional O definitivo; la integraci6n del trata

!'\~· micl)tó: ¡:.iénrtel1Ci'at1b con la asistencia postinsbitucional; el rep 

~! 1;~lanteo~~ las ~o~únicaciones y dernocratizaci6n en el régimen pe-
h •(5~) 

ni \J.nitetiéiar'io: 11 
. .) 

(52)(S:2:)r(G•a.tdrá''B1éfsolb)·J,C •. "¿A dtlnde va la prisi6n?'', en Revista Me
x 't·0xicána:·~e •Ci~c~'BI;; Penálés. Estudios penales 'en hanenaje al Dr. Alfonso -
Qiii ·Quif6;d~úar6ft,' año III, No. 3. Julio 1979-Junio 1980, Mifudoo,1980 p. 153. 

r:.:i; t5:ar i·rdan. lp, 160 
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Ir·--· ; Jf.~:.~"1.!;\ffi~1 ~t;?'.!=i:?_f~ .~~.~.rP11J:far~.¡ir. ¡ ,,~!}~~111~m~n.te1cr.el.q.i;:li;ol\aq.os í' pero 

.... c?i:cer~~ .. erprc:~Ml ,,4_11f!?;~itfllfi~1 ~- ,lp, .~~i¡l{llla~;i.6n :d~l,c~l[;í.incipid rd~l"lega-

t _i ,1 ,,J~~~d(;i ªv;~}\ ,Y:_ffte,~a<\c~e 11to,~ .. ~~tc:~oi:¡ pf1,t:r.ati\_l\1~,e11tQ.:1 a; 1lla1.jint.Eig1rac.i6n 

•.! l fjell ~~r,t,~e~·e,n.},º .P«i'n,1 J..f:-· fl,Mr~J~~ll_\1Jél: P9--5tt;i,l'\.R_t:ituc¡io,n.W :iYc1 ai r"ia1c:i.idtmbidad 

_, , , ; ,P,~?~,e;~f ºc?{t \~~\YrrlrºPii\to fi\WP.~fü:F ado · 
' · -- El autor· que estudiaremos .~- co1;1t,inuaci6n. es ,un¡q_,,p\:lrsQna tcon una 

_¡ ·1 ; .. : 
11 

·:r :·,· .. ~ 1 ·., · : , ._ .. r 1.. • i. .. • 1i, . , .... , • • . ,. ._ • 

,,
111

;, 1 r~f'?,ts~r~r., ºSrf., nc;:r)tt!oX 8Fm P.P.?y.t.:L"fl:l(PFJC\!'J.-a :e..xce!iwiipnp.-L,t ,_tanto co

i~· , , .~~, pr~ f e~?r 1 ~nu l.~. ~. ~: A,;~, 1•1 ,, c{??'~ .P&rp.~fli. p,~¡:1t;:.,i~~ac~RnJ .~n, .. j],a1 vLí~a po-

i { t }í t~~~ i n~~~ong~!', ~¿;n5,i:oi ?ie,_,~p. f1\lec,Pflriº-'t·'YP.~.do ~W· impp[1.·,~n:t,es ¡·cua~gos; 
. . i:~!;;·'r~r~~ i~~~ .e ~no 1 d~ ¡\9~ _' ¡;>~~~.i }ep~if!-li°is1t~s m~s di!¡;t;.n.guic\<i>S ,;,,el a~ 
t. 11 ~ 1 t\-1:7~,,~7f~C,u'.-ac;1?~ Gq~ep,~1 1 ~eJ'.·~f:)~.epúJrPFifl: pr r Ser.gio ~~r~.l'.1a·: ;Ramírez. 

1: i nE·~ ~\~~. T~~1~i~r~a;,h> -'~~~~~~mtr,.: ;:Hc,J¡>~~sfRr.1iae{lJ1 -~;¡. v.ezdclti del 

n.: •. ~a,ña?1~- ,:~ª .~~ !;~f ,i?~,ti,t~~ºt d~ 1 ~r~~?Fl1~;n~9,_,: 1 tientl'.fi~Pr.i1humapq,-! am~ 
iu<;:«ro~~?': 1,711.~~,m?::,e. }\~e(~~i?~M'W~ui~?., .. ~Q másr.Pf, mfgp ¡:::pne¡~r¡.raJ¡ hom-

L1, tíi;,~1~, ~.n t~.j .~.~j ~.st.,, .c9~0 c~·Tit ~?.\1~ i~nE\\,?, i'f¡>. 1 ~~~r~~, .,Pan\1 ~¡¡ari1q~;CHdad 
. ., ~~lr~_ti Yél.; I'_.~r e)+ ~~'~ ~r~rl9-~,, tit.q ~~.'l'be13~.o r~n \ i:;~clusi~J1l ro&;li m¡;iqo en 

"'"'~~e .:~:1. ~~1~e~~o i7.e J~:c~JP?,t,1~!f.~,rf1~e¡,~~ 1 ,g9s,1.'?it¡.ahyc.en:.~+ 1 81'lr.i.nane"e 
· h~s~~ ~.~~ ,,c_u~:ª~ i~Ji~1f_gf1d,c;>):i,aqf,~\.tºC:~,!jl. l~~·t~,c¡.~l:;OB'i!S de~ cr,íui13n, en el. 

caso individual. Enseñanza de un ofiGiO para quien c~r~~ecqe,él y 
' -, i . ~ i j i,' ' 1) } ~: ' ¡ ·. , ¡ \.' ,·!1~· U:·¡ r·¡ ! l.'.' l f_T : f .• '. l, t " • , • • • • 

:i,J :h,\ s\ª,~ ... n~~~~.o éll; ,,c0í1'.1:e~ ~9,r ,Mt ,Po~,r~,~.'f,.'?-ºn¡~e.c¡.uen,te ,,a i~,\l~:;i. 11epti-
tua. Curaci6n de mal,e;s, ,fí.sicp~,.~i .m~nt!'ll~;S r.q, d~.t;~nci6J;l" ,\_ndet;¡p:,min~ 

<lea ~~~ ,~;n,~u.~~b,les ~· P~f:~ /i~~~Pr Iifl~ , f7S\°r~"gr'.1'í~?1e~ep ,ha .fi\J1PWl1Pido a -
la ten taci6n de l .. crímen. !ns t rqcci_6n __ adecuada para el,,;ignqran te 

'. que )a~&s 'ha co¿:~h· c;~<1iªlc~p,~:~\~;~i4ft~· ~~- ~~~~~~d~r 1~ .e.l(!I~F\í1\,FJ1 o 

1~,~ e?.~ .~e~~li P.asa!r '. P~.r 1a.p~H~1 o,_a\'rn~ºn?i<:r~1.1\~-~~,to ,.ele sll: <Y,a,l9;q_, 1.Ata-

. l' J• que'. ~n '. tod.<? cas?,, ª. li~~' 1f~,C,:t:º~lfl~i ,~1eite,~J,lj.j.,_11an t_E)l\ de_l er:i;_pr (.,qq con -
Cluc.ta e~, ca.d~ cf.iminal. _Una: pfi,~i~.n; ,as,~! ,iP:s~Mu~~la bajp <{'?¡lj ,qpen

t?,.ªl.eri:a del m~d.er7~ 4 f~.~~.~n1i,i;m.tp, ,9f,irpf~é\J.,, pp r~s~lta,,~?.aRati~.e ni 
podr& ser atacada.V, 

• 1 " • 

· ' Co~1i:i' p~eáe obs~n:a~s~.'', t ~s.~~ 1 p.~tpr'. 1 ~\11gieálr .. \.\P.,ª: 1110¡:1,i(iH~ciffii.- to-

ta 1 cie nués trf1s p~isfone~, -q~~, .P\1ep.~ 1 ¡:_a,l;r~ .. pa~e,-:;-,;, p~ro i6iY,:i,é.119oJ.o -
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objetivamente ¿ser.!i. poslble? 
Es el turn;,;áhor~ de Luis Jim~nez de Astla, español de nacimien 

to pero exiliado en A:rgentina, donde escribió gran parte de su 
obra jurídica, ·muy extensa por cierto. 

Nosotros solamente nos ocupamos de las prisiones del futuro, -

pero este autor es mucho más ampli·o, ya que se refiere, en gene--
. .. (55) 

~al, a~ Derecho Penal del futuro , sin embargo, debido al ínti 
mo .. grado de relación que hay entre uno y otro aspecto es que habre 

mos de analizar esta parte de su obra, 

Primeramente se ocupa del remoto porvenir, donde menciona que 

los delitos ya no se cons·iderarán importantes en sí, e inclusive 

se habrá de prescindir de enumerarlos y definirlos en la ley, pue~ 

to que lo en realidad importante será el estado peligroso en que 

se encuentre el individuo, Ó sea que, en lugar de tipificarse de

litos en el futuro, se considerar.!i.n posiciones de estado peligro

so. 
En cuanto a las penas, menciona que éstas perderán su vieja tó 

nica de severidad y serlfo substi tuídas por medidas tutelares y -
aseguradoras -pero no menciona en qu~ consistirán tales medidas

que se aplicarán de acuerdo al peculiar grado de peligrosidad de 

cada sujeto. Para cumplir con dicha finalidad se requiere que el 

juez tenga un amplio y absoluto criterio y arbitrio, puesto que 

la ley no tipificará ya los delitos y no definirá con perfiles de

finitivos los estados peligrosos, además de que las medidas que 

han de reemplazar a las penas no estarán catalogadas, sino que se
rán de índole diversa. Por lo anterior, menciona que para realizar 

la función de juez no bastará ser jurista, sino que serán indispe~ 

sables amplios conocimientos biológicos, antro~osociológicos, psi
cológicos y psiquiátricos, es decir, no se requerirán jueces como 

con los que actualmente contamos, quienes deberán ser reemplazados 

por lo que €1 llama "m~dicos soctales". 

ml Cfr~ . eL:capí tul o. tV •. (.El Derecho Pena~ del Futuró} del·:·t! tu lo 
. I'II. de s.u "Tratado de derecho penal"; tomo II, 4a. ed. Edito 
rial Lozada, Argentina, 1964. 



146. 

En lo referente a los establecimientos penitenciarios, mencio

na que con los que hoy contamos deben ser demolidos, puesto que -
no no existirá el concepto de pena que constituye sus cimientos; 
debiendo ser reemplazados por reformatorios, instituciones tute
lares y asilos manicomiales, cuyos directores deberán tener los 
mismos conocimientos que los jueces. Agrega que para salir de las 

mencionadas instituciones no se requerirá cumplir un tiempo pre~ 

fijado, sino que cuando el sujeto a tratamiento.,esté corregido, o 
sea, cuando deje de ser peligroso, será reintegrado a la vida so

cial. 
Llega a afirmar que lo que en el futuro recibirá la denomina-

ci6n de "Nuevo Derecho Protector de los Delincuentes" no necesit~ 
rá siquiera de la existencia de un c6digo con carácter jur1dico 

y de tipo coactivo, sino que será suficiente, para garantizar las 
posibles arbitrariedades, con lo que llama un "simple expediente 

de temibilidad." 
No obstante lo anterior, se pregunta si todo su planteamiento 

será una mera utop1a o una serie de ideales que, en un tiempo más 
o menos pr6ximo, se plasmará en un ordenamiento vigente. A lo que 

se autocontesta señalando que todos los grandes proyectos en su -
origen parecieron irrealizables y son una realidad hoy en d1a; a
s1, dice, esto que aQtualmente es s6lo una esperanza debe ser to
mada en consideraci6n para empezar a labrar lo que el día de maña 
na puede dar hermosos frutos, puede transofrmarse en una agradable 
realidad. 

Ahora nos ocuparemos de alguien que tiene un punto de vista muy 
diferente, no solamente de l~ cárcel, sino del Derecho en su tot~ 
lidad. Es una persona que sufri6 en carne propia y en varias oca

siones el rigor de la prisi6n. No es un tratadista, pero es al

guien que sabe de lo que habla porque lo conoce, porque lo ha vi
vido: hablamos de Pedro Kropotkine, [SG) quien representa la co

rriente anprquista. 

(56) Cfr."Folletos revolucionarios, I.J;r.¡ y autoridad", TrUsquets &litor, España, 
l'J77 f p, 27-70 
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Veamos que piensa acerca de las prisiones. 
Parte de la base de que la sociedad es injusta, puesto que 

existe desigualdad entre los hombres, y de ah! que sea abundante 

la comisi6n de delitos, sobre todo de delitos contra la propiedad, 

lo que equivale a que, en lo referente al delito, no se combaten 
sus causas sino sus efectos -en lo que estamos de acuerdo-( 57 l. 

Agregando que por m§s severos que sean los castigos, no por ese 
hecho di'sminuir8.n los delitos. 

Considera que tras el problema econ6mico y tras el problema -
del Estado, es el problema de las c§rceles el que con mayor inte

r@s debe ser tratado. 
Menciona que el principio de toda c§rcel es malo, porque pri-

van al hombre de su libertad. Se pregunta si la cárcel es justa -

y concluye que no lo es, puesto que no cumple con su doble finali 
dad, que es impedir la repetición del acto antisocial y la reforma 

del infractor. 

Trátese de la cárcel de que se trate y del sistema que se apl~ 
que, los efe~tos siempre serán nocivos, ya que a quien se encuen

tra prisionero se le atrofian de inmediato los buenos sentimien-

tos, ya que debe pennanecer siempre alerta, siempre a la defensi
va, siempre evitando ser victima, siempre dispuesto a la agresi6n. 

Menciona que lo que él observó en diferentes cárceles de Euro

pa excede a cuanto pudiera idear la imaginación m§s depravada; y 

critica de las c&rceles: que hacen al hombre cada vez menos apto 
para la vida social; que no elevan las facultades intelectuales o 
morales de los presos; que no logran que mejore el preso, ni lo-
gran que €ste mejore su concepción de la vjda; que no impiden que 
se cometan nuevos delitos, sino que los multiplica; que no logran 

los fines que se propone; que degrada a la sociedad; etc. 

Por lo anterior concluye que: "A la pregunta ¿Qué hacer para -

mejorar el sistema penal? sólo hay una respuesta. Nada, Es impos! 

(57) Supra 4. 2, y 4. 3. p:-'121-130. 
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ble mejorar una carcel. Con excepci6n de unas cuantes mejoras in

significantes; no se puede hacer absolutamente nada mas que demo
lerla." <5S) 

Y por todo ello "El primer deber del revolucionario será abo
lir las c!rceles: esos monumentos de ·la hipocresía humana y de la 
cobardía."f59 l Lo cual nos recuerda el hist6rico acontecimiento -

de la toma de La Bastilla, durante la revoluci6n francesa. 

El último autor a que nos referiremos es Noryal Morris, a cu
yo respecto haremos dos observaciones: La primera consiste en que 
siendo de nacionalidad norteamericana, elabora su proyecto basado 

precisamente en la problemática penitenciaria de dicha naci6n, -

que alln cuando resulta s·emejante a la existente en diversos paí
s.es, no podemos considerarla como de utilidad mundial, puesto que 

reviste ciertas características específicamente norteamericanas; 

por lo tanto no enfoca de una manera total en nuestra realidad. 
La segunda cuestión es que toca superficialmente el problema que 
nos plantearnos, es decir, no analiza la totalidad de las circuns
tancias que implica la prisi6n, sino que se limita a proponer lo 

que !?l llama un "establecimiento modelo" para 200 criminales vio
lentos reincidentes, o sea que limita el nOmero y las caracterís

ticas de los sujetes, y nuestra problem!tica tiene alcances mu- -

chísimo más amplios. ~sto es, no nos resuelve el problema. 
No obstante veremos en que consiste su proyecto. 
Define a la cárcel como "El mayor poder que el Estado ejerce 

en la práctica, 
0

de.mddo regular, sobre sus ciudadanos."(GO) Cons! 

dera· que tal institución debe constituir el illtimo recurso para 
los problemas correccionales; no obstante, considera que es alta
mente probable que la prisión se emplee en el futuro. 

l581 Kropotkine, P. op. cit. p. 54 
(59) Idem, p. 70 

l601 Morris 1 N. "El futuro de las prisiones'', 2a. ed. Siglo XXI 
editores, M~xico, 1981, p. 17 
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Manifiesta que la conducta del slljeto·en-laccárcel no permite 
predecir su comportamiento dentro dg la' sc:>é:iifiCÍ~df'ya ique cárcel y 

sociedad son mundos opuestos, y es es~~ eC:lllot~v~que lo impulsa 
a elaborar su modelo de cárcel, lo cúi~l 'ii~,;~'onsid~ra sencillo, 

- ; ·-· - '-o:: -·-·-,. ,_,,-_ .... ·' - ; 

pues to que prepara~ para la libertad erí 'cautiyer:i.O no es, tarea fá 
:,, :.o .. , .. -,·>. .. c.,,. •·o .. ·.,'.·. / '•.' :., .·-.·~.: -

cil. 

Esboza su plan de c~rcel. para criminales .Violentos reinciden

tes de la siguiente manera: 
1) ¿Por qu€ proyectar semejante establecimientó? 

Porque un establecimiento para delincuentes primarios, pacíf! 

cos, imprudenciales, no debiera revestir de mayor problema; por -

el contrario, hay que enfrentar el reto que implican los crimina
les violentos reincidentes. En el primer supuesto el €xito de la 

i·ns ti tuci6n no tendría mayor relevancia; en cambio, en la segunda 

hip6tesis, lo probable sería el fracaso, por ello en caso de obte

ner un buen resultado sería un €xito rotundo. 

Además, con la existencia del establecimiento que plantea se 
beneficiaría •el sistema penitenciario general, pues los reos "pro
blema" de las otras c§rceles serían enviados a la que el autor 
propone. 

2) Selecci6n del grupo. 

Deberán ser delincuentes de los más peligrosos y violentos, -

porque el costo del edificio s6lo se justificaría reformando a 

los incorregibles. Además, deberán ser de entre 18 y 35 años, pues 

con la edad -dice- disminuye el grado de violenciá del individuo. 

3) Procedimiento de ingreso y liberaci6n. 

Supone que habrá 800 disponibles (en Illinois~ cuya poblaci6n 
carcelaria es de 6,500 -en 19Bl-), de los cual~s, por azar, se 

elegirán 200, mismos que deberán, en un periodo de 4 a 6 semanas 

de permanencia transitoria, elegir si continaan en el estableci-

miento o prefieren regresar a su prisi6n de origen. Los.que opten 

po~ quedarse deberán se~ lQO% voluntarios, ningdn obligado. 
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Las Gnicas actividades obligatorias serán el trabajo. y la par
ticipaci6n en nGcleos de convivencia, así como abstenerse de todo 

acto violento. Por lo demás el ambiente deberá ser lo más liberal 

posible. 
Las condiciones de libertad serán ensayos graduados de aumen-

tos progresivos de la misma. Para obtener dichos beneficios el reo 
deberá observar abstinencia total de delitos y de comportamientos 

prohibidos. 
4) Selección y preparaci6n del personal. 
Parte de que el personal inadeucado constituye un problema cr~ 

nico en todas lasprisiones. Pero explica que no se trata de que . · 

se den clases en aulas, sino que, mtls que eso, se requfere de una 

constante supervisi6n pr&ctica. 
Considera que con 150 elementos será suficiente, de los cuales 

recomienda que el 40 o 50% sean mujeres, pues el hombre se compor

ta mejor donde hay mujeres; además de que si se trata de erradicar 
la violencia, con personal femenino serta mas factible hacerlo. En 
esas condiciones -dice- se desarrollaria un ambiente terapl§utico -
-que no coercitivo- que es lo que se pretende. 

Menciona que el Director y sus principales colaboradores debe
rán ser avisados con un año de anticipaci6n al desempeño de sus -
funciones, para que, mientras 'tanto, se actualicen en literatura -

penol6gica y recorran prisiones de diferentes países, para aplicar 
lo positivo que.en ello encuentren en el nuevo establecimiento. 

5} Programa del establecimiento y unidades de .convivencia. 
Es la etapa medular del sistema, ya que su fin principal será 

ayudar a los reclusos a vivir sin incurrir en delitos, especialme~ 
te delitos violentos; esa prisi6n debe fomentar un ambiente que -
conduzca a tal fin, para lo cual se formarán los núcleos de convi
vencia, integrados por 6 u 8 reclusos y 2 o 4 funcionari6s, que -
com2artirán todas las actividades de la semana, inclusive comida. 

Dichas actividades deben ser sumamente variadas y siempre tra-
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tando que se parezcan lo más posibles a las existentes en el exte

rior, y orientadas·a la bOsqueda de la responsabilidad.recíproca. 

Así, las experiencias del nOcleo deben ayudar al ~~clus6 ¡:1. es.tabl~ 
cer nuevos métodos de adaptaci6n a las situaciones (de 1~· vida. 

Los integrantes de los nOcleos no serán e~tabl~~·; ~fri() qJe 
semanalmente deberán rotarse. 

6) E:valuaci6n. 
Se hará tomando como base el siguiente criterio: 

"La conducta del preso en la comunidad despu~s de ser liberado; 

el costo de la nueva instituci6n; su carácter humano; su efeéto so 

bre el resto del sistema; y su efecto sobre las aptitudes y carre
ra del perso~al. 11 ( 6 l) 

Para nosostros, si el objetivo principal del establecimiento co~ 

s.iste en que el recluso viva sin i:n~urrir en delitos violentos una 

vez li'berado, el valor fundamental de la evaluaci6n debiera consi~ 

tir en determinar si el tndice de reincidencia en delitos de est¡! .

tipo en su. grupo es inferior en comparaci6n con el de otras insti

tuciones carcelarias; aunque, claro, los aspectos que menciona el 
autor tambi~n son importantes, 

Pues bien, esto es lo que nos dice la doctrina 
futuro de la prisi6n. ¿Será realidad algtln dfa? 

4.5.3. ENCUESTA SOBRE EL FUTURO DE LA PRISION. 

con respecto al 

En este momento debiéramos hablar de los r~súlt:.éidos de la en

cuesta que pretendíamos realizar· acerca tanto de1Vfracaso como del 
futuro de la prisi6n. (62 ) . · ... ·· ·;;>-

Lamentablemente no lo vamos a poder hace;:¡H •:::. · 

No lo vamos a hacer (.n6tese que dijomC>~ .•:Ji-~t~!la{~fu'6s") porque 
no nos fue posible llevarla a cabo, a .• ~és~é d~;\q~·~'i'ke~tdmos todos 
los trámites que se nos i:ndicaroriºanl:e~.J.a':o'-,{1.J:E~r.:i°dáeí~'~·¿;mpetente pa

ra permitirnos el acceso. a las :j:~stit~c-~011~~ (~E!_l}_ifE:!hC::~~rias) del 

(.61). I.dem. p •. 182. · 
(.62)_ Supra, 4.4.1. p; 137. 
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Distrito Federal y llevar a cabo una_entrev~~ta ta~t() con miembros 

del personal corno con internos'; nunca reéiJ::iill{os respuesta, ya no -

se diga en sentido positivo, s·ino. qu~ ni>~~!,s~ni;lc1.~:;n;,9'~1:i.vo. Fui-
mos ignorados. --.;_·:_" --- :~·':'-<•,.,,; •. ·,:·•.c.:· 

Al efecto anexarnos a la presente· te:~;f~,t~Ó~ia clefrofi.cio orig! 
nal de solicitud de ingreso a las in;t#u~i:6liesi' a~te~ mencionad~s, 
así corno de las encuestas que pensábruno~<-efectuar en el -interior 
de ellas. (.63 ) . -

N6tese que dicho oficio presenta clarárnente el sello de recibi 

do y la firma de la empleada a quien se lo entregamos el día 3 de 
marzo de 19.86, en la Direcci6n General de Reclusorios y Centros de 

Rehabili taci6n Soc:j:al, ahora ubi.cada en su nueva direcci6n de In

surgentes Sur esquina con Bajío s/n, colonia Roma. 
Sólo nos resta mencionar que lo que pretendíamos con dicha en

cuesta, independientemente de complementar nuestra investigaci6n 

teórica con aspectos reales o prácticas, era consolidar o reforzar 

nuestra af.i.:rmaci6n en el sentido de que la prisi6n ha fracasado en 

su intento de readaptar delincuentes a la vida libre; así como co

nocer la opinión de los diversos actores del drama penitenciario 
acerca del futuro de la instituci6n con la que, de una u otra ma

nera, se encuentran relacionados: la prisi6n. 
4.6. OPINION PERSONAL, 

"UNA SOCIEDAD SE DEFINE POR 
LO QUE PROHIBE Y CASTIGA, 
Y POR COMO LO CASTIGA." 

. (DR. JESUS ZAMORA-PIERCE) 

Despul:!s de haber reali:za.do el presente estudio sobre la pri .... -

sión, mismo que comenzamos ocupándonos de las penas en general, -

para posteriormente .tratar de manera específica a la prisi6n, de -
la cual anali'zamoi; .. 5~o~Ígel1, vimos su concepto, su evol~ci6n, los 
sistemas -pe~Tt~l1cii'.~'.ri.6i~- ~~~es~;os anteceden tes y nuestra -ac~~.aH
dad penitenci:aria,1los objeti~os y resultados que ha"f9_hido; y fi 

(63) Infra. *Apéndice,, p. 163-168, 
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nalmente la opini6n de algunos autores con respecto al. futuro que 

le espera, creemos encontrarnos ya en posibilidad de emitir nues

tra opini6n acerca de dos aspectos que, aunque distintos, guardan 

estrecha relaci6n: el fracaso y el futuro de la prisi6n. 
Hablemos inic±almente de su fracaso. 

Co~~ideramos pertinente mencionar que la prisi6n, como pena 
que es, lleva implícita una finalidad, que en este caso, además 

de la ejemplaridad a la comunidad, fundamentalmente consiste en -

la rehabilitaci6n o readaptaci6n social del delincuente. 

Es precisamente en ese objetivo principal donde habremos de -

hacer hincapié para tratar de demostrar que la prisi6n ha fraca-

sado en cuanto a la finalidad primordial que persigue. 
En principio, no se sabe qué debe entenderse por "readapta-

ci6n social" corno finalidad esencial de la prisi6n, puesto que -

ningün C6digo, enciclopedia o diccionario jurídico, ninguna obra 
penitenciaria o crirninol6gica nos proporciona algún concepto o -

definición de lo que debernos entender por ta1<G 4l. He ahí el pri~ 
cipal error ó defecto que encontramos en la prisi6n. ¿C6mo puede 

cumplir con una finalidad que no se encuentra bien determinada, 

bien entendida? 

Ahora bien, suponiendo c¡ue la mencionada readaptaci6n social 
estuviera bien comprendida y se entendiera por tal la obligaci6n, 

por parte de la prisi6n, de devolver a la colectividad, aptos pa

ra vivir en su seno, a los individuos "desadaptados" -para usar 

el mismo término- que hubieren ingresado en ella ¿qué sucede con 
las personas sujetas a prisi6n preventiva que, aun cuando se es

tá tramitando su proceso penal, y por consecuencia no se ha dic

tado sentencia, lo cual origina que se desconozca su estado de a

daptaci6n o desadaptaci6n social y, sin embargo~ ya se encuentran 

privados de su libertad? ¿No es esto una injusticia? 

r..o mismo podríamos decir de quienes se encuentran a.hí por 

la comisi6n de un delito~on motivo del t~~nsito de vehículos o -

(64) Cfr. Rodríguez Manzanera,L. "La crisis .. ", op, cit. p. 32 
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imprudencial, puesto que no podemos decir que se _trate de unos -

desadaptados sociales y 1 sin emba~go, se encuentra~~-priy~dos de 

su libertad. 
Estas personas "adaptad_aa", al salir de la prisi6í{ilo harán 

,· 

"readaptadas"? O, por el contrario· ¿saldrán "desadaptadas", con ta 

minadas o corrompidas por la i~fluencia negativa que ejerce el m.=_ 
dio ambiente carcelario sobre el individuo? 

¿Qué sucede con quienes, tras permanecer una larga temporada 

en prisión preventiva (_nuestra Constituci6n -artrculo 20 fracción 
VII- señala como plazo m~ximo para sentenciar el de un año, pero 
¿cuántas veces ese término no se respeta y el procesado es sente~ 

ciado mucho tiempo después de cumplido el año?) obtiene sentencia 
absolutoria? Ese individuo ya no podrá reintegrarse a la comuni

dad libre teniendo una vida social normal, y aunque haya sido d~ 
clarado inocente -a~n así- ya estará marcado o etiquetado, de tal 
manera que, generalmente, será rechazado, señalado como expresi
diario, y la misma sociedad lo apartará de sí; le cerrará todas 
la:;¡ puertas; le obligar~ a ser un antisocial. Y si en un princi

pio hablábamos de un delincuente imprudencial u ocasional, ya a 
estas alturas tendremos, primero a un reincidente y, posteriorme~ 

te, a un habitual, 
¿Y todo por qué? 
Por la influencia nefasta de la prisi6n. 

Y ese mismo problema se presenta, sólo que en. grado superla
- - ti vo, con· quienes, habiendo resultado culpables,- han curnpl.:!:_ 

do su condena y han recuperado su libertad. 

Seamos objetivos; la sociedad nunca va a considerar· como reha 
bilitado, como apto nuevamente para reintegrarse a·la.cb~unidad -
libre, a ningOn individuo que haya pisado una prisión.·. Los: va a -
separar, los va a segregar, los va a obligar a foÍ1íl~:¡'~~ ·~~opia -

subsociedad, los va a orillar a integrar asociac.i(.)11ª5 delictuosas 
cuyo modus vivendi serg, precisamente, el de'iito • . 
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Todo lo anterior suponiendo -que ya es mucho pedir- que el individuo, 

al recuperar su libertad, piense hacer buen uso de ella y dedicarse a 

una vida. fructífera, recti, de trabajo y/o de estudio¡ pero la realidad 

-la triste realidad- es que la gran mayoría de los liberados tienen en -

mente seguir el_, camino fácil, ef amplio camino del delito. 

Se encuentran resentidos, durante su estancia en prisión h'an acumu-

lado un gran odio contra la sociedad Y contra la autoridad quí(los con-

den6 .~lnjustame~t~" (pues la mayor parte se sienten Injust'~~ente sen-

tenciados, salvó honrosas excepciones que aceptan 1m~Jt~cú~·q~e se les 

hace acerca del hecho delictúoso y, aún asi, consideral,l:~t¡~~-definqulerón 
,,. . - -. -. ---~, 

porque·se viefón obligados< a ello, porque no ten!an;oÚ~ altérnatlva. Es 

sumamente di fícÚ encontrar· algún_ delipc¿ef1te •. q~eiaceipt'.e 0pl.:ina~~nte su -

responsabilidad. y. las cbnsecuéndas':jur !dica's'der1.vadas .. ~_e:.tla~misma), y 

tienen sed de ~eíigariz\íYéad~~~s;L mi~;~·iri~1·~~ les ha h~i::ho.s'e'ntlrse -

conf lados en s! mismos, . autoslJriclent~.s ,· "p,oderosós e fmportantesn, si -

::::: .:·::: '. ?~::l1J m,::~f~i~¡~~~~1.::~:;~: ';~:'.fü:füff ,:: · ::, ··-
aprendí do nue'lás-·1itécn.l.cas•l:-'¡ji:J'~anfe ~u estancia ~ll d~cll~;~Wai, _;aho~~ 
son "mejores". ·ªAºrª no p~~-J~~·~#~'11fi •e()~() ci'é{ra ·.·ún· s~h·e·~Jiit!! -Jaime 

·- .. :;·.'· '•': ~--' 

Salmes- "El c~stfg()/ i~.Jo,~;,ij~J'Cr,orrf:!gir al. castigado; :10 que hace es ens~ 
i'iarle a calcular rriejor•i:-:.c;::~;:'.)> ... ,. :.'':"j(t ,, . 

Han dejado 'ile sér é!efincLi~:~~és :potencfales o d~1'in~Ue~~~,s de mínima -

:::: ''. :: '::, .;;:i~2:1;~~~;1~~líK:f :_._~:ª· •-~-·_:_._--_-_::d,.:e,jl>l,,_nn •. _._;_,_ªq~_,_,u·_,_:_~i;_._•_::r_ •• _.•.~.•.,_•_~:r,t_·.e·e. n, •. i~~~i~,~:.r .:: , : 
ellos ya ('io~of!'eTli~Ta·¡;.revénción;•van 

~, .:. ' .,-, ~· .' ~ ·.,;' 

En resumen;;/~o~Ótros considerarnos que lap"r'is\ól'l r\Gñ;a'¡'.fu~'cion6 j que 

::::: it~~e~~i~~!,t~,:i:. ::a:::::t~: .-:~í~á~~1~:~1,~:;~·;:~~:i:~e~*f~~i~::hde e:::-
lnéong~u-~Htf:!? ·~cómo ensei'iar· a alguill~\a',6'iri~Jc-ffX~í~;j'á;~~l:b".de1· automó

vil? o co~Ó sellaia,Hans w. MatÚck: 1íEs·ci1f.{~'i1/~rit~~ria/acun aviador 

en un subma;inÓ:•, ;más difích tÓda~!a ei ;!'b~o'siica'r su capacidad de 

vuelo observando su .conducta en el s~bmaÚ~~ll''. ( 65
) 

(65) Citado, por Morrls, Nr·Of)/ ~lt/ p;' 36. 
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Concluúros .que ''No.es posible:obtener>la readaptaci6n .sochl, -
difícil en cualesquiera cil:cunstanci~s 1 en. un ·in~ciio• .f1'.~ico o. moral 

distinto del que re6i~lrá :~fi~~-o chélrid.o ocurra l~: excarcelaci6n." 
(66} ······c··;~i'.;:·.·c.";\.; ;'.': ;,'::: .. ·.·• 

Ya quei'~Esi·:Jn~i:;~~i~a6ja4if!.cil: de resolver la necesidad de - -

educar paraia"1Úi~~t~a'.J'~'b;sitúaci6n de privaci6n de la misma." <67 l · 
·--~·· ...• :- ',;:·-,~·":_: .. ;_':-. .;:,e~·;_·_··,".,)~.-,.-:;·-_-,-~.·~~~·--· .. ·, ._- : 

No obsta~t~/l().~ri_t:.~~fP.ii Lesf:árnos conscientes de que es posible 
y muy ampliamente "l?fob'aJ;ie"qÚe nuestra posici6n no sea compartida 

; __ ;:>>. ~;?'-.:-';:::;.;~:'.:'··:::·:-~~". jJ:_:·,it:~:·i-~:-:i''.;::<:·;:.. . \ 
por otros estudfosos·:;ael: Derecho / ·particularmente por aquellos in-

teresados en' l~_prÓtiÍ~füát~ca peni tencíaria; pero, recuérdese, todo 
ello no es ~as ~J~ -~ll~ .:¿~ini6ri personal • 

. ' .; - '· ,- -- -

Pues bien, despú@s;de habern6s· ocupado de exponer lo anterior 

con respecto del•ir'acia';~j"~Cie_ la prisi:6n, ahora es el momento en que 

habremos de mallif~~t~r n,'uestro muy particular punto de vista acer-

ca de •. 

El futuro de. la pr'isi:6n.f68 l 
Con respecto·al futuro de la prisi6n, habremos de distinguir 

dos momentos, esto.es,~nos ocuparemos del futuro desde el punto de 

vista inmediato; así como deimediato; y en ambos momentos nos ocu

paremos de los dos tipos d13' pdsi6n que establece nuestro artículo 

18 constitucionai/{~:~setil~~~~Tsipll preventiva•~r:h··prisi.6n como p~ 
• , ' .-. ,_ ,.·.,.:. - •' ~.::_~_ .. '' .,-, '·, - _,·r: ,:: _. 

na propiamente cÜc~ª .• ;,;~:"; ,· ·x:r , ·· · .... D-;· } 

~:~: ~:~~:irB~~!if J~tt~t~iÍ!~~~~j~i~~~íljJ~~:~·~¡;.~:~ to" 'ª · 

( GB) ::::0~:1~0:.:::::·::·:~;~~~ª:~1~~i~füt~~~~i~:::~:. 0:~"::: 
te momento. la dejamOs.a uií lado: ;'i?b~' {<J,iJ.~~i~·~s~·~ltamente pro

bable que incurramos en error, 
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Para entrar de lleno al es-tudi:o de este tema, consideramos ne-
. ',·. ,·. - - . ' ' ':' -.~·--: :-:· '. . .,,. : ''· :-·' : 

cesario mencionar que tenemos· ~uy(··~~-l·cuenta_lo que mencionamos con 
respecto al fracaso de la•pri~i~n' ~ lo cual constituye nuestro -
punto de partida. ·: ·. ••· . ·.•· .·. . ··. · 

Consideramos que, no ob~tarite el amplio arsenal peno16gico con

tenido en el artículo ?~ cieí C6di:go.Pen,af, al momento actual no se 
ve por qué pena reemplazara ia. pÚsÍ6n. Atln cuando es criticada -

por los autores, en las Universidades, por las comisiones e insti

tutoi;;: que se ocupan de ella, por la sociedad en general, incluyen

do a los propios presidiarios; aún con todo ello pensamos que la -

prisión no manifiesta el menor indicio o síntoma de desaparición -

-al menos en México~, por lo tanto, consideramos indispensable oc~ 

parnos de este tema (el futuro de la prisi6n) , puesto que de no h~ 
cerlo así nuestro estudio acerca de la prisi6n quedaría incompleto. 

Hecha la anterior consideraci6n, diremos que desde el punto de 

vista inmediato y refiriéndonos a la prisi6n preventiva, pensamos 

que, dada la reciente creaci6n de los tres reclusorios tipo con -

que actualrnenee cuenta el D.F., con menos de una década funcionan

do, y que constituyen un amplísimo avance penitenciario en relaci6n 

con la cárcel preventiva de Lecw:\berri que vinieron a substituir; 

tornando lo anterior como base y considerando,. e?ltre--·of~C>s,- el as

pecto económico, es decir, lo que cuesta construir,:y mantener una 
prisi6n, aunado a la ausencia total de información '6 .p.royectos de 

reforma, es como nos aventuramos a afirmar que,o~~{~briio en este -

momento, en el futuro· i:nmediato Cdel cual no .pocieajo¿!:~e~ir que se 

compone de tantos meses o años) los recluso~io~: preverÜ:ivos tipo -
con que contamos se seguirán usando y,··· es más~ segÜr~merite se am

pliará su número a cuatro, puesto que en el'profecto original de -
su creación se pretendía contar prec:'isamerite'concuatrO-reclusorios 

uno por cada punto cardinal. Es deci:r, estamos a la espera de la -
- ·------·---- _,_ --- --

inauguraci:6n del :Reclusorio Preventivo Occidente. 

C.691 supra, 4 •. 4. p, 130-136. 
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En cuanto a la prisi6n-pena, cuyo edificio se encuentra en la 

Calzada Ermita Ixtapalapa s/n, Santa Martha Acatitla, D.F.·~ mencio 

naremos lo siguiente: 
En alguna ocasi6n lleg6 q nosotros cierta informaci6n, a la 

que no podemos cons.iderar como de fuente fided~gna, sino más bien 

como un simple rumor, del cual ignoramos su grado de veracidad, en 

el sentido de que ya se estaban escozando. p~oyectos·de reestructu
raci6n o modificación de esta instituci6n. 

En el supuesto caso de que tal circunstancia fuese verídica no 
nos extrañaría, pues hay que recordar que este establecimiento se 

encuentra funcionando desde mediados de siglo, y ya estamos llega!! 

do al ocaso del mismo, esto es, ya se hacen necesarias tales modi
ficaciones. 

Lo que no sabemos es en qué consistirían las mencionadas modi
ficaciones; pero nos atrevemos a suponer que posiblemente sería la 

de alejar cada vez más del establecimiento el concepto o la idea 

que se tiene de las prisiones trad~cionales, es decir, se permiti
ría, hasta donde resultara posible, el ingreso del mundo libre en 

la prisi6n, por medio de la i:mplantaci6n de nuevos métodos de pre
li'beraci6n que ayudaran a que el delincuente se fuera acostumbran
do paulatinamente a gozar de la libertad; es obvio que tal reforma 

incidiría también en e~ aspecto material, o sea, en las condicio

nes físicas del edificio (.menos rejas, ausencia de excesivas segu
ridades, etc.l. 

En caso de que no hub±~ra alln.planes de reforma, Consideramos 

que en esta instituci6n s·í debe haberlas, para evital:elriesgo de 
que llegara el momento en que resultara obsoleta. 

En este sentido I tenemos la esperanza de que nuest~bs· fijos vean 
-a diferencia de los reclUsorios, que Se lo 

nes venideras- la institución ~~nitenciaria 
ta Martha Acatitla. 

dejafubs ~'la!:fgeneraci~ 
que ha· de\ seguir a Sa!! 
- .. o.-c:< ... · \. -~- =;.--.-;"'.-occ. o-~- =;-.,,-. 

'.---~~/:.>· 
. . . '· - . 

En cuant9 al futuro medíato de la pr±s±~n no;hemos de elaborar 
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un modelo ideal de prisión -que tal v.ez no_ exista'"', sino sqlamente 

nos limitaremos a señalar algunos lineamientos que, consideramos, 

deberían seguir los dos tipos de prisión de que hemos venido ha- -

blando. 
Por lo que toca a la prisi~n preventiva ••• 

"IMPONER A UN HOMBRE UNA PENA GRANDE 
COMO ES LA PRIVACION DE LA LIBERTAD, 
UNA MANCHA EN SU HONRA, COMO ES LA DE 
HABER ESTADO EN LA CARCEL, Y ESTO SIN 
HABERLE PROBADO QUE ES CULPABLE, Y 
CON LA PROBABILIDAD DE QUE SEA INOCENTE, 
ES COSA QUE DISTA MUCHO DE SER JUSTICIA" 

(CONCEPCION ARENAL) • 

·~eñala:i;emos. que pensamos (.s6lo pensamos, puesto que no tenemos ac

ceso a las es·tad!sticas oficiales) que en un alto porcentaje la p~ 

blaci6n carcelaria -al menos en la ciudad de México- se encuentra 

integrada por procesados, 

Es este el primer punto que debe tenerse en consideración; hay -

que evitar a toda costa que el individuo llegue a un reclusorio, -

pues la superpoblación constituye uno de los principales pioblemas . . 

que la prisión implica. Esto se debe al principio que rige •nuestro 

Derecho Penal que reza: "La intenci6n delictuosa se presume, salvo 

prueba en contrario." Ahí tenemos el porqué de que los re~l usorios 

se encuentren repletos. 

¿Por qué no carrbiar el principio anterior por el siguiente?: "El ciudadano es 

inocente, en tanto no se le pruebe lo oontrario." Tan simple caro una inversión. 

Sugerinos, también, que el beneficio de la libertad provisional bajo caución 

ae ampliara, de tal manera que en la m:iyoría de los casos el acusado tuviera la 
posibilidad de garantizar su no evasi6n a la acción de la justicia. (?O) 

(70) Sugerim::ls que la garantia se debería fijar de acuerdo a un sistena día-Imll
ta, es decir, que la garantia se fijara no de la misma cantidad a todos los 
individuos, sino que se les haría un breve y r5pido estudio socio-econé.mico 

para determinar los ingresos que la persona obtiene en un día y, de ncuerdo a 
esos ingresos, fijar la CJilr.antia en base a un porcentaje oon respecto a los 
misros, con lo cual se tenninaría la chocante diferencia econémica y se evi
taría que los econánicarrente..poderosos canetierap una serie de delitos oon-
f:j.ando en que medi'ante garantía go~arían perrnaneriterrente de libertad. 
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Ser.1'.a conveniente que a.icho beneficio operara por una sola oca

si6n, para evitar la repetici6n constante dedelitos. 
No faltará quien argumente que lo que planteamos constituida -

un factor crirnin6geno, es decir, que con un sistema corno éste se -
incrementaría alarmantemente lá delincuencia, sobre todo en un 
país corno el nuestro, en el que el dine.ro es la llave rnágina que -

abre todas las puertas. 
Y eso es precisamente lo que buscábamos, llegar a ese punto y -

. ' 
mencionar que cualquier sistema, el rnll.s extraordinario del mundo, 
no tendrta ~xito si. no hubiera material humano adecuado para que 

lo re.cibiera y lo pusiera en práctica. El mejor sistema del mundo 

en manos ineptas o que s6lo busquen el beneficio propio ser!a un 
fracaso, 

Para complementar no s6lo el sistema que sugerimos, sino cual

quiera otro, es necesario -además del personal id6neo- concientizar 

a la comunidad, y una vez que la gente estuviera preparada para r~ 
cíbir todo lo positivo del sistema, éste se pondr!a en marcha y e~ 
peraríamos a ver qu~ resultados nos daba, que en este caso sería: 

una poblaci6n carcelaria reducida; mejor atenci6n y servicios a los 

escasos internos; mayor economía en cuanto a construcci6n y mante
nimiento de prisiones -lo mismo en cuanto a personal-; y mayores 
ingresos para el Esta~o. Pero, sobre todo, pensando que hay gente 

sue nunca debi6 pisar una prisión, se evitaría que un sinnúmero -
de personas ingresaran a ella y se contaminaran y salieran conver

tidos en ~odos unos expertos en el delito, 
Planteamos esto porque hay que recordar que el destino es mu-

chas veces cruel - - - - - , y asr corno ahora estamos preocupados por 

mejorar la condici6n de las prisiones y de los prisioneros, puede 

ser -no lo deseamos, pero puede ser- que el día de mañana nos en
contremos privados de nuestra libertad y sin posibilidad o sin al
gGn medio legal para abandonar la prisi6n, cuando menos provisiona_! 
mente, 
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y pi~nsese que cuando una persona va a prisi6nno solamente~

pierde su libertad, sino tambi~n su trabajo, muchas veces su faro! 
lia, sus amigos, su posición, y sobrevienen una serie de conse- -

cuencias secundarias mas. 
Recuérdese: nadie estamos exentos de ir a pri.si6n. 
Pugnemos por facilidades para recuperar la libertad, cuando es

to a.ea po.sible y recomendable, y con ello tambitln beneficiaremos a 
quiénes verdaderamente merecen estar privados de ella, pues a me

nos población mejor atención. 
Por lo que hace a la pena de prisión propiamente dicha, consi

deramos que debe limitarse o restringirse a casos excepcionales -

de i.ndividuos que defini'tivaxnente resulten impermeables a cual- -
quier tratamiento, o con los cuales se considere contraproducente 

aplicar otra pena que no sea la de prisión. 

Esto es, debemos tomar en cuenta que, precisamente porque se -

ha demostrado que la prisión no ha dado los resultados que de ella 
s.e esperaban, los penólogos han ideado nuevas formas, nuevas penas 

que deben apli,.carse, cuando ello sea recomendable, en lugar de la 

prisión; nos referirnos a los substitutivos penales. <71 > 

Lo que recomendamos es lo siguiente: siempre que por las carac 
teristicas del delincuente (?Zl sea recomendable apli·car otra pena 

que no sea la de prisi6n, es preferible aplicar el substitutivo. 

l71) No entramos al estudio de estos sucedáneos de la prisión, ya 

que nuestro tema es, precisamente, la prisión; am~n de que -

.-constituyen un tema amplísimo que, inclusive, podrian ser ma
teria de otra tesis profesional. 

(.72). Que se trate de un primodelincuente, de un,delincuente impru

dencia! u ocasional, de un delincuente de mS:nima temibilidad, 
etc .• 
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Al efecto es pertinente recordar que nuestro C6d~go Penal en su -
articulo 24 contiene un amplio arsenal punitivo, es decir, el ju! 
gador cuenta con una variada gama de penas y medidas de s~guridad 
que puede aplicar en lugar de la prisi6n. 

Debemos terminar con la "costumóre" de sentenciar exclusiva-
mente a prisi6n. 

Lo anterior no significa que estemos condenando a la prisi6n a 

desaparecer. Por el contr.ari.o, pensamos que en el, futuro la prisi6n 
va a cumplir una función social sumamente Otil, siempre y cuando -
no se abuse de ella y se le use de manera racional. 

Pensamos que la prisi6n debe subsistir, pues siempre habrá de
lincuentes incorregibles, reincidentes, habituales, refractarios a 
cualquier tratamiento, con los cuales no pudiera funcionar o funci~ 

nar!a negativamente cualquiera de los substitutivos penales, y en 
este sentido la prisi6n cumpliría con una efectivfsima funci6n de 
defensa social al tenerlos segregados de la comunidad libre, 

la que sólo causarfan perjuicio$ si fuesen devueltos a su seno. 
La prisi6n debe permanecer en el futuro, pero s6lo en los casos 

excepcionales, sólo para albergar a aqu~llas personas que, en len
guaje coman, se les considera como "carne de presidio." 
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ENCUESTA 

(.AL PERSONALl 

CONTESTE VERAZMENTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS, PUES DE LA VERA 
CIDAD EN SUS RESPUESTAS. DEPENDE LA VALIDEZ DEL CUESTIONARIO. 

l. ¿Cuál es su nivel de estudios? 
2. ¿Desde cuando trabaja en esta instituci6n? 
3. ¿Qué requisitos debi6 cubrir para ingresar? 
4. ¿Recibió alg6n tipo de capacitación? ¿En qué consistió? 
S. ¿Cuál es su puesto? 
6. ¿Cuál es su horario de trabajo? 
7. ¿Considera adecuado su salario? 
B. ¿Se encuentra armado? (.especifique el tipo de arma) 
9 • ¿El personal tiene permitido aceptar dádivas, 

10. ¿Qu~ suceder!a si algtin empleado aceptara alguna? 
11. ¿El puesto que Usted desempeña le permite extorsionar a los 

internos o a sus familtares? 
12. ¿Cuál sería su reacci6n si alguien intentara sobornarlo con 

una fuerte suma de dinero y tuviera la seguridad de que nadie 
se enteraría? 

13. ¿Sabe de algan otro puesto en el que se practique la extorsión 
o el soborno? 

14. ¿Qué sanción se le impone -si se le impone- a los empleados que 
son sorprendidos extorsionando o dejándose sobornar por los in
ternos o por sus familiares? 

15. ¿C6mo se impone la disciplina en el interior? 
16. ¿Cómo se castiga a los indiscíplinados, tanto en faltas leves 

como en faltas graves? 
17. ¿Se autorizan castigos corporales? ¿Cuáles? 
18. ¿El interno es tratado como ser humano, como persona, o se le 

denigra, se le veja? 
19. ¿Se da trato igua·l a los internos o existen consideraciones y 

privilegios para algunos? ¿En qu~ consisten tales privilegios? 
20. ¿Qué instrucciones tiene para casos de motín, de evasión? 
21. En su opini~n ¿la institución cuenta con instalaciones adecua

das Q presenta carencias? ¿Cuáles? 
22. ¿Qué propondría para mejorar tal situación? 
23. La prisión tiene como finalidad readaptar al individuo a la vi 

da social. En su opini6n ¿lo ha logrado? (si) (no) ¿Por qué? -
24. ¿Cuál cree que sería la solución correcta a ese problema? 
25. Es bien sabido que el empleo de bebidas embriagantes y drogas 

dentro de la prisión persiste ¿A qué cree Usted que se deba? 
26. En su opinión ¿Una persona que sale de aquí se encuentra apta 

para reintegrarse a la sociedad o sale desadaptada, contamina 
da, corrompida? ¿Cuál será la causa de eso? -

27. ¿Considera a la prisión como una clínica de rehabilitación, -
como una universidad del crimen, como un hotel o como qué? 

28. En su opinión ¿Qué futuro le espera a la prisión -a corto y a 
largo plazo? 



ENCUESTA 

(A IN'l'ERNOSJ 

167. 

RESPONDA VERAZMENTE A LAS Pru~GUNTAS DEL SIGUIENTE CUESTIONARIO 
DE LA OBJETIVIDAD DE SUS RESPUESTAS DEPENDE LA VALIDEZ DEL MISMO. 

1, ¿Cuál es su nivel de estudios? 
2, ¿Desde cuándo ~e encuentra privado de su libertad? 
3. ¿L~ instituci6n le proporciona la ropa y el calzado que usa? 
4, ¿C6mo consid¿ra la cernid~ que recibe, en cantiCad y calidad? 
5. ¿El servicio médico que le proporciona la instituci6n es ade

cuado? 
6, ¿Qué '~onsf~cuencias ha traido a &U f~ilia el hecho de que Us

ted· se encuentre privado de su libertad? 
7. ¿El trato que se da a los internos es igual o cambia, es de-

cir, existen algunas personas que disfruten de ciertos privi
legios? 

B. ¿En qué consisten tales privilegios? 
9. ¿Por qué motivo disfrutan de ellos? 

10~ ¿Es castigado en caso de indisciplina o falta? 
11. ¿En qué consiste el castigo? 
12. ¿ffa visto Usted algo positivo en este lugar? ¿Qué cosa) 
13. Mencione algunas de las cosas negativas que ha visto aquí 
14. Usted que ha aprendido en este lugar •.. ¿Un oficio? ¿Ha estu

diado? O por el contrario ¿aprendi6 vicios? ¿malas costumbres? 
15, ¿Trabaja.Usted en el interior? (si) (no) ¿Por qué? 
16. ¿Se le trata de una manera digna, como un ser humano merece -

ser tratado, o se le humilla, se le veja, se le denigra? 
17. Cuando Usted delinqui ••• 

al Sabía de las consecuencias que ello le ocasionaría 
bl ~aginaba lo que podría ocurrirle 
el Ignoraba que se vería en esta situaci6n 

18. ¿Usted piensa que esta prisi6n es un lugar de rehabilitaci6n 
que lo prepara para su reingreso a la vida libre, o una escu~ 
la para aprender a delinquir? 

19. La prisi6n tiene como finalidad readaptarlo a la comunidad li
bre. ¿Cree Usted que lo pueda conseguir, o cree que se verá en 
vuelto en el ambiente negativo que impera en este lugar? 

20, ¿Qué piensa de la prisi6n? (es buena) (es mala) ¿Por qué? 
21. Cree que la prisi6n actual •. 

al Debe continuar igual 
b) Debe modificarse en algunos detalles 
c) Debe cambiar radicalmente 
d) Debe desaparecer 

22. ¿Cree que su familia lo aceptará nuevamente como un miembro -
más de la misma, o piP.nsa que le volteará la espalda? Cuando 
Usted sea libre. 

23. ¿A qué piensa dedioa5se al salir de aquí? 
24, ¿Cree que pirel hecho de haberse encontrado en este lugar lle 

gue a tener dificultades en su vida libre? -
25. ¿Piensa que al salir de este lugar se encuentre en condiciones 

de vivir normalmente, o se siente contaminado, coz:rompido por 
el ambiente de la prisi6n? 1 

26. En su opini6n ¿qué futuro le espera a la prisi6n, a rorto y a largo pl~ 
zo? 



ENCUESTA 

(A LAS INTERNAS) 

168. 

RESPONDA VERAZMENTE LAS PREGUNTAS DEL SIGUIENTE CUESTIONARIO 
DE LA OBJETIVIDAD DE SUS RESPUESTAS DEPENDE LA VALIDEZ DEL MISMO. 

l. ¿Cuál es su nivel de estudios? 
2. ¿Desde cuándo se encuentra privada de su libertad? 
3. ¿Se está llevando a caóo su proceso o ya es sentenciada? 
4. ¿Se encuentran juntas procesadas y sentenciadas? 
5, ¿neciben igual trato o camóia? ¿En qu~? 
6. ¿La instituci6n le ~roporciona la ropa que bsa? 
7. ¿Es tratada dignamente, como ser humano, o se le humilla, se 

le denigra 
8, Cuando usted delinqui6 

a) Sabia de las consecuencias que ello le ocasionar!a 
bl seliñaginab~ lo que podría ocurrirle 
c) Ignoraba que se vería en esta situaci6n 

9. ¿C6mo considera la alimentación que recibe, en cantidad y ca-
lidad? 

10. ¿Tiene hijos? ¿cuántos? ¿Dónde están? 
11. ¿Este lugar cuenta ron servicios rrédicos ginerol6giros? 
12. ¿Hay nacimientos en este lugar? 
13. ¿Qué se hace con las internas que tienen hijos? 
14. ¿Existe trato igual para todas las :i:nternas o hay privilegios para algunas? 
15. ¿Qué privilegios? 
16. ¿Por qué disfrutan de ellos? 
17. La prisi6n tiene caro objetivo readaptar la a la vida libre. ¿Cree Usted 

que lo pueda conseguir? 
18. Usted, aquí qué ha aprendido, ¿un oficio? ¿ha estudiado? ¿algo bueno? 

o, por el rontrario, ¿a mentir? ¿vicios? ¿oosas malas? 
19. ¿Qué piensa de la prisi6n? (es buena) (es mala) ¿Por ~? 
20. Cree que la prisión actual ••• 

al !X!be continuar igual 
b) Debe m:xlificarse en algunos detalles 
el Debe cambiar radicalrrente 
d) Debe desaparecer 

21. ¿Ha visto Usted cosas positivas en este lugar? ¿cuáles? 
22. ~íencione algunas de las oosas negativas que haya Usted visto aquí 
23. ¿Trabaja Usted en el interior? (si) (no) (¿Por qué?) 
24. ¿Usted piensa que esta prisi6n es un lugar de rehabilitaci6n o una escuela 

para aprender a delinquir? 
25. ¿A qué piensa dedicarse al salir de aquí? 
26. ¿Cree que por el hecho de haberse encontrado en este lugar llegue a tener 

dificult.tles en su vida libre? 
27. ¿Son castigadas en caso de alguna falta o indisciplina? 
28. ¿CéF.o sc¡n o en qué consisten los castigos? 
29, ¿Piensa que al salir de este lugar se encuentra en condiciones de vivir 

nonnalrrente, o cree que está oontaminada, corra.ipida por el ambiente de 
la prisi6n? 

30. En su opini6n ¿qué futuro le espera a la prisi6n, a corto y largo plaw? 
:n. ¿Cree que su familia la aceptar§ cuando Usted obtenga su libertad? 



CON C.L U S 1 O N E S 

"UN DIA ENCARCELADO 
VALE TANTO 
COMO MIL MIOS LIBRE" 

(REPRAN) 
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PRIMERA,- La pena puede ser, sucesivamente, venganza, retribu
ción, expiación, intimidación, enmienda y tarnbi~n todas estas co-

sas en conjunto. Pero siempre resulta una reacción contra el deli

to. 

SEGUNDA.- No sólo el delito justifica la pena, sino que la pe

na cualifica, formal y sustancialmente, el delito. 
TERCERA,- En la introducción dijimos que nos propon1amos con-

testar en esta Tesis en qué basa el Estado su facultad de castigar, 
de imponer penas, 

Pues bien, se castiga para defender el orden jur1dico, esto es, 

para garantizar las condiciones de la vida social. El fundamento -
del derecho ~e castigar no es otro que esta necesidad: necesidad -
de orden lógico, porque quien quiere el fin debe querer el medio i 

de orden pol1tico-social, porque el Derecho es, a su vez, garantía 
del vivir civil, cimiento y nexo de la sociedad; de orden moral, 

porque la justicia penal es uno de los instrumentos más aptos para 
la formación del bien moral. 

CUARTA.- La pena ha venido perdiendo, a través de su evolución 

histórica, su primitivo carácter de reacción instintiva, religiosa 

o utilitaria, y ha asumido el aspecto de un instrumento complicado 

propio para la tutela del Derecho y de la sociedad. 

QUINTA.- Referente a las escuelas penales, nuestro Código ~e-

nal es de carácter ecl~ctico. 

SEXTA.- No se cumple lo dispuesto por el articulo 18 constitu
cional. 

SEPTIMA.- Deben revisarse los concep.tos de "readaptación", "re

socializaci6n", "reintet;raeión·•, etc. para, fijar, teórica y legis

lativaroente, la finalidad de la ejecucci6n penal. 
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OCTAVA.- La lucha contra la delincuencia es lucha por el man

tenimiento de las cond:i.~lones de vid~ civilizada y pcirla promo-

ci6n de una moralidad más .alta. 
NOCENA.- ~uestro sistema penal es represivo. 
DECIMA,- La ejecuci6n penal debe abandonar los criterios retri 

butivos, puesto que la soluci6n al problema de la criminalidad no 

puede ser la represi6n; se debe realizar una prevenci6n efectiva. 

Más vale prevenir que readaptar. 

DECIMAPRIMERA.- La prisi6n es, cualitativa. y cuantitativamente, 
la más importante reacci6n juridico-social frente al infractor. 

DECHIASEGUNDA.- No obstante, la prisi6n ha fracasado, puesto -

que no satisface los fines que se propone. 

DECIMATERCERA.- La prisi6n es tan s6lo el reflejo de la crisis 

porque atraviesa la justicia penal -y la sociedad en general; 

DECIMACUARTA.- La prisi6n no puede desaparecer en el momento -

actual; su futuro penol6gico no es su total desaparici6n (puesto -

que puede desempeñar una funci6n social útil} , pero si su restric

ci6n a los límites más indispensables. 

DECIMAQUINTA.- Es necesaria la transformación de la prisi6n -

en instituci6n de tratamiento. 

DECIMASEXTA.- La prisi6n preventiva es· una injusticia, pues en 

ella se encuentran personas posiblemente inocentes •. 

DECH1ASEPTIMA. - Se debe substituir el princip,io: "La intenci6n 

delictuosa se presume, salvo prueba en contrario", Por el siguien

te~ "El ciudadano es inocente, en tanto no se le pruebe lo contra

rio"" 
DECH1AOCTAVA. - Se debe evitar a toda. costa que los delincuentes 

imprudenciales y los primodelincuentes lleguen a prisi6n preventi

va. Y se debe ampliar la posibilidad de alcanzar·e1 beneficio de 
la libertad bajo garantía. 

DECIMONOVENA... Los primodelincuentes de edad avanzada no de
ben ser condenados a prisi6n, 
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VIGESIMA.- Debe operar la cesaci6n automática de la prisión -

preventiva cuando se cumplan los plazos señalados en la Con'stitu-

ción, pues en un Estado de Derecho -como el nuestro- no se deben 

ignorar las disposiciones legales y mucho menos las establecidas 

en nuestra Carta Magna. 

VIGESIMAPRIMEP~.- Se debe legislar y prever penas y medidas de 

seguridad substitutivas de la prisión preventiva y de la pena de -
prisión; esto es, se debe crear una Ley de Ejecución de Sanciones 
Penales. 

VIGESIMASEGUNDA.- Deben buscarse los substitutivos penitencia

rios adecuados para todos los casos en que no sea absolutamente i~ 
dispensable la aplicación de la pena de prisión. 

VIGESIMATERCERA.- La cárcel debe ser hogar, escuela, hospital 
y fábrica, simultáneamente. 

VIGESIMACUARTA.- El substituir a la prisión es uno de los ma-
yores retos para los penólogos. 



1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10, 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

172. 

B I B L I O G RA.F .I A 

Adato de Ibarra, v •. "La cárcel de Lecumberri vistc:i por un 

juez", Ediciones Botas, México,1972. ···'··· 
. . ,• ~ . - '"'.. 

Anaya Moreno, J ,L. "Escuela de htlmo!!i EdiEoaai Diana, México 
1985 · .·"' · ·. ;:-f\X, 
Bedoya, J .R, "Infierno entre rejas'~ 2a~; ·~~;. EdifOria.Posada, 

~·:'.··:; :: ;0f,~:· ~-§~·,:: . . ~ 

Mllix;l.co, 19.85 

Bernaldo de Quirl5s, "Lecciones de Derécho Penitenc;l.ario", Edi 
\ . 

torial Cajica, Puebla, Méx •. 1953 
Briseño Sierra, H, "El enjuiciamiento penal mexicano", Edito
rial Trillas, México, 1976. 
Cabanellas, G. "Diccionario enciclopédico de Derecho usual", 

12a. ed. Editorial Heliastra, Argentina, 1979 
Capitant, H. "Vocabulario jur!dico", Ediciones Depalma, Arge!!. 
tina, 1979. 
Carrancá y Rivas, R. "Derecho Penitenciario. Cárcel y Penas -
en México", Editorial Porrtla, M~xico, 1974. 
Carrancá y Trujillo, R. "Derecho Penal Mexicano, Parte Gene-
ral" 14a. ed, Editorial Porrtla, México, 1982. 
Carrancá y Trujillo, R. y Carrancá y Rivas, R. "Cl5(}igo Penal 

Anotado", 9a. ed. Editorial Porrtla, México, 1981, 

Carrara, F. "Prog:i;ama de Derecho Criminal", vol. II,. 2a. ed. 
Editorial Temis, Colombia, 1973. 

Casanova Krauss, A. "Historia y leyendas. Castillo San Juan -

de Ul~a", Ediciones Carlos Pellicer, México, 1955/ 
Castellanos Tena, F. "Lineamientos elementales de .. Derecho Pe

nal", 16a. ed. Editorial PorrGa, Mllixico, 1981. 
Charrieré, H. "Papill6n", la. ed. Plaza & James Editores, Es-

·:~~;=-·""'"--· - --

paña, 1983. , 
"-· i'. ·: ..... ,,~·/: 

Coletti,-A. "La negra historia de Lecumberri ,.:2a;'"1ed• Edito-
rial Univ';'lrso, México, 1983. +f 
Costa, f, "El delito y la pena en la historia d~'i~ 'filosofía" 



173. 

U.T.E.H.A. México, 1953. 

17. couture,•.·E.J. "Vocabulario jurídico"; Edic:i.ones-nepalma, Argen .. ·. .. .·. :- -
tina, 1976. 

18. Cuello Calón, E. "Derechb, Penal~;/ ~Óin~::i,.1/oi.,;i}p17a. ed. Ed~ 
tdrial Bosch, España, 19 7 5 '. ;; ; ·" • -·· ·•. ';' 

l 9. cu~llo Calón, E'. "La modern'a 
rial~· Bosch, España, 1974. ..,.", :)·:."'" 

20. De P--ina, R. "Dicd:onado de Dere~hoíi, >lOa~' ed1~~Edl.torial Po-

rraa, México, H81, .·.;·_. ___ ;; 'cs,•i'.',i,;·~1:·\.: .,,..,, 

21. Foix, P. "Problemas sociales de Derecho Penal", -2a~ -ed. Edito

res mexicanos unidos, M~ico, 1956. 

22. Foucalt, M. "Vj:gilar '! castigar. Nacimiento de la prisión", -

Sa. ed. Siglo XXI editores, México, 1983. 

23. Garmabella, L.R. "Dr. Alfonso Quiróz Cuar6n. Sus mejores casos 

de criminología.", 6a, ed. Editorial Diana, México, 1982. 

24. Garcfa Ramírez, s. "Derecli.o procesal penal", 3a. ed. Editorial 

Porraa, México, 1980 

25. García Rall\Srez, S. "El final de Lecumberri. Reflexiones sobre 

la prisi6n", Editorial Porraa, M€xico, 1979. 

26. García Ramírez, s. "La prisión", F.C.E.-U.N.A.M., México, 1975 

27, García Ramírez, s. "T"egislaci6n penitenciaria y-correccional -

comentada", Cárdenas editor y distribuidor, m~xico, 1978. 

28. García Ramírez, S, "Manual de prisiones éLa pena y la prisi6n)" 

2a. ed. Editorial Porraa, México, 1980. 

29, Uiriart, H. "La estrella_ de siet.e ~t~:z'P~'';, Archivo• General de 

la Naci6n, México, 1982. '<> 
·' -. ..:_· 

30. Ibañez, M. "Prefiero el infiernó'.'1<Editorial Diana, México, -
1982. . /'( . . 

31, Jiménez de Asila, L. "Tratado de·IJ~-recho Penal", tomo II, Edito

rial Lazada, Argentina, 1977. 

32. Kropotkine I p. "Folletos,_ revo!uci9riarios rr. Ley y autoridad" 

Trusquets editor, España, 19 77. · 



174. 

33. Landrove Dfaz, G. "Las consecuencias jurídicas del delito", 

3a, ed. Editorial 13osch, España, 1984. -r. .. ::_·'o 

34. Lardizábal y Uribe, M. "Discurso sobre.las penas''.;Editorial 
'~·'.?-r-L 

Porraa, México, 1982~ . . · 

35. Lombroso de Ferrero, a; "Vida. de Lombt"osc)'';i~~ic.Í.6~es Botas, 

México, 1940. 

36. López Rey, M. "Crimi.nolog:ia••, .Editorial Aguilar, España, 1973 

37. Malo Camacho, G, "lfistoria de las cárceles ·en. México", INACIPE 

México, 1976. 

38 . .Malo Camacho, G. "Manual de Derecho Penitenciario", Bibliote

ca mexicana de prevenci6n y readaptaci6n social-INACIPE, Mé'S.f. 

co, 1976. 
•. 

39. Marchiori, H. "Psicología criminal", 5a. ed. Editorial Porr11a 

México, 19'BQ. 

40, Marcó del Pont, L. "Derecho Penitenciario", Cárdenas eoitor y 

distribuidor, México, 1984. 

41, MeHlndez, A. "Las Islas Mar!as. Cárcel sin rejas", Editorial 

Jus, México, 1960. 

42. Moreno Rodríguez, R, "Vocabulario de Derecho y Ciencias Socia 

les", Ediciones Depalma, Argentina, 1976 

43, Moro, Utopía, ••.••• 

44. Morris N. "El futuro de las prisiones", 2a, ed. Siglo XXI, Ed.f. 

tores. Méxic~, 19.81. . 

45. Ojeda .Veltizquez, J, "Derecñó A~ ejecuci~n de· p~~ªEl":·,,Editorial 
Porr11a, México, 19.84. .; ·'"' ,, .:. ;;.'<'' 

46. Orellana Wiarco, O ;·A~ "Manual de criminologÜ•fj5~a'~'.; efo.; Edito-
rial Porraa, México, 1982.· . .. . ·.· ·. ··:·: ~'.'.y';{;f-,'}(: 

47, Ossorio, M. "Diccionario enciclopMico de o~i~~~b'tx:~~al 1 Edi-
torial Heliastra, Argentina, 1978. . . 'º ''"' :;,'~j~s,Lci 

:~;.·:X>\:',~<· ·_,-·· -
48. Pavón Vasconcelos 1 P. ''Hanual de Derecho Pena·l Mex'iéano", 6a. 

---'"'--'_;'-.. :~ 

ed, Editorial Porraa, México, 1984. 



175. 

49. Puente y F., JI., ''Principios de Derecho", ·3a, _ed. Editorial -

B.anca y Comercio, México, 1947, · · · 
50. Rico, J .M. "Crimen y justic.ta en Am~r:iqa Lat1nk11 t'.2a. ed. Si 

_'.('', 

glo XXI editores, Mfutico, 1981. , '· "'·.•· -· 

51. Rodr!guez Manz¡inera, L. "Criminología"I Ja;•;'ed;';E:éü.t.Orial Po 

rrtia, M~xico, 1982. ·.vy0?'.· 
52. Rodríguez Manzanera, L. "La crisis penitenC:iaf.1~·y.'1os subs

titutivos de la prisi6n", INACIPE, M€xíco>;.·i~;8·4:.·:~J) •, 

53. SoHs Quiroga, lf. "Sociolog!a criminal"; 2~;- ~d-.>~dÍ.torial 
Porro.a, M€xico, 19 77, ?} ;; 

54, Villalobos, I. "Derecho Penal Mexicano. Parte General", 4a. 

ed. Editor.tal Porraa, M~xico, 1983. 



176. 

ENCICLOPEDIAS, PERIODICOS Y REVISTAS 

1. El Heraldo, M~x.tco, D.F. 30 de octubre de 1972 "Debemos hacer 
más digna y humana la vida de los reos: Echeverd'.a" 

2, Enciclopedia "Forjadores del mundo moderno'' / Editorial Grijal
oo, México, 1975 (tomo IVl 

3, Encilopedia jur!d.tca Omeoa, Editorial Ancalo, Argentina, 1976 

4, Enciclopedia universal europeo-americana, Editorial' Espasa Ca.!, 
pe, España, 

5. Excélsior, México, D.F. 30 de octubre de 1972, "R~generar§n -
Islas Marías", 

6. Gran diccionario enciclopédico ilustrado, Selecciones del 
Reader's Digest, 14a. ed, México, 1980 

7. Pequeño Larouse ilustrado, Ediciones Larouse, México, 1984. 

B. Revista "Criminalia", año XXV, No. 8, Ediciones Botas, Agosto 
de 1959 

9. Rev,ista jur!dica veracruzana, tomo IX, no. 4, julio y agosto 
de 1!158 

10, Idem, septiembre y octuore de 1959 

11. Revista mexicana de Derecho Penal, 4a. época, no, 18, octubre 
diciembre de 1975. 

12 ;· Revista mexicana de Ciencias Penales (estudios penales en. ho

menaje al Dr. Alfoti.so Qu.t~6z Cuar6nY, año III, No. J, julio 
- -- ---~--~-;_--_ 

1979 junio 19.BO 

13, Revista.mexicana de Justicia' as, No. l •. vol. III, enero-marzo 
1985. 



177. 

L E G I S L A C I O N 

1. Constituci6n Política de los '.Estados Unidos Mexicanos. 

2. C6digo Penal p~ra toda. la.~§~~'~iica en materia del fuero fede

ral :·y para el Distrito Feder~l.,::en materia del fuero comtin. 

3. C6digo de Procedimientos P~~~í'~'~\~~ra el Distrito Federal 

4. Ley de Normas M1nimas soori i~:a~~:Ü~i6n .social de sen ten-.. - . ·-.".;.-:;;{'". 

5. :::~::~nto de Reclusorios d~i'~.i·~t'rÍ.tó Federal, 1979 
-. ·,,;- ,~ 

.. ;,:~.~,::; -• -- -~e·-:.:--_, 

,• 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo Primero. Breve Historia del Pensamiento Filosófico en Relación con la Pena
	Capítulo Segundo. El Nacimiento de la Prisión y los Sistemas Penitenciarios
	Capítulo Tercero. La Prisión en México
	Capítulo Cuarto. El Fracaso y el Futuro de la Prisión
	Conclusiones
	Bibliografía



