
UNlVERSlDAD VILLll RICA 
ESCUEJ..11 DE DERECHO 

ESTUDlOS INCORPORADOS A LA 
ONIVBRSlDAD NACIONAL AllrONOllA DE .MEUCXI 

•sJIEVE ANALlSlS SOBRE EL SlSTEKA PENITENCIARIO 
l:N tU:XlCO Y LA REllDAPTAClON SOCIAL DE.!. SENTENCIADO• 

T 1: S 1 S 

OUE PAllA OBTENER EL TITULO Dt 

LICENCIADO 1&11 DERECHO 

PRESENTA: 

GUSTAVO FJU\NCISCO FERRElllA ~lllENEZ 

REVISOR DE TESIS 
LIC. OBDULIA CllRLJN 2.111101111 

DIRECTOR DE TESIS 
LIC. PEORO OLEA DRETON 

H, VERACRUZ, VER. 

TE~IS CON 
FALLA LE OfüGEN 

19'0. 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



INDICll 

PROLOGO. 

CAPITULO PRlKBllO 

1.1 DIFERENTES CONCEPTOS DE LA PAl.AUAA PENITENCIAHIA .... 
1,2 ORIGEN DEL DERECHO PENAL Y DE LAS PRISIONES,,,,,,,,, 
1. 3 ANTECEDENTES EN HEXICO .. , .......... .,,. .. ,. ......... ll 

1,3,1 LOS AZTECAS 
1.3.2 LOS ZAPOTECAS 
¡,J,2 LOS HAYAS 

1.4 CARCELES DE LA COLONIA EN LA CIUDAD DE HEXJCO,,,,,, IS 

CAPITULO SllGUlillO 

2.1 ANTIGUAS PRISIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ,,,,,,,,,, 11 

2.1.1 SAN JUAN DE ULUA, VERACRUZ, VER. 
2.1.2 SAN CARLOS, PEROTE, VER, 
2,1,J RECLUSORIO ALLENDE, VERACRUZ, VER, 

2 ,2 ANTIGUAS PRISIONES EXTRANJERAS.,,,,,,,,.,,,,,,.,,., 20 

2.2,1 NUREHBERG, ALEMANIA OCCIDENTAL 
2,2,2 NEHGATE, LONDRES, INGLATERRA 
2,2,J HILLIAHSBURGO, VIRGINIA, E.U, 

2,J PRECURSORES DE LOS SISTEMAS PENITENCIARIOS, •• ,.,,,, 24 
2,3,l JHON BOHARD 
2.J,2 WILLir.H PENN 
2.3.3 CESARE BECCARIA 

2.4 PRINCIPALES SISTEMAS PENITENCIARIOS,,,,,,,,,,,,,,,, 26 
2.4.1 SISTEMA CELULAR, VENTAJAS Y DESVENTAJAS 
2,4.2 SISTEMA PROGRESIVO, VENTAJAS Y DESVENTAJAS 
2, 4, J SISTEMA AUBURNIAHq VENTAJAS Y DESVENTAJAS 



CAPITULO TERCERO 

3.1 LEGISLACION MODERNA.,,,,, ... , .... ,, ... , ...... ,,,,.. 33 

3.2 RECLUSORIOS EN BELGICA ........ ,.... .... .. .. • .. .. .. • 34 

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y DE DEFENSA SOCIAL 

3.3 SITUACION ACTUAL EN MEXICO......................... 38 

3.4 RECLUSORIOS MODERNOS EN'MEXlCO, •• , ••• , • • • • • • • • • • • • • • 45 

CAPITULO CUARTO 

4.1 CRITICA A LOS RECLUSORIOS ACTUALES EN HEXICO •••• , •• 62 

4.2 CRITICA A LOS RECLUSORIOS ACTUALES EN VERACRUZ ••••• 68 

SUGERENCIAS, ••••••• , •• , •• , •••• , , • , • , ••••• , • , • • • • • • • • • • • • 7 J 

CONCLUSIONES ••••• , ••••• , ••••••••••• , •• , • • • • • • • • • • • • • • • • • 77 

BIBLIOGRAflA, ••••••••••• , ••••• , • , •••• , ••• , , •••••••• , • , • • 79 



P R O L O G O 

El derecho Penitenciario en la actualidad reviste una -

gran importancia, debido a que los viejos moldes tradiciona

les de castigar al delincuente, de una manera dr4stica y es

carmentista han sido superados, porque tomando en considera
ci6n que el Estado, a la luz de las doctrinas modernas de la 

Criminolog!a, no debe solo sancionar al delincuente por el -

acto violatorio de las leyes, que 61 mismo ha dictado; sino 
que su deber, es readaptar al delincuente para que viva en -

sociedad y corregir al individuo que ha transgredido el 6r-
den legal para que de esta manera, al reincorporarlo a la s~ 

ciedad, est6 libre de las causas que lo hicieron delinquir. 
Con esto se busca que los reclusorios no sean ya m4s unas 

universidades del vicio y la delincuencia, sino por el con-

trario tratar por todas las formas posibles que el reo pueda 
encontrar el camino de licitud, que permita un bienestar pa

ra 61, para su familia y por ende, para la sociedad. 

Esto que a simple vista parece sencillo, en la realidad 

reviste una gran dificultad tanto física como econ6mica, PºE 
que para obtener los fines propuestos y deseados, existe un 

gran número de dificultades por superar, no con ello se qui~ 

re decir que sea imposible la tarea, sino solo que se requi~ 

re un gran esfuerzo, ademAs de que resulta muy necesaria y -

de gran urgencia dicha medida, porque cada d1a que pase, en 
los reclusorios de nuestro pais, se est&n fOrmando delincue~ 

tes de m!s temeridad y se est&n perdiendo vidas útiles de -

las comunidades. 

Señalando alguna de las m&s importantes dificultades 
que aquejan a nuestro pa1s que tiene una estructura sub-des~ 
rrollada, resulta el aspecto econ6mico, ya que para alcanzar 
los fines propuestos, es necesario una gran inversi6n por 

parte del Estado Mexicano, inversi6n, que obviamente no red! 



tuar§ ganancias económicas, pero si morales para toda la so

ciedad, es evidente que con ello estariamos dando un gran p~ 

so hacia adelante, ya que el desarrollo de un pa!s debe es-

tar fincado en todos los renglones de su vida colectiva, Pº! 
que resulta cierto que es vital un desarrollo econ6mico-i.ndu~ 

trial e incluso, intelectual del pa!s, pero no debemos margi 

nar aspectos importantes de la colectividad, como es el que 
se refiere en la presente tésis, pues si alguno de ellos qu~ 

dar a a la zaga, correr.tamos el rie'Sgo de ir acentuando las -

deformaciones sociológicas que ya padecemos y que urgen ser 
corregidas. 

Por eso, cuando el Estado torna medidas para intensifi-

car la producci6n del campo para contrarrestar el desempleo 

y en f!n, todas aquellas encaminadas a sacar al pa1s del suE 

desarrollo, es necesario tomar medidas para este mal social 

que aunque pocos somos los que hacemos hincapié en su impor

tancia, tenemos también la obligaci6n de destacarlo en el 

contexto de la problem4tica colectiva que vivimos y, apuntar 
algunas posibles soluciones. 

En esta tésis se ha tratado de estudiar al respecto pe

nitenciario en México, asomándose a los avances que en este 

campo se est§n dando en otras regiones del mundo¡ as! como -

las influencias que ha tenido en nuestra legislaci6n; todo -

esto, con la finalidad de ver como las teorias modernas so-

bre Criminolog1a han estudiado al hombre desde su naturaleza 

humana a fin de encontrar las medidas más apropiadas para -
readaptarse al individuo delincuente. 

Se inicia la presente tésis, con un breve análisis de -

la palabra "Penitenciaria 11 y diferentes conceptos que se le 

han dado, también se hace referencia a la evoluci6n del pan2 

rama hist6rico del castigo que impon1an diversos pueblos de 

la antigUedad a sus delincuentes, y como nacen las primeras 
prisiones en el mundo. 



M!s adelante su exponu la uvolución del Derecho Punal y 
como eot4 ligada intimamentu al Derecho Penitenciario, ya -
que ambos, obuervan como antecedentes comunea un desarrollo 
que parte de la configuraciOn de la pena como venganza priv~ 
da, personal o familiar, para pasar por las etapas de vengaE 
za pQblica a trav6s del jefe civil, militar o religioso de -
Clan o Tribu, o de un órgano especialmente instituido al 
efecto1 primero, sin criterio de .,quilibrio entre el hucho -
antisocial cometido y el castigo impuesto, y despu6s, con un 
criterio de relación, cuya manifestación primera, a casohaya 
sido el principio del Talión¡ de aqui habrian de derivar las 
ideas penitenciarias que con el tiempo integrarian concepcio
nes actualea. Y para finalizar este primor capitulo, se hace 
menciOn de las prisiones que existlan en la ciudad de México 
en la época de la colonia. 

En el se9undo capitulo se señalan antiguas cárceles tan
to del Estado de VeracrGz como de diferentes partes del mund~ 
Este capltulo también est& basado en los principios fundamen
tales que dieron origen a las reformas carcelarias, surgidas 
por la falta de hi9icne, promiscuidad, malos tratos, y en fl~ 
de todas aquellas vejacionee de que eran objetos lae personas 
que se encontraban purgando sus penas, señalando los princi
pales Sistemas Penitenciarios y algunos precursores de estos 
eistemas, 

El tercer capitulo se inicia estudiando las Legislacio-
nes internas, tanto de México como de otros ~abes del mundo, 
tomando una especial referencia sobre Bélgica, pala qu~ hasta 
ahora tiene un lugar destacado en las legislaciones modernas 
sobre el Derecho Penitenciado, y en lo que nuestro pals se -
refiere, desde el punto de referencia que representan los pr! 
mer~s esbozos de aplicar lo que seria un Derecho Penitencia-
ria primario, analizando las legislaciones que fueron aplica
das en loa diferentes momentos que viviO la evoluciOn de esta 
ciencia, hasta desembocar en la actualidad. 



En uett! mit;¡no capitulo uu hacu rufurunci11 du loyrou Lm"' 

portantes emanados de la evolución du lau lu9lula~lonuu un -
nuestro pals, mencionadas en estu capitulo, como lo uu la 
Ley quu establece las Normas Hlnlmaa sobru lluadaptacl6n So-
clal de Sentenciados, emitidas por el Gobierno Fudural, a 
fln de crear una unidad en este campo para todo Háxlco, o 
los modernos reclusorios que se han cruado un ul pats y sus 
caracterlsticas fundamentales, aul mismo, su munclona ul 
"Proyecto del Reclusorio TIPO" que se pretundu ustablucur un 
todo el pals. 



CAPITULO PRlllBRO 

1.1 DIFERENTES CONCEPTOS DE LA PALABRA PENITENCIARIA. 

SegQn el diccionario la primera aplicacil5n de la pala-
bra PENITENCIARIA se atribula al "Tribunal EcleeiAetico y c2 
legiado do Roma, precedido por un Cardenal, que acordaba y -
despachaba las bulas y gracias de dispensaciones en materia 
de conciencia. A el se acude para el perd15n de los pecados,
cuya abaoluci6n esta reservada al Papa para levantar las cen 
1ura1 y para la •uapenail5n de impedimentos matrimoniales de 
loa ca1adoa ain previa dispensa•. Con el tiempo cambia su --
1igniflcado para tener el que ahora conocemos, de estableci
miento Penal que se refiri6 exclusivamente a los locales de~ 
tinados a la reforma de los internos y no a su castigo,(11 

Posteriormente se extendil5 a la encarcelacll5n en senti
do correcclonista, se convirti6 en sin15nimo de cArcel, no -
obstante predomina la aplicaci6n del t@rmino penitenciaria a 
101 lugares en que so cumplen penas largas de privacil5n de -
libertad con determinadas estructuras y funcionamientos es(>! 
cialea tendientes a la enmienda de los penados, dej3ndose el 
t6rmino cArcel para el edificio pQblico destinado a la cust2 
dia y loquridad de lOR dotenidos,que dan cumplimiento de con 
donas do privacil5n do libertad, tom3ndose como leyes, las -
que no excedan de un año de castigo. 

La palabra penitenciaria, sin dejar de evocar fundamen
talmente la idea de privacil5n de libertad, difiere de la an
terior por cuanto supone un r~qimen o tratamiento que se en-

111 DICCIONARIO DE DF.RECHO USUAi., -Ed. Heliaata .-Buenos Aire&. 
1 Sa. Edlcil5n. 



camlna a procurar la regeneraci6n o la enmlenda de los recl~ 
sos, ya que vlene de la voz latlna •penltentla" ,que lmpli 
ca arrepentlmlento y la correccl6n que se esperaba obtener -
de los primeros ensayos correccionalistas eran por aislamle~ 
to celular con vista y consejo de te6logos y moralistas. 

Tambi~n se ha tomado como sin6nimo de las anteriores, -
la palabra •prisi6n" que se entiende1 como la pena que man-
tiene al sujeto recluido en su establecimiento "ad. Hoc• 
(o este mlemo eatablecimiento destinado a tal efecto) con fi 
nea de castigo de la eliminaci6n del individuo peligroso del 
medio social, de inocuizaci6n del mismo mieantras dura ese -
aislamiento de readaptaci6n de la vida ordenada, lo que eli
minarla su peligrosidad y le capacitarla para volver a vivir 
en la comunidad. 

Esta palabra prisi6n de prehensio -prehensionia o apre
hensi6n que significa originalmente la acci6n de asir o co-
ger una cosa o una personar o bien, aquellos que se ata o 
asegura el objeto aprehendido y en la historia de la pena r! 
cuerda las cadenas, los grillos, cepos y demSs instrumentos 
empleados para asegurar a los detcnidosr como lugar o edifi
cio destinado para la recluei6n, ee ein6nimo de cSrcel cuya 
probable ralz coarcere (cun arcerel alude tambi~n al encie-
rro forzado en que mantiene a loe reos. 

La palabra presidio deriva de praesidium, hace referen
cia a la guarnici6n de los soldados que se ponlan en un cas
tillo o fortaleza para su custodia y mandor pero tomando el 
continente por el contenido, lleg6 a significar eeecaetillo
fortaleza, cuando estos Gltimos se usaron para mantener en -
elloe a loe detenidos o penados, alcanzando ael el vocablo -
su significado actual. (2) 

(2) VILLALOBOS IGNACIO,-Derecho Penal Mexicano,-Pags, 581 y 

582, !dit. Porrua, S.A. M~xico, D.F. 1975. 



1.2 ORIGEN DEL DERECHO PENAL Y DE LAS PRISIONES, 

El origen de las prisiones se pierde en el rezago del 

tiempo, primero son unos brazos que forcejeando dominan al -
malechor fugitivo o sorprendido en flagrante delito, m&a tar 
de, lo es el pilar o poste donde se amarra al malechor en e! 
pera de la sentencia que se le dicte, entre los.Romanos se -
llam6 &rbol infeliz, pero cuando los delito• se repiten a -
diario y es imposible detenerlos de esta manera, surge la 
conatrucci6n de las burdas prisiones primitivas, teniéndose 
las primera& noticias de ellas con la historia cl&sica de -
Grecia cuando se habla del uso, que para fines de prisi6n, -
se hacla de las canteras y minas abandonadas a las que se -
les llamaba Siracusas. 

En Roma existlan desde el siglo X antes de Cristo, don
se se utilizaba para tal efecto la propia casa del agraviadq 
pero este tipo de prisi6n tenla finicamente la finalidad de -
reclulr a los acusados antes de la sentencia, evitando con -
ésto que se escapara, pero la primera prisi6n propiamente di 
cha probablemente fu6 la llamada "Latomia" construida proba
blemente en tiempo de los Etruscos por el Rey Tulio Hostilio 
que vivi6 entre loa años 670 a 620 antes de Cristo. Que fu6 

ampliada m&s tarde por Aneo Marcio y que afin se conserva, 
también se tiene noticias de la prisi6n construida por Apio 
Claudia que se conocla en aquella época con el nombre de 
"Claudiana• y en la que se dice fu6 ejecutad~ au propio con! 
tructor, y una tercera, que todavla podemos visitar: la "Ha
mertina• en Roma donde se dice que estuvo preso San Pedro. 

Al emperador Conatantino el Grande se le deben grandes 
modificacionea en materia de penitenciarla, como en la que -
ordena la aeparaci6n del sexo en las prisiones, obteniendo -
con eato un logro en favor de la mujer, puea es de imaginar
se la claae de vejaciones a que era expuesta dentro de un 



presidio, donde a la vez eatAban rucluldos aauainoa, locoa,
esclavos de mala conducta y priaionuros du puubloa conquiu
tados, ain contAr quu el delito de la mujer mucha• vuce• era 
m!nimo, también prohibe el uso desmudido de cupo•, cadunAa y 

esposa~ otra forma estAblecida por Constantino el Grande fu~ 

en la que dice1 que el Estado ea el uncar9ado de la manuten· 
ciOn de los presos pobres, poro aunada a estas ruformaa, 
existe otra que t4mbi6n reviste una gran trascendencia, hum! 
na y justa, es en la que se ordun4ba quu un tod4 priaiOn hu· 
biera patios para el recreo du loa preuou. 

Al hablar de le9islaciCn Penal de la antiguudad, no du· 
be de penaarse en coleccionus aiatcmatiaadAa de COdigoa P•n! 
les 4n6logos a los modernos, ustaa fueron duaconocida» en -
los tiempos antiguos, aquellas coleccicnea de leyea reunlan 
a veces ain Orden ni método alguno, preceptos de la mla di· 
ver&4 !ndole, de car&cter Civil, Polltico, Roli9icao con 
otros de c4rlcter Penal e Adminiatrativo, aal no puudehablar 
se de C6di9os Penales propiamente dichos, ai no ha1ta tiem• 
pos muy cercanos a les nuestras. 

Es tambi~n de notarse que en el tran•curso du la hiuto• 
ria penal, no siempre han uxistidc las circule• o prisiones 
que fueron desconocido• en casi todas loa lo9!1laclonu• •nt! 
guas, en loa cu4le1 ae C4&tigabo can igual 111edida al infrac• 
tor de alguna ley que violaba algGn derecho, quo ul agravio 
inferido, as! por ejemplo, tene1110a el Derecho Penal en el An 
tique Oriente que se caracteriza por su profunde aentido re• 
ligicso, en el cual, se tiene que el delito no ea una otunaa 
hAcia el agraviado, sino uno ofensa a la divinidad, la pena, 
muchas vecea consiate en la i1UDO!aci6n del delincuente a la 
divinidad·ofendida para aplacar au enejo. 

COllO Onica excepciOn a eate sentido ruligio10 encontr4-
moa en el maa antiguo de loa COdiqoa de Oriente, el COdigo -
del Rey Amurabi, conceptos como la distinción que ae haca do 
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los hechos ejecutados y loe realizados por imprudencia, la -
venganza ea casi desconocida en este c6digo, pero ~or el corr 
trario la Ley del "Tali6n" tiene una enorme aplicaci6n "de -
que ser4 muerto el hijo del que matare a otro aOn cuando fu~ 
re involuntario" o el otro, "si uno salta a otro un ojo ple~ 
de el suyo• o aquel "si alguno rompe a otro un hueso rompas~ 
le el suyo•. 

Por otra parte el pueblo Israell tiene su derecho Penal 
enmarcado principalmente en los cinco primeros Libros del A!! 
tiguo Testamento, atribuidos a Moie~s y al cual se le di6 el 
nombre de Pentateuco, en Exodo en el Levinicio y sobre todo 
en Deuteronimio en donde se encuentra la mayor parte de loe 
preceptos penales, mosaicos que son de una gran dureza pero 
que posteriormente se atenOan con la legislaci6n TalmOdica.
El Talmud contiene preceptoe penales inspirados en criterios 
m3e suaves. El esplritu de eeta legislaci6n penal, estA im
pregnada de un sentido profundamente religioso, el delito al 
igual que en los pueblos de Oriente ea una ofensa a Dioscuyo 
perd6n se implora mediante sacrificios expiatorios, la pena 
se impone con un fin de expinci6n y de intimidacl6n y su me
dida es el "Tali6n" que unas veces fu~ absoluto, como el ho
micidio que se pagaba con otra vida que podrf8 ser la del a~ 
tor del delito, como la de un familiar de ~1, o proporcional 
pago de un multiplo del objeto robado. 

Las clrceles o prisiones no siempre han tenido la fina
lidad que ahora le damos, en un principio Onicamente serv!an 
para detener al malechor para que no escapara de su casti90, 
esto lo encontramos claramente expresado en un pasaje del D! 
qeeto del emperador Justiniano que extraldo del estudio de -
Ulpiano •obre el cargo de Proc6naul que dice as!• •solent
Praeaidea in Carcere1 contiene dos damnare, ayt ut in vincu
lo& contlneantur1 eed id eos fscere non aportet1 man huiumo
di peomae lntredictae 1unt, careares anim ad continendos ho
minea, non ad puniendo• haberix debent•, l"La• c&rcelesdeben 
ser para guardar a loa preao1 y no para hacerlos sufrir en -



6 

ellas, las c6rcelea no aon para hacer uacarmuntar lo• erro•• 
rea, sino para quardar a loa pruaoa haata quu ••an juzqados•1. 

La c6rcel ae utilizo adem!a como mudida correctiva im· 
puesta por causas de desobediencia y uxiatiO la c6rcel tam·· 
por deudas. Con sentido de pena ae conociO el Brqaatulum quu 
era el arresto o reclusiOn do los uaclavos en el local o c6! 
cel destinado a tal fln en la casa dul duuño. 

En el derecho Germ!nico predominaba la puna capital y • 
las penas corporales, la priaiOn se mencionaba rara vez, un 
edicto de Luitprado rey de loa Lombardoa 1712·7441 diaponla 
que cada juez tuviera en su ciudad una c6rcel para encerrar 
a loa ladrones por uno o dos añoa. Una capitular de Carloa • 
Maqno del año de 813 ordenaba que las qrandea • boniqunoria • 
que hubiesen delinquido podrlan ser caatiqadaa con c6rcel 
por el Rey hasta que se corriqioran, pero esta apariciOn do 
la prisi6n es sin duda eflmera pues en las f uentus do los •! 
qloa XI y XII no vuelve a encontrarse. 

Con car!cter de pena aparece en la udad mudia en ul Ou· 
recho Can6nico, Unas veces consiatla en la rucluaiOn en un • 
monasterio en particular de los clAriqoo que hubieren incu·· 
rrido en penas eclesi6aticaa.- destrucciOn in llKlnaaterUlll, 
otras veces para los herejes y delincuentes juzqadoa por la 
jurisdicci6n canOnica se ejecutaba en locales destinados a • 
la reclusi6n de condenados que se denominaba carcurea. Esta 
pena se imponla con car6cter de penitencia con el fln du que 
el culpable reflexionase sobre au culpa y su arrepintiera. 

Antes del aiqlo XIX los del~ncuentes como detunci6n pr! 
ventiva y·m!a rara• vecea como ejecuciOn de pena&, fueron r! 
cluldoa en toda claae 4• localea que poseyeren condicionua • 
de aeguridad ¡>Ara evitar fuqaa, con tal fln ae utilizaron h2 
rrendoa calabozos, apoaentoa con frucuoncia ruinoaoa o inaa• 
lubrea de castillos, fortaleza•, torrea, convento• abandona· 



dos, palacios y otros edificios, 

En el siglo XVI aparece. una nueva modalidad de la pena 
de prisi6n, que fuA la dura pena de las galeras en donde -
los condenados por graves del!toe juntoe con prisioneros de 
guerra eran obligados a trabajar como esclavos en las gale
ras militares, donde encadenados a un barco estaban obliga
dos a remar, bajo amenaza del lAtigo, esta pena duró en al
gunos palees· hasta el siglo XVIII dando el caso de algunos 
paises que no tenlan limites con el mar como Nuremberg, An! 
bach y Austria que vendlan sus prisioneros a los que utili
zaban esta fuerza motriz, siendo esta pena de las mAs crue
les aplicadas en la antiguedad. 

Howard hace frecuente referencia a las galeras y a los 
galeones a fines del siglo XVIII sobre los esclavos de Ven~ 
cia en donde cuenta que llevaban cadenas de 27 libras de p~ 
so y la pAsima alimentación que les daban. 

En la segunda mitad del siglo XVI se inició unmovimien 
to de enormes trascendencias en desarrollo de las penas pri~ 
vativas de libertad, la creación y en mucho• casos la cons-
truc~ión de prisiones organizadas para la correcci6ri de los 
penados, estos en eu comienzo se destinaron a la reclusión y 

reforma de los vagabundos y gente de vida ociosa y·disoluta, 
mendigos y prostitutas. Como la mSs antigUa de estas cosas -
se considera la "House of Correction• de Bride Wel, en Lon
dres, creada en 1552 a la que siguieron dentr9 de este mismo 
siglo otras instituciones anAlogas en varias ciudades ingle
sas, como Oxford, Salisburni, Norwich y Gloucester. Al fina
lizar el siglo fueron fundados los cAlebres establecimientos 
de Amsterdam que marcan una etapa señalada en la creación de 
los reglmenes reformadores, En 1596 fuA creada la famosa C! 
sa de corrección denominada "Raeplue• nombre proveniente de 
la principal ocupación de los reclusos consistente en raspar 
maderas arboles empledas en colorantes, Entre los sujetos 



que ahl uo ruclulan habla vagabundou uin mudlo• du •ub•l•t•! 
cia condenado• a priai6n, individuos quu hablan •ido a1ota•• 
dou y deapuéa recluldoa, y peraonau lntucnada• a potici6n do 
pacientes o amigos a caaua da au vida diaoluta, u•t• 111<>dulo 
fu6 imitado un Alemania por laa ciudadua de Bramen, Dan1in9, 
Hamburgo y otraa, 

En el siglo XVII la reforma ponitunciaria aiguu •u cam! 
no ascendente, ast encontramos en Suiza loa famoao1 Schullun 
werke, c&rceles fundada• en ul principio de trabajo Qtil du 
los preaos, 

En la augunda-aitad de eatu aiglo, •Urge en Florencia· 
una instituci6n denoainada Ho•picio de san raliP" N•ri, cr•! 
da por el aacerdote italiano Felippo rranci, de•pu•a da racg 
ger y tranaformar una iniciativa de Hip6lito rrancini. Bite 
hospicio ue destinaba a la correcci6n de niño• y de vagabun· 
dou principalmente, pero también se aceptaban muchacho• dea· 
carriadoa hijou de familia• acomodada•, en las que ae aplic6 
normas correctivau que 1i9lo y medio mau tarde formaron par· 
te integrante del uiatuma Penitenciario. 

En el uiglo XVIII la idea reformadora adquioru mayor vi 
gor influido en gran parte por la obra du Franci, quien en • 
Florencia tuvo contacto con ul Monje franc6a Juan Habillon • 
que era uno de los hombrea m&a culto• del reinado de Lui1 •• 
IV, y a su regreuo a Francia escribe un libro llamado "Re· 
flexiones aobre las priaionea mon&sticas•, 

La idea reformadora adquiere mayor vigor y aurgen uuta· 
blecimientos que han alcanzado u~ alto renombre, coaoo ul Ho! 
picio de San Miguel fundado en Roma un 1104 por el Papa Cle· 
mente XI, de la cual opin6 Howard Ninou que ea el lleitu que 
divide dos civilizacionea, doa épocas hiat6ricaa. 
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Este hospicio slrvlO de modelo a un gran nOmero de pri
siones fundadas especialmente en Italia durante este mismo -
siglo. 

También encontramos en este siglo otras famosas c!rce-
lee que fu6 la de Gante erigida en 1775 por el burgo maestro 
Juan Vllian XIV, que era de forma octagonal de tipo celula~ 

el trabajo ee efectuaba en coman, 6atoa reclblan lnatrucclOn 
y oducaciOn profeulonal, habla m6dicoe que •e encargaban de 
los epfermoe, pero la m4s importante ea que qulz4 por prime
ra vez, se clasifico a loe delincuentes, los culpables de d~ 
lltos muy graves estaban separados de los delincuentes de m~ 
nor gravedad, habla un cuartel especial para mujeres y otro 
para muchachos. Aqu1 se encuentran muchas de las bases fund! 
mentales de loe métodos y sistemas penitenciarios. 

En el siglo XIX la corriente de Am6rica del Norte fu6 -
la que mh predonimO, en esta corriente aparecen dos sistemas, 
el de la ºPHILADELPllIA PRISION SOCIATY", que era partidaria 

del alelamiento completo de dla y noche, mientras que por 
otra parte existla la "BOSTON SOCIETY FOR TllE IMPROVEMENT OF 
PRISION DISIPLINE' que defiende el sistema de Auburn que se 
fundavientaba en el aislamiento nocturno y la vida común du-
rante el dla, bajo la regla del silencio, El sistema Aubur-
niano, no ha sido objeto de tan violentos ataques como el 
sistema Celular, eus ventajas establecidas por sus creadores 
y defeneoree son reconocidas mundialmente, pero la regla del 
silencio que es de loe razgoe fundamentales~ por duro e Ífr 

humano ee rechaza en loe modernos sistemas Penitenciarios, -
ha sido abandonado por completo. 

"A fines d11 la primera mitad del siglo XIX, apareciO en 
Inglaterra un nuevo sistema penitenciario, que ee llamo 'Si~ 
tema Progresivo• que consletla en medir la duraclOn de la p~ 
na por una suma de trabajo y de buena conducta impuesta al -
condenado. Dicha suma se hallaba representada por cierto nú-
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moro de msrcae o vslea de tal msners quo la csntldad de va--
101 que csd• condenado neceeitabs obtener antee de eu liber
tad eatuviose en proporciOn con la gravedad ~el delito, dla 
por dla aegOnla cantidad de trabajo producido, se le acredi
tarla una o variaa marcas, deducciOn hecha de los suplemen-
tos alimenticios o de otros factores que inmediatamente se -
le concedieran1 en caso de mala conducta se le impondrla una 
multa, de todas maneras solamente el excedente neto de estas 
marca1, el remanente deapu~s de eatas asignaciones serla el 
que 1e tendrla en cuenta para su liberacion. Asl de este mo
do 1e colocaba la suerte del preso en sus propias manos dan
dole una e1pecie de 1alario, imponiAndo•e una a 1110do de pena 
pecuniaria por falta• que cometiera en la prlsi6n haciendo • 
recaer aobre Al el peso y la obllgaci6n de su manutenci6n y 

de1pertando hAbitos que despuAa deliberados, le preservarlan 
de caer en el delito. Este sistema introdujo a la indetermi• 
naclOn de pena pues, au duraci6n dependla de la conducta del 
penado en la prisiOn. 

E1te 1i1tema progresivo adoptado en Inglaterra ee divi
did on tres periodos, el primer periodo de prueba, transcu-
rrla en alelamiento celular diurno y nocturno, en Al, el co~ 
denado podla eatar sometido a trabajo obligatorio. Durante -
•l 1egundo periodo era recluido en e•tablecimientos denominA 
do1 ºPubllc Work Houae1• bojo el rAgimen de trabajo comOn d~ 
r1nte el dla y aislamiento nocturno, entonces comenzaba el -
empleo de los vales. 

Para e1to1 efecto• 101 reclusos se dividlan en cuatro -
cla1e1, de la prueba, la tercera, la segunda y la primera. -
Cuando 11 penado consegula el nOmero de marcas o vale• exi
gido• p11aba a lacla1a '•uperior', y una vez llegado a la -
'prim1ra' cuando habla permanecido en la priai6n un mlnimo -
de tiempo predetormlnado, podla obtener el 'Ticket of Leave' 
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In libertad condicional. 13) 

1.3 ANTECEDENTES EN MEXICO. 

Sin pretender que el estudio de la penalidad precorte-
•inna o colonial, aea un antecedente de la leqislaci6n con-
temporAnea de M6xico, es justo conocer lo que vivieron nues
tros antepnaadoa en la penalidad, aunque esto sea poco, dado 
qua E•paña al pretender ~cabar con la idolatria de los pue-
blo• conqui•tadoa, de1truy6 caai la todalidad de la hiatoria 
•ntiqua en M6xico, pero no obstante ae tienen vestigios de -
11 gran importancia que nos permiten conocer parte de esta -
hiatoria. 

1.3.1 LOS AZTECAS 

El Derecho Penal Azteca era un derecho brutal, ya que -
el lndlvlduo doedo su infancia se le imponta una conducta -
aocial correcta, el que violaba la ley sufrta serias conse-
cuanciu. 

"Al adentrarnoa en el estudio del derecho primitivo az
teca, encontramos dos escritos fundnmentalea del mismo como 
lo son por u.n lado, los de George C. Vaillnnt, quien opina, 
que nunca fu6 neceaarlo recurrir al encarcelamiento como me
dio para ejecutar el ca•tigo de un crimen". y· por el otro t~ 
n•lftO• a 101 de Fray Diego de DurAn, quien teatifica que al -
1aiatl1n l•• c1rcelea y loa tenlan ahl encerrados ha•ta que 
fuar1n r1aualtoa aua problema•. 

131 CUELLO CALON, ELIG!HID. -"la moderna Penoloqtn• .-Edit. Bosch 
Barcelona 1958, reimpresi6n de 19.-PAqinae 313 y 314. 
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Ahora bien, el primero de elloa manifieota quu era una 
Ley aevera en donde "ningdn castigo esperaba al pecador deo
pullo de la muerte•, l4l 

Entendiendo que era en la tierra donde su debla amona-
zar, castigar y purgar todo delito. Y por miedo a esa oever! 
dad, por temor a las leyes, nunca fué necesario recurrir al 
encarcelamiento como medio para ejecutar el castigo de un d! 
lito, 

Las jaula• y cercadas se empleaban con el objeto de con 
fiar a los priaionoros anteo de juogarlos o sacrificarlos. -
Como oe ve, podemos concebir junto a· la severidad moral la -
clase de amenazas que empleaba el Estado para ser obedecido y 

como las actualizaba. 

Por otra parte el segundo de ellos nos ofrece una vi-
si6n mSs clara de lo que pod1a ser un modelo de cárcel pre-
corteoiana1 

"Habla una c:írcel de la cual llamaban de doo maneras o 
por dos nombres. La primera ura caucalli, que quiere decir -
jaula o casa de palo, y la oegunda manera era Petlacalli, -
que quiere decir casa de eoteras, Era esta cárcel una galera 
grande, ancha y larga, en donde de una parte y de otra, hab1a 
una jaula de maderos gruesos, con unas planchas gruesas por 
cobertor y abr1an por arriba una compuerta y met1an par ah1 
al preso y tornaban a tapar, poniéndole encim.a una laza gran 
de¡ de ah1 empezaba a pad.,cer mala fortuna, as1 en la comida 
como en la bebida, par haber sida eota gente la más cruel de 
corazón•, (5) 

(4) CARRANCA Y RlVAS RAUL,-"Cárcel y Pena~en Méxica•.-pags 14 
y 16.Edit, Porrda.Mllxica, D.F.1974.2a. Edición 1981. 

(SI CARRANCA Y RlVAS RAUL.-Op. Cit. Pag 15 
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Como obaervamos encontramos una evidente contradiccl6n 
en loe texto• de Geor9e C. Vaillant y los de Fray Diego de -
Dur&n, el primero al afirmar que nunca fu~ n~cesariorecurrlr 

al encarcelamiento para sancionar los delitos, y el segundo 
al hablar de carcele• en lae que se suponen retenían a los -
criminales. 

Fuere una u otra cosa, lo notable estriba en el hecho -
comprobado de la ferosldad del sistema penal y represi6n ai
teca, 

1.3.2 LOS ZAPOTECAS 

Dentro del pueblo rapoteca, la delincuencia era mínima 
en relaci6n con las demAs culturas precorteeianas, se dice, 
que 1u1 elreelea eran simples jacales sin seguridad alguna, 
y a peaar de ~ato loa que se encontraban presos no solían -
evadirae, 

El delito que dentro de esta cultura se sancionaba con 
mayor aeveridad era el adulterio, la mujer sorprendida en 
adulterio era condenada a muerte, si el ofendido as1 lo pe
dla1 pero si era perdonada por ~ate ya no podía volver a 
unir•• con la ad01tera. Por •u parte, el c6mplice de la adO! 
tara era multado con 1everidad y obligado a trabajar para el 
1oatenimlento de loa hljoa, en el supuesto caso de que los -
hubiera como fruto do la uni6n dellctuosa. 

!l robo ere caatiqado con penas corporales como la fla
qelaci6n en pGbllco. La eabrlaque1 entre los jovenes y deso
bediencia a 111 autoridade• ae sancionaban con penaa de en
cierro, y con flaqelaci6n en caso de reincidencia. 

Cabe hacer notar que 101 zapotecae solo conocieron la -
c&rc•l para doe delltoa, como lo eran la embriaguez entre -
loa joven~• y la d•aobadlencia a las autoridade1. 
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l,3.3. LOS MAYAS 

t:n el peublo maya, la administraciOn de la justicia se 
encontraba a cargo del Batab, en donde en forma directa y 
oral, investigaban las quejas y las resolvlan de inmediato,
verbalmente tambi6n y sin apelaciOn. 

Las c6rceles de los mayas, si bien se pueden llamar asl 
eran simples jaulas de palos que solo servlan para aguardar 
la ejecuciOn de las penas y raras veces se utilizaron. 

ºLa prisi6n nunca se imponla como castigo, pero habla -
c6rceles para guardar a los cautivos' y a los delincuentes, -
mientras llegaba el dia de que fuesen conducidos al sacrifi
cio o de que sufriesen la pena a que hablan sido condenados¡ 
la muerte solla aplicarse de una manera barbara, bien estan

cado al paciente, bien aplast6ndole la cabeza con una piedra 
que se dejaba caer desde cierta altura, bien finalmente, sa
c6ndole las tripas pcr el ombligo, Las carceles consistlan -
en unas jaulas de madera, expuestas al aire libre y pintadas 
muchas veces con sombr1os colores adecuados sin duda al supll 
cio que guardaba el preso•. (61 

Juan Francisco Malina Solla nos dice, "Que debido a la 
sumaria averiguaciOn y r6pido castigo de los delincuentes, -
no ten1an casas de dotenciOn ni c6rceles bien construldaa•,
asl tambi6n nos dice:•que el delincuente no aprehendido 'in
fraganti' ae libraba de la pena, por la dific.ultad de la 
prueba que era puramente oral, y jamás escrita¡ pero porotro 
lado los que eran detenidos o sorprendidos 'infraganti' no -
demoraban esperando el castigo. Atabanle las manos pcr atrás 
con fuertes y largos cordeles fabricados de henequ~n, pcnla~ 

(61 CARRANCA y RIVAS, RAUL.-·op. Cit; .-Pag. 39. 
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le al cuello una collera hecha de palo•, luego lo llevaban -
a la prosencla del cealque para que le impusiesen la pena y 
los mandase a ejecutar. Si la aprehen•l6n se nac!a de noche, 
o ausente el casique o'bien la ejecuci6n de la pena demanda
ba preparativo de algunas horas, el reo era encerrado en una 
jaula de palos exprofeso construida, donde, a la interperie 
119uardaba su destino•, 17) 

Hollna Sol le al referirse al homicida menor de_ edad nos 
dice •que aa tierna edad lo salvaba de la pena de muerte y -
de las asechanzas por parte de los parientes del occiso1 m4s 
al conservaba la vida, no aat la libertad, ya que habla de -
quedar convertido en esclavo perpetuo de la familia del fin! 
do, como si se quieiara compensar con sus servicios el daño 
irreparable que habla cauaado". 18) 

Aqul con loa mayaa encontramos en algunos dellto• un ca~ 
bio de la pena de muerte a la pena de libertad, o tambi~n el 
perden por parte del ofendido, que demuestra una importante -
evolucien moral. 

1,4 CARCELES DE LA COLONIA EH LA CIUDAD DE MEXlCO. 

Seqdn lea diepoeieiones de las Leyes de Indias, cada -
ciudad o villa debla tener au propia cSrcel. "En la Ciudad -
de Hdxico se .tuvieron tres presidioa1 "La Real CSrcel de Cor 
te de la Nueva !apaña•, ubicada donde se enc~entra actualmerr 
te el Palacio Nacional, sede del Gobierno Federal, (en pleno 
s~calo o centro de la Ciudad de mexicol1 "La CSrcel de la -
Ciudad", ubicada . en loa bajos del ca ildo, para quienes co-

171 CARRANCA Y RlVAS, llJIUL.- Op. Cit •. -Pags,37 y 38 
181 UJF:M.- Pa9, 39, 
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metlan faltas¡ y la •c&rcel de Santiago Tlatelolco•, parad~ 
lincuentes especiales, Después se construyo la celebre pri-
aiOn de la "Acordada•, en lo que ea actualmente la Avenida -
Julrez entre Baldaras y Humboldt". 191 

191 MARCO DEL PONT, LUIS.- Derecho Penitenciario.- Pag. 240 
HéKico, D.F. 1984.- Clrdenaa Etit. y Diat. la. edic. 
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CAPITULO Sl!GUNOO 

2.1 ANTIGUAS PRISIONES DEL ESTADO DE VERJ\CRUZ, 

2.1.1 SAN JUAN DE ULUA. 

"En Hfixlco funclon6 como prlsl6n la Fortaleza de San -
Juan de UlGa en el Puerto de Veracruz, que actualmente se 
puede vialtar como atracci6n turlstlca, Se encuentra rodeada 
del Golfo de HAxico frente a las costas del Puerto, con gru! 
••• paredea y entre 101 que sufrieron se encuentran persona
je• importante• de la hatoria de H~xico, como Don Benito Ju! 
res, o delincuentes famosos como "Chucho el Roto• c~lebre -
porque robaba astutamente a loe ricos para entregarlo a loe 
pobres. Se puede observar a su entrada un gran foso que la -
rodea y un puente levadizo. 

El cnstlllo se construyo sobre un islote, alrededor del 
año 1582, con cal y canto. La fortaleza en forma de paralel~ 
gramo lrrcgular, ~n su parte prlncipal, tiene dos torres ub! 
cadu al oriente y al poniente, siendo la primera m3s grande, 
con una sol• artille ria para defensa del ptJerto- Con el tiem
po •e fueron haclendo nuevas construcciones, tanto en el in
terior como el exterior. 

La1 "Ha•morras• o lugares dcstlnadoe para celdas, tie-
nen forma• de b6voda, con muros de pledra de origen corala-
rio, llamada• •msdr~pora• marinas• y un espesor de cinco a -
••i• .. troa. l!n el techo ae filtra el agua, formAndose esta
lactita• y el piao •• muy hdmedo, el nombre que recibian es
t•• ma1morr•• como "el purgatorio". "la gloria", "el limbo" 
y "el potro•¡ indican el carAeter degradante y de suplicio -
que ten!an para quien•• eotuvieron detenido• alll. 
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El aervicio do inodoros ae conoch con al nombro de "e!! 
bao• conahtontea en unos medica barriloa que colocaban en -
cada galtlu". (101 

2.1.2 SAN CARLOS, PEROTE, VER. 

"Eata fortaleza fuG conatru1da a pedimiento del Marquez 
de Cruinau. Don Joaqutn de Montaerrat, Virrey de la Nueva -
Eapaña, para almacenes de loa llanca de Perote, con el f1n -

de guardar alimentos y armamento, y de esa manera dar una -
pronta ayuda a Veracruz en caso de ataque. Fué aprobado eate 
proyecto por la real Cédula del 20 de Noviembre de 1796, sien 
do Virrey en eae entonces Don Carlos Franciaco de Croix. Fué 
director de la obra el lng. Manuel Santieateban. Se diO prin 
cipio a loa trabajos el 25 de Junio de 1770, y ae termino en 
1777, teniendo un costo de $ 659,886.00 .Loa Baluartes eran 
cuatro y recibieron loe nombres de San Carlos, San Antonio, 
San Juli6n y San José. Se localiza a 11 200 metros al noreste 
de la Ciudad de Perote en la carreteraMéxico-Jalapa-Veracru~ 

El trazado de asta fortaleza es bastionado, con objeto 
de batir todos y cada uno do los fosos, su pertmetro total -
ee de 1,149.74 metros cuadrados. su recinto ee encuentra co
ronado por un parapeto de mampoP.tor1a de piedra con un espe
sor aproximado de 3 metros, y una altura de 12 metros, pudien 
do situar 20 cañonee en cada frente. Los muros interiores 
son de aproximadamente 8 metros de altura y el piso ea de e~ 
mento. 

En cuanto a su funcionamiento oomo reclusorio, se dese~ 
noce, pero por los reclusos mas antiguos all1 se calculan al 

'101 MARCO DEL PONT, LUIS.- Op. Cit .• -Pag. 242 
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rededor de SO añoa de fungir como tal, Cuenta con talleres -
para confecci6n de tejidos de lana y palma, carplnterla y h~ 

rrerla. Loa dormitorios llamadoa "departamento•" que son 
enorme• celdas para 2S 6 JO internos carecen de vcntilaci6n 
y tienen una sola entrada, los internos cocinan eus alimen-
to• ahl miamo, y no cuentan con sanitario• ni calefacci6n a 
peaar del frio do la 1ona, y utilizan para dormir desde las 
rGaticas litera• ha•ta las simples tablas a manera de 
camu•, 1111 

!l peraonal de a19 reclusorio se encuentra compuesto de 

un Director, un Sub-director, empleado• adminletrativos, y -

peraonal da vigilancia, 

2.1.J RECt.USORIO ALLENDE! VERACRUZ, VER. 

De eata prlsi6n ae tienen pocos datos, se sabe que fu~ 

inaugurada en el año de 1908, para destinarla como C3rcel 
del Huncipio do Vorncruz, con un cupo mSximo pnra consignar 
ha1ta 400 recluaoar con el paao de los años se ha convertido 
en Reclu•orio Regional para recibir a procesados de distin-
taa Hunicipioa del Eotado, eso ha hecho aumentar el nfimero -
de recluooa que aht ae encuentran. 

E1to recluaorio cuenta en la actualidad para servicio -
oxcluaivo del miamo, con un Departamento de panaderla y otro 
de cocina, funcionan tambi~n doa carpinterlas que son atendi 
da• por 101 reclueas, en la1 que &8 fabrican diferentes ti-
poi de muebles para eacuelaa y casaa, principalmente los si-

llll MARCO DEL J>ON'I: LUIS,- Op. Cit •. -Paga, 241 y 242, 
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llanea llamados "Tlacotalpeñoa•1 laa utilidades obtenida• 

por la venta do eate mobiliario constituye una gran ayuda P! 
ra loe internos¡ aat mioma dentro de eutu reclusorio, uo en
cuentra un Departamento de Medicina General y Poicolog1a, P! 
ra servicio y atenci6n de loe aht ~eclu1doe. 

Al igual que el Reclusorio de Pcrote, Ver,, su personal 
administrativo eet& compuesto por un Director, un Sub-direc
tor y empleados administrativos, además cuenta con vigilan-
cia para la custodia de este penal, distribuidos en la parte 
alta de entrada del mismo. 

2,2 ANTIGUAS PRISIONES EXTRANJERAS, 

Las grandes prisiones antiguas de la Edad Media y parte 

de la Epoca Moderna, eran lugares fortificados, que eirvie-

ron en un tiempo para la defensa contra los enemigos exteri2 
res y contra loe interiores. 

"LO que es e6lido y seguro, defiende de los que estan -
fuera y guarda a loa que se encuentran dentro•. (12) Este -
fué el principio b43ico de la• grandes prisiones antiguas. 

2.2.l NUREMBERG, ALEMANIA OCCIDENTAL. 

'El investigador llermann Knapp ha sumini!'trado una dea
cripci6n de loa calabozos en las priaionea de Nurember9, y -

nea dice: este foso, orgullosamente llamado prisi6n del sa
cro imperio, era un pequeño laberinto, pero de esos claua--
troa desembocaban los ocultos CAlllinoa eubterraneoe que cond~ 

(12) VON llENTING, llANS.-La Pena, TOMO 11.- Paq. 201. 
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clan a setenta culda• uituadas sobru una docuna de estanque•¡ 
tras la puerta quu llevaba el nGmero •40• espiaba cntónccu -

el patricio Sefrlcd Koler, emparedado en vida, su traición -
a la ciudadº. (lJ) 

Tenta ademas una alta y abovedada c!mara destinada al -

tormento que era llamada •1a capilla•, habla también una he

rrerta para la fabricación de cadenas y utensilios de tortu

ra. Como en el dla de hoy, loe presos •e comunicaban golpean 

do l~s paredes o en el suelo de las celda•. En invierno loe 

pre•oe eufr1an, como indica un informe m6dico de 1799, un 

fria mortal. No habla tampoco nada dispuesto para curación -

de los enfermos mentales, y los sanos padeclan de melancolla 
y embrutecimiento por causa de la estancia en esta c6rce1•. 

2.2.2 NEWGATE, LONDRES, INGLATERRA. 

•La prisión do Newgate, era una plaza-fuerte londinense 
en la que retentan a los presos preventivos y a otros. Tenla 

cuatro secciones principales, un ala para deudores y otra -
para criminales, divididas ambas a su vez en otras dos de s~ 
ñores y pueblo bajo, ree~ectivamente. Tenla adem4s, las cel

das de loe condenados a muerte, la cocina del verdugo y la -

bodega. A las personas que podtan pagar no se lee encadenaba 

y las alojaban en habitaciones que estaban dotadas de cale-

facci,ón, todas las demlis habitaciones eras oscuras y sofocan 

tes, Sobre el tejado de la prisión habla un m~lino de viento 

que, trataba de procurar algGn alivio, No hab1a separación -
de sexos, ocurriendo en algunos casos que nac(an niños den-
tro de la prisión. 

113) VON HENl'ING, UANS.-La Pena,TOHO I y lLPag. 15.-Edit. E§. 

paea-Calpe. Madrid, 1967 
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Loe enfermo• mentolee poeeaban a eue anchoe por las ha

bitaciones. La mortalidad era alta, causando estragos la de

nominada fiebre carcelaria que invadla hasta·las llamadas s~ 
la• do audiencia de l~s tribunales. En el año de 1597 se pu
blico la Ley Ingleea que autorizaba la deportaciOn, y bajo -
el pretexto de que fueran utilea en otras reglones de la ti~ 
rra, los traneportsban en barco• a continentes en donde les 
era sumamente dificil regresar (Norteamerica principalmente>. 
Estoa buques dedicado• 111 transporte de loe penados que es

peraban durante meses hasta que estuvieran todos reunido• p~ 
ro poder partir, pero cuando la revoluclOn norteamericano h! 
zo imposible loe tranaportes, ae produjo un exceeo de exis-
tencl••· Loe condenados creclan y hubo que poner constonte-
mente nuevos buques en servicio para recibirlos, Y de esta -

forzada paralizaciOn naciO una nueva forma de prlsiOn que -
eran loe pontones (buques viejos y desarbolado• que servlan 
de almacAn, de hoepit•l o de prisiones) convenientes para el 

gobierno ya que ahorraban muros, rejas y en parte guardianes, 

porque el agua rodeaba el espacio designado a prisi6n. Y de 
e1ta forma en loe buques de transporte eurgi6 una forma ord! 
narl11 do prlsl6n". (14) 

2.2.l lllLLIMISBtJRGO.- VIRGINIA, E.U. 

ºEn Wllliamsburgo hubo una prlsi6n municipal que estaba 
destinada • prlolOn preventiva, guardaba a los condenados • 
muerto haatn el momento de la ejecuciOn, y pr0tegl• a la jo
ven colonl11 co11trn lon indios, piratas, deportodos y enfer-
mos mnntslo1. 

De 1704 o 1773 lo c&rcel fuA ol mi•mo tiempo prisiOn mi 
litar, manicomio y lugar de custodi11 de deudores. Lo• edifl-

(14)VON llF.NTINC:, HANS.- Op. Clt .. -Pogn. 15 y 16. 
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cioa 1e llenaban y vaciaban con bruecoa cambice, ya que tras 
cada periodo de actuacien de loa tribunalea penales, las cel 
daa quedaban librea de inquilinos, loa preeoa se encontraban 
encadenados, aunque podfan permanecer durante el dla en el -
patio. La mortalidad era elevada, alcanzando eobre todo a -
loa indios y a loa neqroe, la comida era mala en un pata ri
co en caza, ee lee euminietraba carne ealada, corrompida de! 
pufta de interminobles viajes en barco. 

El invierno era un trastorno completo en las condicio-
nea de vida de la priai6n. Las ventanas no tenfan cristales, 
y laa celdas, con pocaa e~cepcionea, carecfan decalefacci6n, 
Se dice que un qrupo de indice, detenidos en el invierno por 
aoapncha de asesinato, recibi6 mantae, acordadae por la asa~ 
blea del Territorio porque eetaban desnudos•. 115) 

1151 VON llENTING, llAHS.- Op. Cit •• -Pag.16 



2. 3 PRECURSORES DE LOS SISTEMAS PENI'rENCIARIOS. 

2.3.1 JllON llOWARD. 

Eute humanista naciO en llacknuy, hoy suburbio de Lon-
dres en 1726. Nombrado "Sheriff" del condado de Bedford, es
te cargo le proporciono abundantes ocasiones para conocer el 
horrible estado de las prisiones, y quedO fuertemente impre
sionado por la promiscuidad y el abandono en que vivian los 
reos.de uno y otro sexo¡ los peores criminaleu se hallaban -
recluidos en uniOn de peruanas detenidas solo por deudas ci
viles o por faltas de poca importancia, y todos ellos en 
uniOn de los dementes y de los niños, y de esta manera el -
contagio moral era absoluto debido al trato obligado con los 
m&s depravados o con los enfermos mentales, y según notas -
precisas de esos tiempos, el abandono y la falta de higiene 
eran tan grandes que la viruela y la fiebre carcelaria a sol~ 
ban no solo las prisiones sino que llegaban sus estragos ha~ 
ta las familias que habitan en lugares por donde eran trans
portados los reos, a los marinos de los barcos en que se ha
cia la transportaciOn, a los parientes y amigos que visita-
ban a los preuos, y hasta los jueces, los alguaciles y las -
personas que concurrian a las au~iencias de los tribunales, 

Jhon lloward, en su obra •state of Prisions" propon1a c2 
mo puntos bSsicos para la reforma: 1.-EducaciOn religiosa¡ -
2.-Trabajo organizado y regular¡ 3.-R6gimen alimenticio e hi 
giénico¡ 4.-Aislamiento individual para evit~r la corrupciOn 
reciproca¡ 5.-Y trato solo con las personas que pudieran cou 
tribuir a su enmienda, 

En su af6n de aliviar lau mi111111iu fisicas y morales de 
los encarcelados, se hacia encarcelar para convivir con los 

preuos y fundar mejor sus informes, y asl recorriO las pri
siones de Holanda, Francia, Alemania, España, Italia y Rusi~ 

falleciendo en "ate último pais por la fiebre en el año de l 790. 



2.3.2 WILLIAM PENN. 

Este ap6atol de la reforma eatuvo preao en In9laterra -
por aus ideaa religioaas, luch6 en favor de los Cu4queros y 
lle96 a comprar, para el catablecimiento de los miamos una -

vasta extcnei6n de tierra en Alnérica que por su calidad bos
cosa y por el apellido Penn fué deniminada ºPenneylvaniaº -
por el Rey Carlos Il, territorio al cual le fueron anexadas 
todavía vastas extensiones de tierras. 

Ah1 se fund6 la ciudad de Filadelfia, y fué donde se -
dieron las primeras leyes sobre la or9anizaci6n de la comar
ca, sobre reducci6n del uso de la pena de muerte a loe casos 
de necesidad, y ae inici6 la lucha contra la eaclavitud por 
iniciativa de loa alemanea quienea ae habian establecido en 

lo que ori9inalmente fué ºGermantown•, lucha que aecundaron 
loa correligionario& de William Penn y combatieron a los mu
cho• colonoa heterodoxo• que habian invadido aua dominios. 

Pero lo que respecta a la cuesti6n penal, fund6 entre -
los Cuáqueroe la ºPhiladelphia Society for Relievin9 Pietre~ 
sed Prisioners•, la cual pasada la guerra de independencia,
reapareci6 bajo los auspicios de Ber.jamln Franklin con mayor 
amplitud de miras y con la inspiraci6n de Howard. 

2.3.J CESARE BECCARIA. 

Este precursor, fué el autor de la obra ºDei Delitti e 
De lle Pene•, Beccaria inspiro a modificar todo el Derecho Pe
nal ya que luch6 contra el aborrecimiento y la barbarie para 
implantar un r69imen penal m4s suave y respetuoso de la dig
nidad humana. 

En su obra nos dice ºel fin de las penas no es el ator
mentar o afligir a un ser aeneible, ni el deshacer un delito 
ya cometidoº. 
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Beccnrln. habh e•tndo pre•o a ln edad de 22 año•, debi
do a la fuerte opieiciOn de su padre a su casamiento y es -
por ello que conocia por propia experiencia a los horrare• y 
Ylcioa que dcscribiO en BU obra. 

Para Beccaria, el fln de las pena• era el de evitar la 
reincidencia y de que otros cometan delitos, adem~s este an

tecesor de los Bistema• penitenciarios era contrario a l• P! 
na de muerte y BOstenia que el freno para la comisi6n de los 

delitos, no en ln crueldad, nlno su infalibilidad. 

Manifieatn adem8a que una de la• crueldades utilizada -
en la m1yorla de laa nncione•, e• la tortura al detenido du
rante el proceao, para hacerle confe•nr el delito o para de! 
cubrir a aua cOmpliceB, o bien, para arrancarle la confesiOn 
do al90n otro delito del cual no est8 acusado, Dentro de los 
prlncipalea mArito• Beccaria, encontramos los •lguientes1 La 
humnnizaciOn de la juatlcia, el respeto por la dignidad hum! 
na, la abolic!On de loa torturas, la igualdad ante la ley, -
"NULLUM CRIMEN, NULLI\ PENA SINE LEGE", que se ha infiltrado 
en todo1 loa cOdlgoa del mundo, ya que eete principio ee la 
bauo del Derecho Penal. En eu principio de igualdad ante la 
ley decla1 "Laa penas deben eer las mlem•• par• el primero -
que para el Oltimo de los ciudadanos•. 

2.4 PRINCIPALES SISTEMAS PENITENCIARIOS. 

2.4.l SISTEMA CELULAR, 

!1te 1iatema 1urge en laa colonias que ae traneformaron 
m81 tarde en loa "Eatado1 Unido• de NorteamArica• y se debe 
fundamentalmente a WILLIAM PENN. Bate fuA fundador de la Co
lonia •psnnaylvanta•. Penn habla e1tado pre10 por au1 princ! 
pio1 reli9ioeo1 en e1tablecimiento1 lamentablea, De ahl aur-
9ieron 101 ideas reformi1taa, alentadas por lo que habla en 
101 e1tableclmlentos holsndenen, era jefe de una eecta reli-
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gioea du Cu4quoroe que oran muy uoveroe en euu coetumbres y -

repudiaban todo acto de violencia, 

Por uu extrema puligrosidad, implantaron un aietema de 

aislamiento permanente un la celda, donde obligaban a leer -

la sagrada escritura y libros religiosos, de esta formaenterr 

d1an quu hab1a una conciliación con Dios y la sociedad, Por 

au repudio a la violencia, limitaron la pena capital a los -

delitos de homicidio, y euatituyeron las penas corporales y 
militante•, por penas privativa• de libertad y trabajos for
zados, 

La primera prisión celular surgió un un patio de la Ca
lle Wainut, a iniciativa de la Sociedad Filad6lfica. Esta -

contó con el apoyo del médico Benjam1n Rush, reformador so

cial y precursor do la Pen9log1a, Eeta sociedad fué la prim! 

ra organización norteamericana para la reforma del sistema -

penal, Otra caracter1stica de este sistema era la f&lta de -

trabajo, se entendía que ~l mismo ~ra contrario a esa idea -

de recogimiento y de esa forma ee los recluta en una brutal 

ociosidad adem4s hab1a ausencia du viai tas exteriores¡ los -

Onicos que pod1an visitar a los internos era el Director, el 

Capell4n y los miembro• de la Sociedad ~iladelfica, 

VEN1'AJAS AL SISTEMA CELULAR 

1.- Imposibilidad du recibir vieitas no autorizadas 

2,- F4cil mantunimiento da hiqiene 

J,- Eliminación de toda problem4tica homosexual 

4.- Inexistencia de ovacione• o movimientou colectivoe 
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DESVENTAJAS DEL SISTEMJ\ CELULAR 

1.- Dificulta In nd•ptnciOn del penado y debilita su senti

do eoclal. 

2.- Produce una ncclOn nefasta contra la salud f1sica y roen 

tal ya que la falta de movimientos predispone a enferm~ 
dndee, locuras y pslco9is de prisiOn. 

J.- Ni en Jo general y en lo particular hay tratamiento. 

4.- L• hita du lnformacHln deeadapt• totalmente al sujeto. 

2,4,2 SISTEMA PROGRESIVO 

Este nietem• npareciO en Inglaterra a fines de la prim~ 

ro mitad del eiqlo XIX denomin•do Sistema Progresivo o "MARK 

SYSTEM"1 ee atribuye eu origen al capit~n Maconochie, de la 

Mnrlna Real, quien al dnree cuenta de la innoble manera en -

quo vlvlnn loo penndos, conciblO un sistema para corregirlo~ 
qu~ cone1nt1nn en •modir ln duraciOn de la penn por una suma 

du trabajo y de buunn conducto puoeta al condenndo. Dicha •.!:! 
mn nn hallnba rcproecntadn por cierto nOmero de vales o mar

can de tal manera, quo la cantidad de volee que cada conden! 

do noce•itnba obtener nntes de su liberaciOn, estuviese en -
proporcilln do qrnvedad del dellto. D1a por dta seglin la can

tldod do trabojo producido, se le ncreditarta. una o varias -
mnrcan, en cneo rlc mala conducta ee le impondrta una multa1-

de toda• manerns, solamente el excedente neto de estas. mar-

cu, el remanente denpu6e de e9tU asignaciones, serhn el -
quo 1e tondr!• en cuenta para eu liberaci6n". ~el de eete mg 

do Haconochie colocaba l• •uerte del preso en sus propias 111! 

noa, dSndolo una enpecle de aalario, imponi~ndole una a modo 

de pena pecuniaria por Ju faltas que cometiera en la prili6n, 
h•clcndo rncacr nobre ~l el pe•o y la obllgaclOn de eu manu-
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tunciOn y deapertnndo ·habito• para deepuns de liberado, le -

fuernn Otiles y le ayudaran a no incurrir nuevamente en del! 

toB. Haconochie aplico con gran ~Kito su nistema en el depo

sito de condenndos de 'la isla de Norfolk. 

El sietema progreaivo adoptado en Inglaterra sobre la -

experiencia de Hnconochie se dividta en tres periodos. El -

primero, periodo de prueba, transcurrta en aislamiento celu

lar diurno y nocturnor en ~l, el condenado podla estar some

tido a trabajo obligatorio. Durante el segundo periodo el -

condenado era recluido en un establecimiento de los denomin! 

do1 "Public Workhose•"• bajo el r@gimen de trabajo en coman 

durante el din y aislamiento nocturno, entOnces aqut comen•! 

ba el empleo de los vales. Para estos efectos los reclusos -

1e dividlnn en cuatro clases; la de prueba, la tercera, la -

oegunda y ln primera. Cuando el condenado conseguta el nGme

ro de marcnn o vales exigidos pasaba a ln clase superior y -

una vez llegados a l• primer•, cuando hablan permanecido en 

prisiOn un minimo de tiempo predeterminado podlan obtener el 

'Tlket o( 1.eovl!', In llhertad condicionnl. 

Vf.NTAJAS AL SISTEMA PROGRESIVO 

1,- Eete sistema ndmite un• mnyor individualizaciOn penitee 

ciarin, ya que retiene al reo en cada et•pa lo neceea-

rlo pnrn trRtnrlo adccundamente. 

2.- El reo en 111 que decide BU destino, y ~ste entre mh -

ndelantu nu trntamlento mh aligero BU pena. 

),- Constltuyt! lo forma m~n lndl5nea hacia la peno lndeterm! 

nsd•. 

4.- Este •l•temn ha logrado que el recluso portlcipe en el 

trfttnmlonto vo1untnrtnmonto. 
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DESVEU~'AJAS AL SISTEMA PROGRESIVO 

l.- El peruonal dubu tenor una especialización de lo mejor• 

2.- La claaif~caciOn penitenciaria debo ser muy estricta. 

l.- No pueden hacerue c!rcelea auperpobladas. 

4.- Ot!Uun tt:ncr instalaciones adecuadas, con gran capacidad 

'para dar trabajo a todos loa reclusos. 

2.4.3 SISTEMA AUBURlllANO. 

Este siatema introdujo trabajo diurno en común y en si
lencio, pero aisladamente nocturno. O sea era el llamado ré

gimen del silencio. 

Se impuso en la c6rcel de Auburn en 1820, (estado de 
Nueva York), y después, en la famosa c6rcel de Sing Sing. Se 
construyó con la mano de obra de los penados y en 28 celdas, 
cada una de las cualeu pod1a recibir dos reclusos, esto no -
dió resultado. El director William Brittain resolvió la sep~ 
ración absoluta, haciendo construir 80 celdu m!s. Se tuvie
ron resultados tremendos, ya que se dijo que 5 penados muri~ 

ron en el plazo de un año y otros se volvieron locos furio-
sos. · 

El uilencio idiotizaba a la gente y, para algunos médi
cos, resultaba peligroso para los pulmones. El sistema de -
Auburn se creó a fin de encontrar un sistema menos costoso -
económicamente. Esto se logró al construir grandes talleres, 
donde se reclu1a a todo• los internos. 

El silencio era tan tremendo, que una ley establecla: -
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ºLo1 pro1on oet8n obligado• a guardar inquebrantable eilen-
cio. Ho deben combiar entre at, bajo ningdn pretexto, pala-
br• alguna. Ho deben comunicarse por escrito., Ho deben mir•! 
ee unoe a otros ni gutñaree loe ojos, no eonretr o geeticu-
lar. Ho estft permitido cantar, ailbar, bailar, correr, eal-
tar o hacer algo que de algQn modo altere en lo m8s mtnimo -
el uniforme curso de las coeas o pueda infringir las reglas 
o precepto• de la prlsiOnº. (161 

Otra caracterletica de este aiatema fu~ la r!gida disc! 

pllna, las infracciones a los reglamentos eran sancionadas -
con castigo corporal, como ••otee y el gato de las nueve co
la•, que era un c@lebre 18tigo. 11 veces se sancionaba a todo 
el grupo donde ee hobta producido la falta y no se salvaban 
ni loco1 ni lo• que padectan ataques. 

Tambi@n se les impedta tener contacto exterior, ya que 
no podlan recibir ni siquiera la visita de sus familiares.La 
enseñanza era muy elemental y solo podtan aprender escritur~ 
lectura y nociones de aritm~tica, Hasta tal punto ero ~sto,
que no se len permitla conocer oficios nuevos. 

El extremado rigor del aislamiento nos hace pensar que 
aht nociO el lenguajo sobreentendido que tienen todos los r~ 
clu•o• del mundo, yo que no podtan comunicarse entre et, lo 
hocton por medio de golpes en paredes y tubertas o señas. 

VEHTl\Jl\S l\J, SISTEHll llUDURH!llHO 

J ,- rermlto rt!alltu el trabajo y la instrucciOn 

1161 REVlnTll JURID!Cll VKRl\CRUZllNA.-rog. 16.-F.dlciOn del Go
bierno d~J Rntndo do Verncrut. 



2.- Es mAu uconOmico, en cuanto ul rucluuo produce 

J,- El silencio impido la pUtica du loo inturnos y con 

ello 1<1 comunicaciOn. 

4.- No hay comunicaciOn del exterior 

DESVENTAJAS AL SISTEMA AUUUHNIANO 

1.- El caotigo corporal cuando mAo rudo es, menos corrige 
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2.- El tr<1bajo silenciooo us un tr<1bajo triste, ademAs de -

que no era pagado y no hab1a alicientes. 

3, - La separación total du la familia es perjudicial para -

el recluoo y HU familia. 

4.- El reo piurdu todo contacto con el exterior, desadaptA~ 

dose socialmente. 



CAPITULO TBRCRRO 

3.1 LEGISLACION MODERNA. 

Al tratar de establecer dentro de esta t~eie todas las 
corriente• doctrinales de la criminologta moderna serla algo 
muy amblcio•o y por demSe punto menos que imposible, ya que 
la diversidad de enta• teortas es demasiado extensa, toda -
vez qua con>0 se ha dicho antes, eata materia se ha desarro-
llado de una manera conotante durante el transcurso de la 
hi•toria y de aobremanera en loe Oltimos tiempos a partir de 
la expedici6n de l•• Reglas Hlnimas para el Tratamiento de -
loe Recluooa, promul9•d• por la organizaci6n de las Naciones 
Unidos en 1951. Deade eae momento a la fecho se han obtenido 
m~a logros que loe obtenidos en el transcurso de la historia 
•ntoe de est• Ley. 

A fin de establecer someramente un enfoque de las legi! 
lacione1 sobre materia penitenciaria, se puede decir que la 
van9uardi• do l•• n•cionea m3s adelantadas dentro de este 
campo son las del Continente Europeo ast como Inglaterra, 
mR• •On podemos eatablccer que el mSs adelantado de estos 
paleo• e• nin duda alguna U~lgica, en cuya legislaci6n se 
fundamont6 un gran parte do las Reglas Hlnimas para el Trat! 
miento dnl Reclu•o do 18" Naciones Unidas, y ademh tiene -
una gran Influencia nobre los patees de este Continente. 

Como de todo• modos hablar do los palees europeos serla 
baatante dif1cll ya por la diversidad do naciones que exis-
ton en ewo Continente, ya por lo problem&tico da obtener in
formacien de oete aaPf!Cto en HAdco, y por otra parte toman
do en cuent• que siendo Bftlqica el pa1s que cuenta sin lugar 
a duda• con l• legielaci6n m&a avanzada dentro del terreno -
ponltenclarlo que 01 la que mayor influencia tiene eobre los 
dnmAw eatado• europeos, we tratara de enfocar el estudio en 



eete pa1e, YA quo al hablAr de él en gran mudida se eatu5 -

haciendo alusión a muchos paises mh, teniendo en cuenta que 

la mayor1a de ltas legielocionee ue basa en loe estudios de -

éste. 

3.2, RECLUSORIOS EN BELGICA. 

Aol tomadao las coeau har~mos un rcuumun du los reclusg 
rioa con que cuenta oste pa1s y en donde ee puede obsurvar -

el gran nllmero de eutoe Centros de Readaptación, debiéndose 
tomar en cuenta adem5s que el 1ndice de criminalidad es muy 

bajo dado también que eu población general es escasa, ya que 
cuenta con alrededor de diez millones de habitantes en toda 

la nación. 

TambUn de estt! estudio se puede ver que la clasifica-

ción no solo se basa en colocar jovenes con jovenes, adultos 

con adultos u homicidas con homicidas, sino que también se -

clasifican de acuerdo con el idioma que hablan, toda vez que 
en Bélgica se reconocen 2 idiomas oficiales, as1 también son 

clasificados por el tipo de trabajo que desempeñan antes de 

cometer el delito, a éstos de !es clasifica de la siguiente 

manera: profesionistas con profesionistas o intelectuales -

con intelectuales en reclusorios especiales, los obreros y -

campesinos en igual forma. Por lo que respecta a la clasifi

caci6n de los jovenus, la edad para un trato especial abarca 

hasta los 25 años de edad. 

Oe esta manera se tiene los siguientes Centros de Rea-
daptación que swnan en su totalidad 35, de los cuales se dan 
los nombres, la clase de seguridad a que est&n sujetos y pa
ra 'quienes eMt4n destinadoa, as1 mismo se hace mención del -

idioma que hablan los internos dado que en Bélgica se le 

presta mucha atención a este, 



ESTl\R!,F.CIHIF.NTOS PEllITF.NCillRIOS y DE DEFENSI\ soc1111, 

EN RP.t,GtCll 

ESTllBLECIHIENTOS ABIERTOS, 

1.- Centro Penitenciario Eacuelas de lloogetraten. 
P•r• jovene& condenado& por primer• vez, h••t• la edad 
de 40 •ño•1 estos condenado• son Gnicamente de expre--
aiOn norlandeea por delitos no intencionales. 

2.- Centro Penitenei•rio Escuel• de Marneffe, 
La mhms referencia •nterior aolo que de expresltln fran 
ceas. 

],- Centro Penitenciario llgricola de Ruiselede. 
Par• conden•dos •dultoe ~e expreeltln nerlandesa, aptos 
• un r~qlmen •blerto. 

4.- Centro Penltenchrio Agrlcola de Saint-tlubert, 
L• mlnmn referencia anterior solo que de cxpresi6n fran 
CCllll. 

ESTl\D!,ECtHIEUTOS DE DEFENSA SOCIAL. 

) , - Est•bleclmientoA de defene• social de Tournai. 
Internado par• hombree no apaclblee, 

'·- E1tohleclmlcnto• de defcnn• aociol de Mons. 
pan mujnre• anormale1 no apacibles, 

J,- r.1tableclmlento de defenoa ooci•l de P•ifve. 
para internado• anormale• de expreoitln fr•nceea. 
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Eetoe oetablocimiontoe won dirigidoe y adminietradoa -

por el Departamento de Salud Püblica pero dentro de la Admi
nietraci6n Punitunciaria y de Defenea Social de acuurdo a la 

Ley de Defensa Social Belga del lo, de Julio do 1964, 

ESTABLECIMIENTOS SEMI-AflIER~'OS, 

1.- Establecimientos l'enitenciarios de Merksplas, 

Para condenados primarios de punas cortau, i:eincidentus 
de penas cortas, débiles fieicamente, tuberculosos, anor 

malee apacibles y aptos al trabajo, y para mendigos y -
vagabundee de expresi6n nerlandeea aptos para el traba

jo, Esta priei6n tiene anexo psiqui4trico. 

2.- Establecimiento Penitenciario de Saint-Andries (Bruges), 

La misma referencia anterior pero para expresión franc~ 

sa, y ademSs con una secci6n especial relativa a la pr2 
tecci6n de la juventud, de acuerdo a la Ley Belga del e 
de Abril de 1965, 

3.- Establecimientos para vagabundos y mondigoe. 
Hospicio para detenidos de mSs de 65 años de expresión 
francesa, 

4.- Colonia de Beneficiencia del Estado de Wortel, 

Para mendigos y vagabundos de expresión nerlandesa no -

aptos a loe trabajoe de talleree, Hospicio para deteni

dos de m4e de 65 años de expresión nerlandeea. 

ESTABLECIMIENTOS C~RRAOOS, 

1. - Prisión de Amberes 
2,- Priei6n de Arlen 

3.- Prisión de erugee 



4.- PrlslOn de Jolmoux, con •nexo pslqulAtrico 

s.- PrislOn do Dln•nt 

6.- l'rislOn do ll•esolt 

7.- PrhiOn de 1.Hge, con •nexo psiquiAtrico 
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8. - Pris IOn Sccund•rl• de Louvain 1 con anexo psiquiátrico, 
noccil'ln especial de acuerdo a la l.ey del 8 de Abril de 

1965, rnlotivo o la protecclOn de la juventud. 
9. - Prl s !On de Nomur 1 igual referencia que lA anterior 

10.- PrislOn de Tongres 

11.- PrlelOn do Ypres 

12.- PrlsiOn de Tludenorde. Paro condenados con tendencias -

psicOpatos poro que no estSn protegidos por l• Ley de -

Defonsn Socinl. Con •nexo p•lquifttrico. 
IJ.- PrlniOn do Foreet. P•ra mujeres condenados a internodo 

por nnormales e inndoptados •l r~gimen de la prisiOn de 

Solnt-Andires, Con anexo psiquiátrico. 

14. - Prh IOn do Gond. Poro condenodos correccionales prima

rios do oxpros!On nerlandes• no aptos pora el r~glmen -
abierto o ncml-oblerto. Con anexo psiquiátrico, 

15. - Prls!On do Huy. Este en un centro de observaclOn de los 

condenndoo destinados • Marnef fe que ya se dijo antes -
oo uno Prle!On Eecuol• (elntemo abierto). 

16.- PrisiOn de Malines. Poro condenados reincidentes antis~ 
cialoo do expreolOn nerlondes•, sometidos • una pena -

que no excede de 5 oños. 
17.- PrioiOn de Monn. L• misma referencia anterior pero de -

expresiOn fronces• ademSe con •nexo peiquiAtrico. 

IB.- PrlolOn de Nivelloo. Por• condenado• aptos a un r~gimen 
de outo-goblorno. Centro de documentaciOn o prisll'ln po

ro intcluctuolo•. 
19,- Prl•IOn de Termonde, Pnra condenado• reincidentes de e~ 

presiOn nerlondoaa con una pena de no ~As de 5 oñoo. 

20.- PriolOn de Tournni. P•r• condonndos reincidente• de ex

prnsHln fr•ncon• bojo uno peno de no mh de 5 oñon. 
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21.- Pr111iOn do 'l'urnhout. Par• interno• anormalus apacibles 

de oxprusiOn norlandosa, 

22,- PrisiOn du Vurvier11. Para condonados correccionalus -

primarios do expruaiOn francu11a no aptos a un régimen 

abierto o semi-abierto. 

23.- Pri11i6n Central de Louvain. Para condenados reinciden
tes antia.ocialeu du t!XpruuiOn nerlandesa, condenados -

ruinciduntus bajo UnA puna de mh de 5 años, 
Con secciOn u11pecial de acuerdo a la Ley del B de Abril 

de 1965. 
24.- PrisiOn do Sain-Gilles. Condenados a la disposición -

del Centro Hédico-QuirUrgico o del Centro de Orienta-

ciOn Penitenciario. 

Estos Ultimo• establecimientos son para condenados a p~ 

nas larga11. El hecho de que haya eotablucimio11tos de expre-

siOn nerlandesa y francosa 11e debe a que en Bélgica oficial

mente son admitidos ambos idiomas. 

3. 3 Sl'fUACION AC'l'UAL EN MEXlCO. 

t;n México, como en los demás paisos, la reforma penite!l 

ciai:ia no se da en un momunto determinado sino que es el fr~ 

to de muchos años de ustudio en que en un momento dado co--

mienza a formarse 1.m c6digos o reglamentos, estudios que su 

basan en las experiencias de los pueblos de la antiguedad y 
en la• aportaciones que indudablemente nos han legalo. 

La politica penitenciaria en México puede decirse que -

tiene una muy amplia trayectoria histOrica. Los primeros pa

sos formales en esta materiA propiamente dichos se tienen en 

la 'época de la Reforma cuando la figura de Benito Ju!rez br! 

llaba en el cielo c1vico de México. En use oasis de la vida 

jur1dica mexicana su encuentran las ra1ccs dt!l Derecho Peni
tenciario contemportineo como lo muestran los diversos orden~ 
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miento• conetltuclonnlen que h•n regido o pretendido regir -

nucotrn vldn ciudndnnn. En 1871 aparece bajo el auspicio de 

JuAro%, el cOlebre c6dlgo de Antonio Mart1noz de Castro, en 

el que por primorn vét, en forma seria y juiciosa, haciendo 

ncopio mAe bien de buen sentido y aporte creacionista que de 

orudici6n, se trato el problema de las prisiones y del trat~ 

miento nl delincuente. Se contemplo la reestructuracl6n del 
1ujoto que hn delinquido, a trav~e de la moral y la religi6n 
el incipiente r6gimen progreeivo1 el trabajo de reclusi6n1 -
la administrnci6n y la ellmlnaci6n de la carga penitenciaria; 

lft oelecci6n y el adiestromiento del personal, la educaci!ln 
dol recluuo1 loe eettmulos y las snnciones1 la rehabilita-

ci6n y la diuuaci6n1 ol control de correspondencia1 la visi

ta fnmiliarr el nnal[nbetiemo1 la cultura en el ~mbito de la 

reclu1i6n1 l•• instalaciones1 el problema de las penas cor-
tao de lihertadr etc. 

Eota taren tamhi~n se comprueba con lo pa1·tlcipaci!'ln de 

MOxico en el Primer Congreso Penitenciario que se llev!'l a c~ 

bo en la ciudad de Londres, Inglaterra, entre los d1as 3 y -

1) de Julio do 1872, en el cual estuvimos representados por 

el Dr. Enoch Cobh Wlnes, que tambi~n era delegado de su pa-

tria E1tado• U11idoe de 11m6rica. Cabe hacer notar que a este 

Congro10 Penitencinrio solo tre• palees de l\m~rica Latina es 
tuvieron preeent~n, n •nber1 Chile, Brooil y MGxico. (17) 

La RO!Voluci6n M"xicnllft, movimiento eocial-poUtico, lu
cha do un pueblo por olconzor lo justicia social, no pod1a -
de nlngl\n madi) dcjnr de pnear por alto la situaci!'ln de aque

llo• que por nlgün motivo han infringido algunn norma de ca

uctor ponnl y como coneecuencio de ello se ven privados de 
libnrtarl. Por ello el constituyente de Queretaro en 1917 d~ 

111) R!VISTll MEXICANA DE PR&VENClON Y REllDllPTllCION SOCillL.

No.S, F.dlt, Socretnr!n dP Gobcrnaci!'ln, M~xlco, D.F. 
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ja plasmado lae basus que rigon ul durecho penal en goncral 

y el punitunciario, 

Loa precoptos conntitucionales relacionados con la csfe 

ra penitenciaria son lou Art1culou 18, 19 y 22 e incluso el 

Articulo 21 si se incluye dentro del 6mblto del estudio de -

la materia penitenciaria en el sentido amplio. 

El Articulo lB Conotitucional expresa: 
11 S6lo por dulitos quu merc~can pena corporal l\abr6 lu-

gar a prisi6n preventiva. El sitio do 6uta surá distinto del 

que se destinad para la cxtinci6n dU las penas y estadn -
completamente separados. 

Los gobiurnos de la foderaci6n y de los estados organi

iar6n el siHtema penal, en tiUs resp~ctivas jurisdicciones, -

sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y -

la educaci6n como medio para readaptaci6n social del delin-

cuonte. Las mujeres compurgará.n sus penas en lugares separa

dos de los destinados a los hombreu para tal efecto. 

Los Goburnadorcs de los Estados, liujetándose a lo que -

elitablezcan las leyes localcu resp~clivas, podrán celebrar -

con la Federación convenios de carácter general para que los 

reos s~ntenciados por d~lito da orden común extingan su con

dena en establecimientos dependientes del Ejecutivo Federal. 

La Federación y los Gouicrnos de los Estados establece
rán instituciones cspecial~s para el tratamiento de menores 

infractores. 

Los reo.a de nacionalidad mexicana que se trncuentrcn com 

purgando penas en paises extranjeros, podrán ser trasladados 

a la RepGblica para que cumplan sus condenas con base en los 

sistemas de roadaptacl6n social pruviutos en este Articulo,-
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y loa ruoa de nacionalidad oxtranjera uantenciados por deli

tos del ardan <'aderal en toda la República, o del fuuro común 

en al Distrito Federal, podrAn ser trasladados al pa1s da su 

origon o rusi'dcncia, sujutándosu a los 'l'ratados Inturnaciona

les quu ae hayan culuUrado para eeu efecto. Los Goburnadorus 

de los J::utadou podrán solidtar al J::jc:cutivo Federal, con apg 
yo on lau Lcyus Locülus ruupuctivas, la inclusión da los reos 

del oa:dun común un dichos tratados, Bl traslado de los ruos -

sólo podrá efectuarse con su co1\scntimiento cxpruso~. 

Este Articulo es por uxculoncia el dispositivo constitu

cional que regula t:l eistuma penitCJ!Ciario nacional y por tan 

to la norma que fundamenta el Derecho Peni tanciario en M~xico. 

El Articulo 19 Constitucional en su pArrafo 111 expresa: 

"Todo maltratamiento en la aprahenuión o en las prisio-

nua, toda molas tia qua so infiera sin motivo legal, toda gab!! 

la o contribución en lae c!1·celee, son abusos quu surán corr.!:_ 

gidoa por las leyes y reprimidos por lau autoridades". 

La disposición representa una serie de orientaciones de 

órdun penitenciario en tanto que limitan en un cierto sentido 
las acciones realizadas en lus reclusorios, con lo que confoE 

ma el sistema do reclusión que debe existir en el pa1s. 

El At·t1culo 22 Constitucional en lo conducente refiere; 
'"Quedan prohibidas lat:i penas de mutilación y de infamia, 

la inarca, las azotes, los pulas, t!l tormenta de cualquiera e!!_ 

p~cie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cuales

quiera otras punas inusitadas y t1·ascendcntalcs. 

No He conaiderar6 como confiscación de bienes la aplica

ción total o parcial da los bienes de una persona, hecha por 

la autoridad judicial, para el pago de la responsabilidad ci

vil resultante de la comisión de un delito, o para al pago de 

impuestos o multas. 



Quuda tomllién prohlllida lo pulid ilu muurLu pur du 1 l luo -

políticos, y en cuanto o loa dum&u, uolo podr& in~onur•u al 

traidor a la patria un guorrli oxtran)1Ha, nl ptHrici~a, al -

homicida con olevoula, prumudilac1011 y vu11l•jn, ol lncu11dl<1-

do, al plagiorict al salteador du ca111!11oa, al plrAlA y • 1011 

ruos de dulltoa grovus dul ordun mllllar•, 

Aún cuando ul ArLlculo tunt.1d111untt1lmunlu ol.Juurvd norn1au 

do car4ctur penal un tanto quu duturminu la oxpruua prol\il.Ji

ción du CiurtaU puOJü en ul pa!U, trabCiUl\<lu UUA US(urA y f~ 
percute un el durucha punitunci..1rio, toda. vuz quu a.l utuc-

tuar esa prohlbici611 dulimita Jo maturlo punitunciorio y un 

base o los principio• qenurolus de quien puuda lo m&• puudu 

lo menos, lo interprctaciOn lugol • favor dul ruo y ul uupl

ritu humanitario que imbuyo la maturlo, dobu uütim•r•u tom-

bién que los mismas acciones, quudan prohibidou como mudido• 

de di•ciplina en ul interior du loü ruclusorioa con lo quu -

indirectamentt! su integra al Ourocho Ponitunciodo. 

En "1 párrafo sugundo dul di•poultlvo incluyo tamlllén -
una disposición que so rtJfluja un la maturlo penltunciarla,

toda vez que regula una acción quo 06 p~rto du la ttjucución 

de la pena. 

El Articulo 21 ConsLituciona.l uxproua lo conducuntu1 

• ... Compete a lad autoriddduu admini~trdtivas ul Cülit1-

go du las infraccioncu de los ruglamontoa 9ul.Jtu·n4LiYoti 'i do 

polic1a, lau que Gnicam~ntc condintir41\ ur\ multa o arruulo -

hasta por treinta y suia horau. Puro ni ul infractor no pd

ga.re la multa quu tic le hubioae impuuuto, so pt.1rmutar6 6uta 

por oi arresto correapondicnte, quo no oxcodura un nln9Qn 

caso de treinta y sel• hora•. 
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Sl el lnCrnctor Cueso jornolero, obrero o trabnjndor, -

no podr1' ncr nnncionndo con multa m.1yor del import.e de su -

jornnl o Rnlnrio de u~ din. 

Tratrtndoeu de trnbnj~dores no aaalnriodos, la multa no 

o•codorA del equivalente n un din de su ingreso. 

El Articulo 21 no corresponde n la esfera del Derecho -

Ptrnitcncinrio en nontido entricto, toda vc7. que no se refie

re • In lmpoelcl6n pennl por parte del Poder Judicial, se r~ 
fiuro al cnstlgo que deber3 ser impuesto por infraccl6n n -
los reglnmentoo •dminletr•tlvos necesarios pnra permitir el 
buon gobierno en cndn entid•d dol pato. Entendiendo el Dere
cho Ponitenclnrlo en un sentido mh amplio, abarca toda for
mo du privnciOn de libertad impuesta por autoridades compe-
tenteo, lo que h•ce incluir el presente caso de privacl6n de 

libertad por parte de la autoridad administrativa, denomin~ 

do nrre•to hnstn por un m3xl1no de treita y seis horas, 

Ln penit1mcla o pena, en sentido estricto, corresponde 

exclusiv•monto n l• nutoridod judiclol como •cto Inherente a 

au funcl6n •l momento de dictar sentencia, resolviendo defl

nltlvnmonte la situnciOn judicinl del procesado y en el caso 
de arresto, en cambio, nos encontramos frente a una sanci6n 

adminhtrntiva que •u•tanclalmente reunla tambi~n las carac

tcrhtlcns do p<!118 como c•ntlgo y que puesta tambilln como 

coneecuench de uno infr•cci6n que debe quedar probada pero 
quo formnlmante no corrc•ponden al Organo judicial ni requi! 

ro del proce&o con todne ª"" cnr~cter1sticas, sino correspo~ 

do •I rod"r F.jecutlvo. llRI 

Pero In •olo promulgoci6n de nuestro Cnrt• H•gnn podio 

llRJ llt:VISTT\ HEXICllllA DE Pl\F.VEtlCION Y READAPTACIOtl SOCIA! .. -

tlo.5 Edlt. Sl!cretorin de GobernnciOn, H~•ico. 
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camllidr ul panorama ponitunciario dul paiu, existo c11 ella -

misma ol d~recho de los Eutadoa y du la Fedoraci6n para quu 

cada uno quede en liburtad para organizar el sistema penal -

on sus respectivas juriadiciiones1 ésto hace que el Gobier110 

de la RepUblica y la mayor1a du lo• gobiernos federativos -
hasta 1970 hayan atendido en forma upis6dica, u ocasional el 
Histcma penitenciario dul pa!s, d~ntro de esta forma episód! 

Cd de ruformaa su expidieron importanltHi ordenamientos y se 

reformo ~l Articulo 18 Constitucional, se realizaron los pr! 
merbs intentos de solecci6n y formación del personal peniteg 

ciario, se planteó una incipiente bibliograf1a en materia -

carcelaria y so erigieron algunas instituciones modernas y -

bien dotadas¡ todo esto como dijimos antes no fué, sin embaL 

go producto do un programa deliberado,a largo plazo, cuyos -

elementos so hubieuen concurtado debidamente. En la actuali

dad el Gobierno 1-~udcral so ha ocupado, con esmero en la re-

forma del régimen de rnadaplaciOn social¡ Esta reforma se ig 

tegra en un verdadero programa, pasee conexi6n inmediata con 

la modificación de ciertos aspectos de nuestro Derecho Penal 
y se ha emprendido dcude una triple perspectiva: un primer -

lugar, el Gobierno !'edera 1 ha impulsado la expedición de un 
nuevo Derecho Penitt:nciario; un tit:gundo lugar, ha promovido 

la recta selección d~l personal que concurre en las tareas -

penitenciarias y correccionales; finalmente se ha dispuesto 

la conutrucciOn de reclusorios adecuados en diversas partes 

del pa!a, que sustituyan con gran ventaja a los existentes y 

quc'prcsten adecuadas bases fisicaa para el tratamiento de -

los infractore•. 

En fecha u relativamentu recientes fil! han hecho encucutas 

en donde quedó demostrado que la mayor1a de los reclusorios 

penitenciarios del pa1s oe han instalado en edificios inade

cu'ados, originalmente construidos para algUn otro propósito, 

como residencial, cuartelario o conventual. Tal situación r~ 

duce obviamente, las posibilidades reales de implantar un 
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buen uiat:.uma puuitunclario quu tHltiuíagan las nuccuidadcu du 

corrocci6n y truLo humanitario. La runovaci6n su ínici6 ahi 
también como era do oapo1.·aruo, ya quu cualquitn· mojara dun-

tro de estos reclusorios seria nula. En este ~mbito, trabaj6 

hacu varios luutrou, el Dcparta1uonto del Distrito Federal -

por medio da la construcci6n do la Ponitonciar1a del Centro 

do lleciusiOn y RohabiliLaci611 Fcm.,nil. Al~unos Estados se s~ 

maron a la recomposición fl~ica, ur1tru ellos C6 posible men

cionar al ~stado de México, Hicl1uac6n y Sinaloa antes de 

19~0¡ otras realizacionuu de 1nayor o menor importancia su -

acometieron en unas cuantas cntidadus fuderativas. 

Convencida la fodcraci6n de la jmposibilidad de dar un 

sentido moderno y alcance nacional a la Reforma Penitencia-

ria sin establecimientos pcrtinentc6, y convencida por obra 

de una invariable experiencia, do la ncct!sidad de sumar sus 

fuerzas a la de los Estados en la tarea de construir efica-

ces y modernos reclusorios, creó un sistema de convenios al 

abrigo .de la Ley de Normali Minimas, Ya que teniendo t!n cuen

ta que el Articulo 18 de nuestra Constitución Pol1tica resp.!::_ 

ta la soberania di! cada Estado para que t!Stos legislen sobrn 

la materia. 

3. 4 Rl::CLUSOIUOS MODEHNOS EN MEXlCO. 

~En 1971 se introdujeron una serie de reformas de gran 

importancia a la Legislaci6n Penal de M6xico entre la que su 

cuenta con mayor relevancia a la Ley que establ~ce las Normas 

M1nimas sobre ReadaptAci6n Social de S"ntenciados, publicada 

en el Diario Oficial de la Federaci6n del 19 de Mayo de 1971'; 

con esta Ley se tiene el primer plan de pol1tica pcnitencia
~ia en el pahº. (191 

(19) GARClA RAMIHEZ, SERGIO.-Manual de Prisioncs.-Pag.233. 



•ti tercer Congreso Nnclonnl Penitenciario celebrado en 

ln ciudnd de Toluco, Entndo de M~xico, en el 060 de 1969 re

comend6 la elnbornci6n de un proyecto de C6dig? de Ejecuci6n 

de Snncl6n Pennl, nplicnble en todn la RepGblica, De esta m~ 
ncrn so nlcnnznrta una co11venicnte u11idad legislativa en es

te cnmpo, pero not minmo recomendO a los gobiernos Estatales 

clnboror y expedir lcyeH propias de Ejecuci6n renal, es ind! 

dable que ec producfn11 <tonncuerdos entre una y otra recomen
dncllin", (201 

l.n ley que entnbloc" lnA Norma• Mlnimas sobre Rendaptac16n 
Social do Sentonclndos, h• seguido un camino distinto y pro

pio1 on ou Articulo Jo. se determina que se promover~ su 
adoptacitln por parte de loe Estados, y textualmente especif_! 

cn1 •rnra ente Oltlmo c[ecto, nst como para la oricntaciOn -

de lns tnronn de preuonc16n •oclnl de l" delincuencia, el -

Ejecutivo rcdornl podr~ celcbrnr convenios de coordlnaciOn -

con loa 9nbler11on de los Estndos, En dichos convenios se de

tormlnnrS lo relativo n ln crencilin y manejo de instltucio-

nea pennlen de toda fndole, entre lns cuales figuran las rlc! 

ti11ndno nl trntnmlcnto c1n ndultos delincuentes, alineados -

quo hnynn lncurrl~o ~'' co11ductns antisoclalos y menores in-
f rnctoron, un~uclflc~r1rlonu Jn pnrttcipnci6n que en cnda cano 

corrcnpondt• a lns Gobll•tnos Federal y locr1l: los convenios -

podrlln- ncr conc•~rt"do~ rmtre e} EjecuU vo Federal y un solo 
Entndo, o cntru nquel y vnrinft r.ntidnden fcderativ11s, simul

tftnt!Amer1t~, con ul propónito de ~stablccur, ct1nndo lo ncon$e 

jt!n lne cJrcu11ntn11cJnn, ni~temnR regionnlns~. 

t,o tlctormlnndo en ente Articulo dt! I.e}' de Normns Mtni-

mnn ce nltnmont11 lntoligontc, puun ne pretende llegar a una 

onp~ci" do unldnd leqtwlntivn, pnro renpctando ple11nmente --

1201 GllRCIA ltl\MIRE?., SEltGIO.-Mnnual de Prisiones.-Png.765. 
P.dlt. l'orrun, S.11. H(,xlco 1980. 2n. edic. 
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lo• lnnllnenblua durucho• de !ns Entldndes Federativas. 

Aunquu est• dlsppolcl6n legal únicament~ tendr3 vigen-

cia en el Dlntrlto Fcdernl, en los reclusorios de la federa

ci6n y en lo pertinente, se aplicnr3 a los reos sentenciados 

federnles en todn ln RepGbllca graclos al r~glmen de cooper~ 

ci6n que R~ estnblccv, sus beneficios podrian extenderse n -

totloo loo r.s tndoa de lo Unl6n, M3s aún no obstante que no --

1 lcgnra ~ cclebrnr cAOR convenios, las »armas Mi11imas incue! 

tionnblcmuntc pueden servir de modelo para que las diversas 

Ent idndt~ll Fc<ler11t. lvne elnhornn y promulguen sus propias le-

yes de oj1?cucl611 pennl, reepct~r1doee igualmente las Normas -

Con11titucionolcn. En todo cnso, esta 1.ey habr3 de influir p~ 

rn quu loff dlVt!reoH Rntndo~ roalicen l1ondas reformas en sus 

r1!qlm~11t'B cnrcelnrlo~. 

t,n t,f!y qui• r.9tnblece las Normas Minimas sobre rendapta

clOn Soclnl de Sentenciados, no solo posee una importancia -

rcqionnl, sino nncionnl1 Ri las Reglas Mtnima~ para el trat~ 

miento de rt?clunoíl de lns Naciones Unidas han venido inspi-

rnnc1o numr!rounn tcqinlncionos penitencinricis en todo el mun

do, tal cunl hn ncontl~cldo con tan propias Normns Hlnimns M~ 

xicnnan1 on de enpcrnr que lns nludidas Normas Hfnimns cons

tltulrAn u11 podcro~o cntfm\1lo pnrn las cntidadBs fedcrativn~ 

&ntn lnfluencln se hn dejado sentir en dos tendencias o 

dos [ormnn, nlgunns ~ntidndes Federntlvas hnn optado por es

cog~r en nu Ocrccl10 Locnl, con lne adaptaciones necesarias -

uJ tuKlo mismo d~ lnn Normna Ht11iman, y otras, inspiradas -

nlumpre ~" loa principios, objctivoa e instituciones de ~s-

tn", hnn l'ruf11rido ex¡lcdir ou~ L~yee o C6digos de Ejucucl6n 
dn Snncln11(1n o r~nnn, como ~n el cnno <l~l Retndo de Vcrncruz 

f'll 1948. 

1\ trnvr.n c\rt f•ntofl pncton que rAt11blece ln Ley de Normns 
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A travéti du outou pactou que cstablucc la Ley du Normas 

Mlni1nau, quu obcdeccr1 d un tipo bien explorado, la Fudura--

cl6t1 y el Gobierno local acuerdan concurrir en duturminadas 

proporcioncu que gunuralmuntc son ul soi por cada parte, pa

ra la construcci6n de un ruclunorio un loti té:rminou del pro

yecto qu el Gol>iurno Federal aporta. A la tiazón el trabajo -

du varios meuuu, en ul quu coincidieron arquilccto~, ingcni2 

ros, juristas y criminólogou l1a pur1nitido el disefio du un -

Centro du Ruadaptaci611 Soclul Tipo para adultos, quu atiu11da 

la!:i iu~cusidaduu corricnlus du un ctitablccimicnto de su géne

ro un ul interior du la Hupablica, esto us a las de Gobierno 

y juzya1niunto, rucluuión du procesados y sentenciados, varo

nes y mujeres, todo üllo, natural.mente con rigurosa clasifi

cación, visto ul toxto del Articulo 18 Constitucional, unid~ 

des du trabajo, du docc:mcia, de i:ecreo, de atención médica y 

social, de estudio y diaqnóstico crimilológico, de conviven

cia familiar y conyuyal, y de servicio e institución abierta. 

l::l Reclusorio 'f!PO, inspirará la construcción de los centros 

que hayan de iniciarse y continuarse¡ tanto la aportación -

económica como la asistencia técnica y la supervisión de la 

obra se proporciona por conducto de la Secretarla du Goburn~ 

ci6n, Graciau a estu réyimen do cooperación se encuentran -

constru.ldos y en proceso du ..::onatrucción ~n todo el pa!s mo

dernos centros penitenciarios. 

"Como ejemplo bi.;:ñalarumos la Colonia Penal dt: las Islas 

Marias, que es un modulo de concurrencia de fuerzas, ya que 

bajo la coordinación de la Secretaria du Gobernación han tr~ 

bajado diversas Sucrutar!as del Estado y· Organismos Paraest~ 
tales, cuya aportación ha remodelado totalmente la Colonia -

Penal. Es important~ müncionar que el nuuvo diseño institu--. 

cional de las Islas Marias ha permitido y a la vez en cierto 

modo, exigido, que los grupos de reos que a ella son trasla

dados se integren solAmente de voluntarios, en la mayor1a de 

los casos. 



El Gobierno Puduntl bc t.116 d la ldf\!•l tlu cu1111Lruít 

grilnduti ~' modtn-noti rucluuoriuu pJr1-1 ,:} u.r. un utrnt itui.:i611 -

du lil a11ti9(la Cárcul Pruvuntiva du li1 Ciul1dl1 l1u Hóxicu (l.u-

cumbcrri), y a las ti1111l.Ji6n Cárccl,:ti l1niv1rnt ivuu du luu Par ti 

dos Judiciales de Vil l,1 Olauqón, Coyo,:it:trn y Xoc;himi leo. t.011 

modcrnon rcclutiorios su uncu1.rnt1·.1n uhic.:uhHi un uitiou lu uu

ticitrntumcnte alcjadou Ju lAti zonui, hJIJiln.d.111 p.irA uv1Lnr l.i 

contamindci611 carcularia, pero co1tcct.1do~ ~ la1¡ v!t11¡ p1·in1:i

pale~ du comuni~aci6n pdl''1 f,H:ilit.11 lll J~;,;liuo 11 loli trnti1bl!_! 

ci111iunto~, quu por trataruu du rucl11uur1oti llfcvu11Livu1i lmlJl! 

ca11 afluur1cia de vitiita11tuu. 

El Hccl11uur10 Norte, quu uu ubica un ClJj)Uto¡u:c ul ll.1Jl> 1 

al 11ortu dt: la Ciuddd do M6xi¡,;01 ul H1!t.:ll1uorio Ori1rnt.u quu -

Stl localiza 011 ustu puntu cardi11Jl du lJ ci1Jdad, y t1l Cc11t1·0 

Médico dC! Hcclusorio!i un 'l'upcpdll ( •. &1\0f,1 C,\rcul du HUJ1!1Uti) 1 .. 

tuvieron un cauto liUpur iur " lou 1, 200 mi 1 lonou du p1rnou llllU 

u11 u!:iu u11t611cuti siqnificabd11 1,~0ü d6l4ruu a¡Jroxi1nd<ln111u11-

tc". ( 21) 

Lot:i nuuvo::1 rcclufwrio!i tiu11cn c.ip..it.:idJJ c.sd,1 uno pilril -

1,200 internos y fueron construldod co11 bauo un lou prJ11ci-

pios de la tt!cnica puniLuncinri.1 conlum¡,or4nu,1, con mitdu 

substituir las quu co11siduraron 1nutal~cionuu ObbolutoH <lu -

la Cárcel de LucumtJurri quu !ué co1rntruida d principioü dul 

siglo para una población de 800 inturno•. 

Uay uniformidad du ct·ituriob al ücñ11l1:H 14 qron unpor-

tancia que pOtH!t!ll aan lJUl: OUCÍffid, UJI ciurlo ULOdu, ÜO )uyub -

acertadas y de cstablucimiur1tos rnoduL11ou, l~ uolocc16n y Íú! 

maci6n del porsonal que inturvicnu un ln. a.dminiatrllci6n do -

la juatic1a, éuto involucr~ por iguol, a loa encargado• du -

la prevención y poroecución dul delito y a lou cncargodou --

(211 GAHCIA l!AMIH~Z, S~RGIO.-Op. CiL, ,-l'MJ. 238, 
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dol ju:1.gamiunto y du la ejecución punal o t:orruccional. Uicn 

uc sabu quu cualquiur uufuorzo punológiuo quudaria limitado 

üi su desatiende al porso11al; Si l~u buu11ati lcyuu de lou bu~ 

nos ruclusoriou 1:wn ndministradau con manoli LncíicaciJti. Du-

janüo de lado algunoli uxpl!Cimuntou quu no lÜ!ncn mayor tras

condcncia como la Escuela para Coladero~ cruada en la Ciudad 

de México un el año de 1949, un uno de.: los primeros .intentos 

sistcmáticou do la !iulucci6n y íormdci6n Je personal !H.: rea

lizó en el Cc11tro ~c11itcnciario del ~~Lddu de M6xico a par-

tir "dct año du 1967. 

En 1971 fué pro[\1ndamu11t~ rcuutructurado el In~tituto -

du CapaciLaciOn Crimlnalistlca de la Procuraduria del Distr! 

to Federal que d~vino en Instituto Técnico. Ou utitc institu

to y del régimen du concurso para el ingruso al servicio, 

quu hit ma1·cado und pausiblu expcriencii1, brotó la Escuela pa 

ra Puri:¡onal i>e11iLc11ciario dol Distrito ~·udcral, en la quu se 

atiunde la formac.:i611 u~ los celadores qu~ demandarán los re
clusorios quu uc construyan, por su parte la St::cr~tar!a du -
Gobornaci6n ha d"'do cumplimiento a su deber legal de proveer 
a la preparación del puruonal correccional y penitcnciai:io. -

Para ello, anualmento ha d1Jsarrollado, con alcancu nacional, 

los cursos cor:espondicntcu. Por una parte, so ha visto la -

conveniencia de reunir por árcd. de ubpccialidad, con portie_! 
pación d~ catudr~Licos de alto nivel académico, a los traba

jadorus ponitenciariou do diversas competencias, un cursi--

llos intensivou de actualización. 

De molla paralulo, la Sccrutar1a ha organi:tado jornadas 

regionales dt! otJtudios penitenciarios, en las quu los r~spo!! 

sablua del !L't~a de cierto número de Estados coinciden para -

escuchar y comtintar, en sistumaa de seminarios, los m6s im-

portantes conceptea y progrusos de la materia de t1u incumbt!!! 

ciaJ se debe a~adir n estos cursos intensivos, el curso a1n-

pl io de especialización en 'f»abajo Social CrimlnolOgico que -
lleva a cabo durante un año lectivo en difert!ntcs ciudadus -



SI 

du la nnpGbl!cn. 

Lo grnn importoncio que representa la debida prepara--

ciOn del pcreonnl directivo, administrativo y t~cnico que -
lungir3n d"ntro de un reclunorlo, es algo que la Ley de Nor

mne H{nimDn, n lll letra dice: .. "Para e} adecuado funciona-

miento del nlstema penitenciario, en la designnci6n del per
oonnl directivo, ndministrntivo, t~cnlco y de custodia de -

lne lnetitucioncs de intcrnnmicntos se co11siderar~ la voca

clOn, aptltudce, preparación acnd~mica y antecedentes perso

nnlcn de loo cnndldnton•, 

El llrtlculo So. nos dice1 • , • "!.os miembros del personal 

panitencinrio quedan sujetos a la obligaci6n de seguir, antes 

de l• aeunciOn de su corgo y durnnte el desempeño de ~ste, -

loe cureoe de lormnci6n y de actualizaciOn que se establez-

con, ••I como de aprobar los ex~menes de selecci6n que se i~ 

plnnton. rnrn ello, en los convenios ee determinar~ la part.!_ 

cipnciOn r¡uc en ese punto hnbr~ de tener el servicio de se-

lccclOn y lormnclOn de personal dependiente de la Direcci6n 

General de St?rvicios CoorcHnndoR de rrcvenci6n y Read<1pta--

c!6n Soclnl". 

El cnpllulo ocgu11do que conota de estos Gnicos dos art! 

culee, dennrrolla el tema relativo al personal pcnitencinrio 

atendiendo a un Orden eletcm~tico qie ne observa 16gico, en 

tnnto que Cfl el prim1•ro dt~ los temas a que se refiere ln Ley 

do Normnn Mtn!mon dunpu~a del capitulo de disposiciones gen! 

rn lt!R. 

l.o• articulo• 4o. y So, procuran la atenciOn fundamen-

t•l del problema, piedra angular del funcionamiento eficaz -

do 101 rec lu•or lo•. lloHO nlngan a.pecto tan importante como 
prcsupuceto pnra el buen ~xlto de una lnetituciOn que el r! 

hcionado con ln prnscncla de un pereonol prepnrado y adecu!!_ 
do pnra ojorcar RUS funcione• en la medldn y atenci6n que le 
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corresponde, En esto aenlido no pod!a sur uxcupción las ins

tituciones do ruclusJOn, 

Según el articulo 4o. du la propia Luy do Normas Minimas 

ul personal del reclusorio su intugra do cuatro tipos a sa-

ber: 

PERSONAL DIREC'l'!VO.-Compuusto por ul Dirt.ictor, ul Subd! 
rector y en su caso, cualquier et.ro funcionario que dusompc

ña funciones con los atributou de duci•iOn y dirucci6n. 

Pl::RSOllAI, l\DMIU!S'l'RATIVO. •Que se forma con un grupo de -
pertmnas que dcucmpuñcn funciones de orodn adniinistrativo g~ 

neral interno, indispensable para atender el trámite rugular 

de aste órden, 

PllRSONAL 'l'llCNlCO, -Integrado por ul grnpo de profesioni.!!. 

tas que participen, en las diversas 6reas de funcionamiento 

necesarias para el Lr•tamiento de reintegración social dul -

interno y para oriuntar la buena marcha del establecimiento, 

en base a sus finus como institución de readaptación y segu

ridad interna. En términos generales, entre otros servicios 

en que participa ul personal técnico, su comprenden las 

aruas de psicolog!a y capacitación laboral. 

PERSONAL DE ASlST!lUCIA CAUTELAR.-Compuesto por el grupo 
de personas que desempeñan funciones de carlcter cautelar o 

custodia de internos, o sea los guardias de seguridad. 

Para la pruparacilSn del personal penitenciario, el mis
mo Articulo 4o. señala la obli9aci6n de atender a los facto

res de vocación, aptitudes, preparaciOn académica y antece-
dentes personales de los candidatos, Ea evidente que tales -

requisitos deben funcionar para integrar adecuadamente todo 

el personal que labora en las instituciones, cada uno de 
acuerdo con su respectivo nivel de ra1ponsabilidad y el par-
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tlcular tipo de sus funciones. 

Por lo que respecta al cnpttulo tercer~ de la Ley de -
Horma• Htnimnn sobre 'readaptncilln soclnl de sentenciados y -

que queda comprendido en los ort1culos que van del 60. al --
140,, y que establece las bases de sistema penitenciario m! 

Kicnno y dentro do ~Ate los caractertsticas del r~gimen de -

rcadnptacilln a trav~n del tratnmlento en reclusilln y el tra
t"mhrnto en prel lbur1tcl6n. 

El Articulo 60. a In letra non dlce1 "El tratamiento S! 

rft indlvldunlizado, con nportacilln de las diversas ciencias 

y dlaclpl lnas pertinentes poro la reincorporacilln social del 
aujcto, conaiderNdnn sus circunstancias personales. Para la 

mujer individualizncllln del tratamiento y tomando en cuenta 

lns condicione& de codo medio y las posibilidades presupues

tnlus, so clnslflcnr~ o los reos en instituciones especiali

z•dns, entre In• quc podr~n figuror establecimientos de seg_!! 

ridnd m:hdmn, media y mfnimn, colonias y campamentos penales, 

ho•pltalun pnlqulfttrlcoo y para Infecciosos e instituciones 
abl.urt1tn. 

El aitlo en qt1~ ne ~ennrrollc la prlsi6n preventiva se

rft dlRtlnto dl!l quu se deotlne paro lo extincllln de las pe-
n•• y ostnrftn complutamunte acpnrados. Las mujeres quedar~n 

ruclutdaa en lugnren nepnrndos de los destlnadoo a los hom-
brco. t~oa mcnorcn in!rnctorcs scrAn internados, en su caso,

ttl' inntltt1cloncn dlvcrenn de lae asignadas a lon adultos. 

En h con•truccllln de nuevoa establecimientos de custo
dia y ejncucllln do •anclone• y en el remozamiento o la adap
tacllln de Ion exl1tente1, la Dlreccllln General de Servicios 
Coordinado• de Prevencllln y Readaptacilln Social tendrA las -
funclonc1 de orlontacilln t@cnica y laa facultades de aprobn

cl6n de proycctnn 11 que 8e refieren loe convenioe". 
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~l régimen punitunciario se uncuentra marcado en el /lr
t1culo 7o. quu dice: "El régimen penitenciario tendrá carác
tur progresivo y técnico y constar&, por lo munos, de perio
dos de estudio y diagnóstico y de tratamiento, dividido este 

llltimo un hst1e du tratamiento en claeificación y du trata--

miento preliberacional. El tratamiento su fund•rá en los re

sultados de los eutudio" do peraonalidad que su practiquen -

al reo, los que deberán ser actualizados periódicamente. 

·Su procurará iniciar el estudio de personalidad dul in

t~rno desde que éute quedu sujeto a proceso, en cuyo caso se 

turnará copia do dicho eetudio a la autoridad jurisdiccional 

de la que aquel dependa", 

De acuerdo con lo que dicu el texto du este Articulo, -

el régimen penitenciario adoptado en la Ley de Normas Mini-

mas es el régimen progreeivo técnico. Este régimen es denom! 

mado progreeivo porque está representado por un conjunto de 

accionee que son rualizadas en forma gradual para lograr la 
aplicación del tratamiento, en manera que ésto llltimo legra 
su inicio como consecuencia de las etapas anteriores de ob-

servación y diagnóstico, previstas en la Ley, por otra part~ 
porque la actividad que el tratamiento representa hace pro-

greear al interno en su proceso de readaptación social. El -

régimen penitenciario es referido como técnico por el acopio 

que hace de loe elementos de este órden, para alcanzar el 

finºde la readaptación, por conducto del órgano de orienta-

ción criminológica penitenciaria denominada Consejo Técnico, 

El régimen penitenciario progrtJsivo tlknico eeglln seña
la el /lrtlculo 7o. du esta misma Ley ee integra como m1nimo . 
de tree periodos: 

al Periodo d~ estudio 

bJ Periodo de diagnóetico 

cJ Periodo de tratamiento.-Dividido a su vez en trata--
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miento de internacl6n, tratamiento dP preliberaci6n y -

tratamiento de post-liberaci6n. 

Por lo que respecta al capitulo cuarto de la Ley trata
da, en este ee encuentra prevista y reglamentada la a•isten
cia de liberados y consta de un solo articulo que es el 150. 
en el cual se encuentra una serie de normas para lacreaci6n 
del Patronato de Liberados, las funciones qu~ estos deben t~ 
ner en favor de quienes darAn su servicio, en donde deben -
crearse estos patronatos, asl como tambi~n las personas que 
podr~n formar los miemos. Eetoe patronatos ee eetablecer~n -
con el prop6sito de prestar una ayuda moral y material a los 
escarcelados. 

En el capitulo quinto de la misma Ley de Normas Minimas 
eetablece la Remisi6n Parcial de la pena; el Articulo 160. -
establece: "Por cada dos dlae de trabajo se har3 remisi6n de 

uno de prisi6n, eiempre que el recluso observe buena conduc
ta, participe regularmente en las actividades educativas que 
se organicen en el establecimiento y revele por otros datos 
efectiva readaptaci6n social. Esta Qltima sera, en todo caso, 
el factor determinante para la concesi6n o negativa de la R! 
misi6n Parcial de la pena, que no podrA fundarse exclusiva-
mente en los dlas de trabajo, en la participaci6n de activi
dadee educativae y en el buen comportamiento del eentenciadn 

La remisi6n funcionar! independientemente de la Liber-
tas Preparatoria, cuyos plazos ee regirSn, exclusivamente, -
por las normas especificas pertinentes•. 

. La Instituci6n Jurldica de Libertad Preparatoria juega 
un papel de primordial ,importancia en el tratamiento P! 
nitenciario, como una forma de Preliberaci6n que bien puede 
y debe quedar agregada en lae eeñaladas en el Articulo So. -
de la Ley de Normas Mlnimae, en elntesis, se trata de un be
neficio que representa una forma de acci6n de preliberaci6n 
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que debe ser re9ulado y actuando por los mismos criterios de 
desarrollo y aplicaci6n del tratamiento penitenciario que se 
encuentra previsto en la Ley de Normas ~tnimas. Coincidente 
con ol mismo Orden de ideas, la Ley señala en el Arttculo 9o, 
al referirse a la inte9raci6n y funcionamiento del consejo -
técnico, incluye expresamente la libertad preparatoria como 
una de l•• situaciones que en forma obligada exige su inter
venci!ln. 

El capttulo sexto se refiere a las normas instrumenta-
le1, este capttulo es el Gltimo de la Ley de Normas Hlnimas 
que consta de tan aolo 18 Arttculos y 5 transitorios. Como -
10 ve en los arttculoa que forman el capitulo antes señalado, 
On4c•mente se ocupan de como el Ejecutivo Federal y el Local 
de los Estados fijaran las bases reglamentarias de las Normas 
Htnlmaa•. 1221 

La reforma renitenciaria no podt• ser completa si no -
abarcara en su totalidad todos los aspectos de ésta. Ya en -
forma paralela. y consecuentemente con las nuevas teorlas que 
aparecieron en el Oltimo tercio del ai9lo XIX, que se abrie
ron paso en el 8rea de loa adultos delincuentes, el Qltimo -
aiglo ha traldo consigo radicales transformaciones en el ré
gimen jurtdico do loa Menores Infractores. Hoy dla se ha 11.!! 
9ado a la conclusi!ln de que los adultos y los menores que i~ 
frinjan una Ley doborAn aer tratados con diversa contempla-
ci!ln, que corresponda también a un diverso entendimiento so
bre el fen6meno de la delincuencia. Por lo que respecta a -
loa Honore• Infractores, se ha planteado y cobrado una tam-
bi&n nueva orientaci!ln1 El Derecho tutelar de estos sujetos, 
que parte de una premisa fundamentalr en la actualidad los -
menore1 han salido, para siempre del 4mbito del Derecho Pe--

(221 ALTHANN SHYTHE, JULIO.-Reviata Criminalia.-2-8.-P39inas 
28 y 29.Academia Mexicana de Ciencias Penales. 
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nal1 solo se hallan sujetos medidas correctivas de carácter 
ml!dico, educativo, peicol69ico y social, qu., nadn H<!ne que 
ver con las penas traicionalee. De tal modo que las normas -
orgánicas jurisdiccionales, procesales y sustantivas aplica
bles a estos, sujetos son y S<!quir4n siendo, del todo diver-
sae de las aplicables a los delincuentes adultos. 

Esta distinta orientaci6n del Derecho Tu.telar sobre los 
menores infractores, que ha penetrado profundamente en el -
marco internacional, se ha abierto ancho camino en el Dere-
cho Mexicano. En efecto, l!ete dej6 atr&s desde hace tiempo,
los sistemas de imputabilidad disminuida. y condicionada para 
abrazar el criterio de la fra.nca inimputabilidad de los men2 
res de cierta edad. Igualmente el Derecho Mexicano ha contefil 
plado el gradual establecimiento de 6r9anos jurisdiccionales 
y normas de procedimientos especiales para niños y adolecen
tes que incurran en conductas antisociales. Esta gran tende~ 
cia, que primeramente se plante6 en el plano del derecho se
cundario adquiri6 rango constitucional mediante la reforma -
introducida en 1965 al Articulo 18 de la Constituci6n. A Pª! 
tir de esta reforma, dicho precepto constitucional pas6 a -
disponer que la Federaci6n y los Gobiernos estatales esta--
blezcan instituciones especiales para el tratamiento de los 
menores infractores. 

Con base en el citado Articulo 18 Constitucional, en el 
C6di90 Penal de 1971 y en la Ley Orglriica de los tribunales 
para menores, de 1941, ha venido funcionando hasta la fecha 
tales organismos, dentro del cuadro administrativo de la Se
cretarla de Gobernaci6n. Su gesti6n se ha ajustado a loe pr~ 
ceptos existentes, en el doble plano constitucional y secun
dario aal como la interpretaci6n jurisdiccional y doctrinal 
corrientes y dominante• de tales preceptos. Ha operado igua.!, 
mente con esplritu tutelar, nunca represivo, y han puesto e! 
pecial empeño en que su tarea se apoye invariablemente, en -
rectas orientaciones criminol6gicae, a la altura de la l!poc~ 
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eu taren uc ha duscnvu•.!l to ha eta ahora dentro de las posibi-

1 idades y los requerimientos que plantea~ las circunstancias 
dul mmlio mexicano. 

Lo anterior no eignif ica de ninguna manera, sin embargo 

que los Tribunales para menores hayan alcanzado un nivel de 
actuaci6n 6ptimo y que deban permanecer, por ello, intactos, 
Por lo contrario se estima que si a bien estos 6rganos han -

cumplido con decoro y eficacia su tarea, en la medida de los 

recursos disponibles, hora es de que sean sujetos a una pro
funda ruvisi6n, que loe transforme y oriente de nueva cuenta 
en forma tal que, aprovechando la experiencia del pasado y -
del presente, pueden incorporarse con renovada prestancia en 
la gran labor de readaptaci6n social que ha aprendido del G!? 
bierno de la RepOblica dentro de los lineamientos trazados -
por el Jefe del Ejecutivo Federal, esta reorientaci6n abare! 
rA igualmente, para que alcance plena eficacia, a las insti
tuciones y medidas de tratamiento de loa menores infractores, 
bajo el designio de integrar un panorama general de atenci6n 
moderna cientificamente orientadas y progresista. Atendiendo 
a esto se eetima necesaria la elaboraci6n de nuevas normas -
destinadas a sustituir, en su caso, a las que actualmente r! 
gen la estructura y el funcionamiento de los Tribunales para 
menores. 

Dentro de este aspecto renovador se encuentra la tras-
cendental iniciativa de Ley de loa Consejos Tutelares para -
Menorea lnfractore1 del Distrito y Territorios Federales, e~ 
viada por el Ejecutivo Federal el 13 de Diciembre de 1973. -
Decimoa tra1cendental, ya que e1ta medida era de vital impo~ 
tanela en una sociedad como la nuestra con moldes y estruct! 
raa domogrAficaa con nuestra pirAmide de poblaci6n infantil, 
adolucente y juvenil, gran medida en un momento crucial to-• 
mando en cuenta la llam•da precocidad delictiva en una aoci! 
dad como la nue1tra que ha sido calificada como sociedad ju-
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venil, ya que el 601. de l• poblacl!ln nacional esU formada -
por jovenes menores de los 19 años, L!lgico es,· pues, q11e ha
biendo en nuestro paie tan vasto conqlornerado juvenil, haya 
tambi~n una importante digna atencilln, delincuencia entre -
los pequeños, loe adolescentes y loe j6venes. 

"La aparici!ln eubrrayada de la conducta antisocial de -

los menores, ha determinado tambi~n la aparlcilln de nuevos -
conceptos crlminol!lgicoe. Una nueva definlcilln sobre la con
ducta antisocial, ha sido apor~ada por la delincuencia juve
nil: una nueva etiologia, puesto que so~re loe j!lvenes los -
factores de criminalidad inciden con particular gravedad: -
una nueva tipologia, distinta, mSs aguda, pero en todo caso 
diversa, de la fenomenologia de la delln~uencia adulta; di-
versas medidas de tratamiento que ha venido a repercutir in
clusive, sobre el tratamiento de adultos, reformandolo, mod! 
ficSndolo y enriqueciendolo. 

La aparici!ln, pues, de nuevas manifestaciones de condus 
ta antisocial, ahora entre los jovene&, ha determinado el -
surgimiento de una nueva etapa, de una ~poca distinta y nov~ 

dosa, en lo& estudios y en las aplicaciones criminol!lgi--
cae•. (23) 

Un gran avance dentro del Derecho Penitenciario en M~x! 
co, constituye sin duda alguna el Proyecto de Reclusorio TI
PO que la Secretaria de Gobernacl!ln ha promovido o llevado a 
cabo en varios Estados del Pa1B, este proyecto de Recluso--
rioe TIPO, fu~ el fruto de varios meses de trabajo de mucha 
intensidad, en el cual intervino el equipo t~cnico de la Di
recci!ln General de Servicios Coordinados de Prevenci!ln y Re
adaptaci!ln Social de la Secretaria de Gobernaci!ln. La orlen-

(23) ALTHANN SMYTHE, JULIO.-Revista Criminalia.- 2-8 Pag.29. 
Academia Mexicana de Ciencias Penales. 
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taci6n penitenciario corriO a cargo del Dr. Sergio Garcla R~ 
mtrez y el desenvolvimiento arquitect6nico fu~ encomendado -
al Arq. D•vld S~~che7. Torres. El resultado de estas tareas -
fu6 el Reclusorio TIPO que constituye el primer intento por 
unificar las lineas generales de la construcciOn penitencia
ria en M4!xlco, Este propOeito explica, por lo demás ciertas 
caracterlsticas descollantes del proyecto, especialmente la 
concentraciOn de reclusos y servicios en un solo estableci-

miento, generalmente de medianas proporciones demográficas,

pero con gran generosidad en el Area amurallada. Es claro, -
por lo demfte que en el proyecto se respeta puntualmente la -
norma sobre claslflcaciOn contenida en el Articulo 18 Consti 
tucional, 

· El proyecto se ha ejecutado en diversas obras peniten-
ciariaa en el interior del pa1s, como son1 Guadalajara, Ja-
lhco1 llermosillo, Sonora1 Saltillo, Coahuila1 Quer6taro, -
Quer6taro1 Campeche, Campeche1 Le6n, Guanajuato1 Colima1 Co
limar Coaalapa, oaxaca; Acapulco, Guerreror Aguascalientes,
Agunacalientes1 Jalap• y Tuxpan, Veracruz1 entre otros. 

Conniderando que el proyecto contiene aportaciones y 

progreaoa valioaoe, destacan entre ellos, la soluciOn dada a 
la celda unitaria y trinaria y el planteamiento de loa dorm! 
torios, mucho importa 4!sto, en efecto, si se toma en cuenta 
que la celda es, acaso, el elemento definitivo, el más carac 
tertstico do la priai6n, que le confiere fisonomla particu-
lar. Resolver con dignidad el problema tan severo de la hab! 
taclOn del recluRo, fuA uno de loa intereses fundamentales -
de loa autores dol proyecto, 

Otro ••pecto digno do menciOn ea el que apareja las so
lucione• al cont•cto entre el interno y el exterior, a tra-
vft1 de la• 3 especies de visita que regularmente se reciben 
en nue•tra• prinionea1 la familiar, la 1ntima y la eepecial1 
aqut "" hn procurado, con el mayor esmero, proteger al viei-
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tante y garantizar al r«cluslJ un contacto adecuado, posible 

desde el ~ngulo de trnt~mifmtll con el medlo exterior. 

Para satisfacer las necesidades de los internos, los -
Centros de Readaptaci6n Social estln constituidos por diver
sos tipos de edificios en los que el interno desarrolla la -
mayorta de las actividadee urbanas como son1 habitar, traba
jar, cultivarse, circular y abastecerse. Esto estructura al 
Centro de Readaptaci6n Social como una ciudad pequeña, en -
las que se desarrollan la mayorta de las actividades del ho~ 
bre. 

Esta misma circunstancia, de relativa autonomta con el 
contexto urbano general, propicia la ubicaci6n del Centro de 
Readaptaci6n Social, fuera del pertmetro urbano¡ con lo que 
ademas evita la cercanta de &reas que puedan incidir en in-

terrelaciones relativas. La indisponibilidad de terrenos ad~ 
cuadoa para este g~nero de edificios dentro de las ciudades 
apoya este criterio urbano. 

La visita familiar, los procesos legales de los inter-
nos,el abastecimiento y distribuci6n de la producci6n y el -
acceso de personal, constituyen las relaciones mls importan
tes del Centro de Readaptaci6n Social, con la ciudad por lo 
cual su ubicaci6n debe facilitar estas relaciones mediante -
la comunicaci6n vial. 

Para que en un futuro pr6ximo el emplazamiento del Cen
tro no sea alcanzado por la ciudad, au ubicaci6n deber& evi
tar laa tendencias presentes de crecimiento urbano. Su ubic! 
ci6n evitara las zona• insalubres e innundables y constara -
con el microclima mSa favorable y loa servicios de agua pot! 
ble y energta el@ctrica. (241 

(241 PROYECTO TIPO,-Secretarta de Gobernaci6n.-H~xico. 1976. 
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Clll' 1 TIJl.<l CUl\RTO 

4 .1 CRl'TICll 11 l.<lS RECl.USORlOS l\CTUl\l,ES EN MEXlCO. 

En los capttulos que anteceden, hemos dejado asentada -
la ovoluci6n hist6rica de los diversos sistemas penitencia-
rioe en distlnt89 l!pocas y lugares, noe hemos dado cuenta ta!!! 

biGn que en un principio todos los pueblos de la antiguedad, 
han considerado el delito como una ofensa a la divinidad, y 
la pena que al delincuente se imponta era para desagraviar a 
la divinidad, la cArcel es el medio de detenci6n del foraji
do para que no huyera de la "Justicia Divina•, por lo tanto 
en la antiguedad no se conocen los medios de readaptaci6n P! 
ra el delincuente, sino que estos medios de readaptaci6n ªP! 
recen en l!pocaa muy cercanas a la nuestra, (finales del si
glo XVIIII, las cuales se han basado deede el sistema celu-
lar diurno y nocturno en el cual se alela al delincuente dta 
y noche en oilencio abooluto, haota la c&rcel sin rej~s, im
plantando este Oltimo ya en algunas c3rceles de M6xico, y -
aOn m&o, existe la audS& teorta del Dr. Julio llltmann Smythe 
en la cual propone que "debe suprimirse la pena privativa de 
libertad", esto lo expone tomando en cuenta como dice 1\11 

•que en el. mejor de los casos la prisi6n es siempre una re-
presi6n de la sociedad hacia el individuo que ha delinquido, 
ya que ea muy rara la vez que el individuo sale regenerado -
en au totalidad", ea m&s, •considera absurdo que para reada2 
tar a un delincuente tenga que junt&rsele con otros inadapt! 
doa que 16gicamente se imitaran mutuamente•, para esto seña
le el penaamiento de G. Radbrush, en el que este afirma •oue 
el preaidio constituye un fen6meno parad6jico y sin ningdn -
beneficio 1ocia1•, agregando deapu6s •para hacer sociales a 
loa antlsoclalee se les desasocia de la comunidad ctvica y -
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se les asocia con otro• antleocialee•. (251 

Como hemos dicho antes, la trayectoria penitenciaria en 
MGxico es bastante amplia, ya que en todos los tiempos, des
de la Colonia a la fecha se han tomado decisiones tendientes 
a modificar nuestro sistema carcelario1 mAs sin embargo, pe
se a todas las medidas que se han tomado y sobre todo en es
tos Gltimos años dentro de esta materia que nos ocupa, la -
verdadera situaciOn es por demás alarmante ya que en la ac-
tualidad en nuestro pata las estadtsticas señalan que está -
formado por 80 millones de habitantes (aproximadamente> y -
que ademSs tenemos un gran tndice de criminalidad1 apenas 
contamos con unos cuantoe reclusorios que pueden ser acepta

bles por la Criminologta Moderna, en base a eoto tenemos que 
casi el 80\ de.la poblaciOn penitenciaria del pats está por 
completo fuera de los alcances de las mejoras emprendidas -
por la OrganizaciOn de las Naciones Unidas y el Gobierno Fe
deral en aua respectivas Leyes de Normas Mlnimas para el tr~ 
tamiento de los reclusos, pero eso no es todo, lo peor es -
que la poblaciOn sigue creciendo y con ello lOgicamente la -
criminalidad en tanto que los reclusorios siguen estAticos,
admitiendo dentro de et a los nuevos reclusos, obteniendo 
con ~sto un saturamiento peor al ya existente. 

Tomando por ejemplo al Distrito Federal que. en solo S -
años se calcula que la poblaciOn ha aumentado en 8 millones 
y el 1ndice de criminalidad en un porcentaje superior aAste, 
solo ae han conatru1do 3 reclusorios, que como dijimos antes 
tendr3n capacidad promedio de 1,200 reclusos, pero por otra 
parte se cerrO la CArcel Preventiva de la Ciudad de MAxico -
(Lecumberril que albergaba alrededor de unos mil internos,
dando con ello que en realidad la capacidad que se aumento -

(251 ALTMANN SMYTHE, JULIO.-Revista Criminalia, No. 2-8. Ac~ 
demia Mexicana de Ciencias Penales, 
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eolo fu~ para 2,600 reclusos, ya que mil lugares se ocupa~
ron con los del "Palacio Negro• (como tambi6n se le llamaba 
a Lecumbcrril, y para esto hay que tomar en ~uenta que el 
Distrito redera! es el que cuenta con mayor presupuesto que 
cualquier Estado de la RcpGblica. 

Si analizamos de una manera detenida la situaci6n de H! 
xico en materia penitenciaria nos damos cuenta que estamos -

muy lejos de tener por lo menos lo aceptable, por ejemplo, -
tambi6n tenemos el Estado de H6xico que cuenta con un reclu
sorio que fu~ construtdo en el año de 1959, y que se encuen
tra entre loa m4a avanzados no solo de H~xico, sino de AmEr! 
ca Latina, debido al rEgimen de readaptaci6n, a la construc
ci6n y direcci6n, cuenta con un personal plenamente capacit! 
do para esas laborea, este reclusorio cuenta desde el 19 de 
Junio de 1971 con los siguientes derechos para los reclusos: 

11 Libertad anticipada o libertad preparatoriai ~sta -
se logra cuando se ha cumplido las tres quintas Pª! 
tes de la condena total. 

21 Libertad preliberacionali este derecho consiste en 
tener la oportunidad de que un año antes de la libe! 
tad prepa~atoria o de terminar la pena total, el in 
terno puedo salir a la calle, dentro de esta liber
tad preliberacional se tiene derecho a la informa-
ci6n sobre la vida en libertad, a excursiones, aal! 
da loa fines de semana o salida toda la semana a 
trabajar y a estar con la familia y pasar el ftn de 
aemana en priai6n, habitando un penal abierto que -
ae encuentra localizado junto al Reclusorio princi
pal, pero con una completa independencia. 

JI Remlai6~ parcial de la penar con esto se tiene el -
derecho que por cada dos dtaa de trabajo, asisten-
cla a la escuela y buen comportamiento, se perdone 
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uno de la condena. 

41 El derecho a trabajar; esto es, si uno de los requ! 
sitos para la remisi6n parcial de la pena es el tr~ 
bajo, 16gico es, que el recluso tenqa donde desemp~ 
ñar este trabajo, 

51 Educaci6n1 siendo uno de los postulados del llrt1cu
lo 18 Constitucional para la reforma del interno, -
la educaci6n no se pod! a pasar por al to de ninguna 
forma, en este plantel se encuentran estnblecldns,

una escuela primaria y otra secundarla. 

61 Atenci6n m~dica1 la atenci6n dentro de esta rama es 
uno de loe pasoe m!s avanzados con los que cuenta -

este penal, ya que tambl~n abarca la atenci6n psi-
quUtrica. 

71 Participaci6n en actividades1 estas actividades co~ 
prenden: las artlsticas, culturales, deportivas, y 

recreativas. 

BI Visita lntima1 esta visita se lleva a cabo en una -
forma sana y moral donde la dignidad de la mujer no 
se ve denigrada, ni las relaciones sexuales de una 
manera infan:.•nte, el lugar de esta visita no es en e! 
te reclusorio un calabozo sucio y pestilente, sino 
una habitaci6n decorosa, agradable y saludable, que 
cuenta con lo m3s necesario (cama, baño, tocador y 

una cuna por si la visita tiene familia menudal. 

91 Visita familiar1 esta visita se hace dentro del pe
nal en una zona especial para ello, y que con fre-
cuencia se utilizan las zonas verde. 
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10) Otro de loe derechos con que cuenta el interno en -
este reclueorlo, son la visita de loe defen•ores, -
audiencia con las autoridades de la priei6n y asis
tencia eocial dentro y fuera del reclusorio .Para -
los que ael lo necesiten. 

Desgraciadamente no todo es de esta manera, ya que por 
otro lado tenemos que Aste e• e1 Onico reclusorio propiamen
te dicho con que cuenta el Estado de Mdxico, y que por supue~ 
to no es suficiente para retener a toda su poblaci6n penlten 
ciaria que se tiene que repartir en otros penales que no 
cuentan con eatas ventajas de readaptaci6n. Hay que tomar en 
cuenta tambidn que eete reclusorio nunca ha estado lleno ha! 
ta su cupo total, y no ea porque no haya los suficientes in
ternos, sino que se ha cometido el error de tomar este recl~ 
sorio como modelo a seguir y por lo tanto se seleccionan a -
loe recluso• que es Un consignados ·ahl, de una manera ta 1 -

que el reclusorio siga dando un buen ejemplo, mandando a los 
reclusos •problemas• a loe demSa reclusorios del mismo Esta
do, que como hemos dicho antes no cuenta con las ventajas de 
este Centro1 ademas a esto hay que aW11entar la cantidad que 
el Gobierno invierte para •eguir manteniendo a este penal, -
ya que la pequeña producci6n agrlcola y porclcola con que -
cuenta no basta para mantener a loa recluaoa en au alimenta
cilSn, 

Y aal de eata manera podrlamoa seguir aumentando casi -
todos los Estados de la RepOblica, ya que la mayorla solo ha 
adoptado pocos precepto• de loe establecidos en la Ley de -
Normaa Mlnima• en un solo Reclusorio, siendo eate caai siem
pre el Central, el que vario• Estados han conatruldo recien
temente y bajo el asesoramiento de la Secretarla de Goberna
ci6n, pero al igual que loe caaoa anteriores que hemos seña
lado, solo cuenta con un racluaorio digno de mencionarse, -
mientras que el reato de loa delincuentes purgan su condena 
dentro de loa pre1idioa-cloacaa, que son bastante comunes en 
nuestro pala. El Onico Estado que podr!a salvarse de esta g~ 
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nur4llzacl6n ecr[• Sonora, ya que no solo se preocup6 de mo
dernizar eu Ruclusorio Central, sino que construy6 nueve pr~ 
sidios en todo el Estado, teniendo con esto-una red estatal 
que ae refleja en el "beneficio de toda su poblaci6n peniten
ciaria y no solo unos cuantos, como acontece con el resto de 
loe Estado& de la RepQblica. 

En general, la mayor parte de los reclusos en M~xico -
purgan 1u condena dentro de presidios que en poco han super! 
do a las cSrceles del tiempo de la Colonia y Porfiriato, es
to se puede afirmar dado que una gran parte de los penales -
en M6xico se encuentran en luqarea que no fueron diseñados -
para tales finca o, si acaso aet fu~, nunca se hizo con per• 
sonas entendidas y capacitadas dentro de la materia peniten• 
cieria, Por otro lado, hay que agregar el saturamiento que -
existe en nuestros reclusorios, que en algunos casos aobrep! 
1a con un SO\ mas de la poblaci6n para la cual fueron cons-
trutdo1, mas adn serta diflcil encontrar reclusorios donde -
1e observe una eatrieta elasificaci6n del delincuente como -
serlan1 procesados y sentenciados, primarios y reincidentes, 
etc# 

Por otra parte, la adminiatraciOn de eatoa centros, de
ja mucho que deaear, 11 tomamos en cuenta que por un lado el 
reglamento pare el funcionamiento interno del reclusorio mu• 
chas veces no existe, y si lo hay es olvidado por el perso-
nal encargado de hacerlo respetar. 

tete personal, deede el directivo hasta el personal de 
cu1todia, eatS compuesto por individuos que en su mayorla de 
ninguna forma e1t8n preparados para ejercer estas funcionea 
y que han logrado e1to1 pueatoa a base de recomendaciones 
muy comune• en nuoatra vida politice diaria, ain tomar en -
cuenta que con ~•to 1e oca•iona un qrave traatorno, tanto al 
interno como a la 1ociedad misma, porque para otorgar estos 
pueatoo se debo atender principalmente a la vocaciOn, la ca-
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pacidad y, a la preparación de los aepirantee. 

4.2 CRITICA A LOS RECLUSORIOS ACTUALES EN VERACRUZ. 

Por lo que respecta al Estado de Veracruz, la situaci6n 
no es menos lamentable, por el contrario, en nuestro Estado 
el problema es mAs grande todavla pese a que Veracruz fu~ el 
primero en promulgar su Ley de Ejecución de Sanc~ones en el 
año de 1947 y que debido a la gran misión de los legislado-
res, todavla es aplicable en nuestro tiempo, ee mis podla s~ 
guir funcionando por mucho tiempo mAs con alguna reforma, p~ 
ro por desgracia su aplicación real deja mucho que desear, -
toda vez que como sucede en los otros Estados de la RepGbli
ca, su encomienda esta dada a personas poco voluntariosas y 
muchas.veces ignorantes de la materia penitenciaria, que le
jos de procurar su aplicaci6n tienden a olvidarla, pero no -
podemos decir que toda la culpa es del personal administrat! 
vo, sino tambi,n'a la deficiencia de 101 locales que se uti
lizan como carcelea que las mas de las vece• son construcci2 
nea diseñadas para otros fines y muy distintos o improvisa-
das, las cuales no se encuentran en las condiciones para 
establecer una real aplicación de los preceptos que nos mar
ca la ley de Ejecución de Sanciones y adn a •ato, hay que -
agregar la sobrepoblación penitenciar!~ que existe en nues-
tro Estado, 

Los problemas que afectan a los reclusorios de nuestro 
Estado son comunes, asl que tratar• de mencionar algunos 
ejemplos de estos problemas que afectan tanto a los Regiona
les como al Central1 

Podrlamos decir sin lugar a dudas que el primero de 
ellos serla la falta de presupuesto con que cuentan estos 12 
cales1 la sobrepoblación que existe, que impide la clasific! 
ción de los reos, 101 locales obsoletos para la aplicación -
de la justicia penitenciaria y por dltimo la mala adminietr! 
cien que esta supeditada a funcionarios que poco saben de la 
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tcorla de la criminologla moderna. 

SI hemos de hablar de cada uno de estos·problemae que -
ennumeramos anteriormente que son los responsables de la di
f lc 11 situaci6n por la que atravieza el sistema penitencia-
ria en Veracruz. Asl habremos de referirnos al primero de 
ellos que ea el econ6mico, que se debe primordialmente a que 
el recluso no cuenta con el trabajo dentro del local y esto 
hace que no aporte nada para su manutenci6n como lo hacen -
loe penalee europeos y en algunas partee de AmArica, y que -
en M6xlco pretende realizar la Ley de Normas Mlnimas para el 
tratamiento de recluaoa1 por otra parte el dinero con que ee 
mantiene el reclusorio, ea el que mandan loa municipios de -
acuerdo con la cantidad de reclusos que tengan en un presi-
dio, esto nos demuestra lo dificil de la situaci6n si toma-
moa en cuenta que muchos de loa municipios del Estado, cuen
tan con escazas recurao• econ6micoa y apenas si lea alcanza 
para sufragar loa gasto• del personal en funcione• y que no 
alcanzan para realizar obras de car&cter social y mucho me-
no• alcanzan para mandar a los centro• penitenciarios una 
cuota, y adcm&s la ignorancia de loa Pr.esidente1 Municipales 
que desconocen aeta medida y por lo cual no envlan aua cuo-
taa con la debida frecuencia, ocasionando con eato, trastor
no• al penal1 a manera de ejemplo noa referiremos a la eitu! 
ci6n que hasta hacepoco venla padeciendo el Reclusorio Regig 
n•l Allende, en eata ciudad de Veracruz, y ae dice hasta ha
ce poco, porque en la actualidad ee encuentra reciAn remode
lado y con inatalacione• nuevae1 dicho reclusorio de acuerdo 
con au poblaci6n Interna y al bajo presupuesto que recibe P! 
r• eu .. nutenci6n, toca a un promedio demasiado bajo para -
laa tres comldfte diaria• del reclueo, no obstante que cuenta 
con eecaaoa lngreaoa que ae obtienen de la venta de 101 di-
veraoa muebles y arteaanlaa que loa recluso• fabrican dentro 
del penal, con esto podemos darnos cuenta del problema que -
sufren loa dem&a reclusorio• del Estado, que eat&n en laa -
•l•J1U1• o peores condiciones y algunos no cuentan con la mln! 
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m• 1yud1 qua 11 obtiene da la venta de loR mueble• fábrlc1-
do1 por 101 reclu101 y1 que no tlenr.n 101 tÁllr.rr.1 necena--
rlo• para dlch1 funcldn, 

E1te probl111111 que da por d ee 9rava 1 trae eon1l90 otro• 
qua tamblfn tienen une 9r1n r11>9rcu1ldn 1n 11 sl8t111111 Peni-
tencl1rlo Yer1cru1ano 1 como e1 el de la venta de alimentos -
en 101 p1tlo1 de 101 reclu1orlo1 1 COtllO una inahet- de eontra
rre1t1r 11 p@1i11111 comida que reciben de p1rte de 111 autorl
dade1 del reclu1orlo, dlcho1 ne9oclo1 e1t8n 1tendido1 por. 
101 al1111111 reclu101 que cuentan con medlo1 para montarlo, y 

que venden 1u1 producto• a precio• elev6do1 o e ciabio de f ! 
vore1, lnlciandoae 11t una corrupcldn y eRplot1cl8n entre 
101 interno•. 

El proble•• d1 la 1obr1pobl1cién 1a debe aln lu9ar a dy 

da• al alto tndlee demogr&flco que 1e h1 regl1trado en et -
p1l1 y en el ai11110 l1t1do d1 Ver1eru1, y que por con1ecuen-
cia ldgic1 repercute en 11 crlmln1lld1d. lite ~roblemematrae 
1p1rej1do otro ..a1, como 11 el de 11 dlflcli cl11lflcacldn -
de 101 interno• que 11 llegar a uno de 11to1 c11nH01 penH:en
cl1rlo1 tienen qua bu1c1r donde

0

1comod1r1e, e1ta 1obrepobta
ci8n hace talllbltn dif lcll le cu1todl1 y dl1clpiln1 interna -
del penal, teniendo con e1to que 1e foflften gru~1 de delln-
cuente1 con fin1lldade1 de eRtoreldn y v1j1cldn de 101 demS1 
raclu101 que tienen que vivir en la 101obr1 e lncertldWllbre, 

Por lo qua ra1pact1 1 101 loc1le1, que 111m11111C11 circe-
lea, la 1111yorta de 111 vece• aon con1trucciane1 laprovl1ada1 
n1cidu de la nace

0

1ld1d d• retener 1 101 lndvldua1 que han 
delinquldo, 1 a1to 1e debe que ninguna de 101 lac1le1 en -
nue1tra !1t1da, lexcepta la1 r1clu1oria1 de Xal1p11 Yeracruz 
y TuKp1nJ ten9an 111 car1éterl1tlc11 prapi11 p1r1 obtener -
una vard1dara read1pt1cl8n.del reclu1a, tadl vea qui e1ta1 -
centro• penal11 na tienen 111 1on11 de tr1b1~a y educacldn -
b11e de 11 re1d1pt1ci8n corno lo prevea el Articula 18 Const! 
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luclon1l y •l •l11110 ~rl!culo 11 de la Ley de Ejecuclen de -
Sanclone1 del E1t1do de 19•7. 

Por Glllmo h•blaN111101 del probleH admlnhtutlvo que -
1tr1vl111n 11 m1yorl1, por no declr todo• 101 reclu1orlo1 -
d1l E1t1do, y• que 1• 1dlllnl1tracl6n de l1to1 e1t& encomend! 
d• 1 per1on11 que no reGnen 101 requl1llo1 de prep1r1c1en y 

voc1cl8n, que Gnlc1 ... nt1 ocup1n 11 pue1to que 1dqulrleron -· 
por ~dio de r1comend1clone1, ciu11ndo con e1to de1control y 
••l• •d•lnl1tr1cl&n en •l trato 1 101 reclu101 par• 1u re1-
d1puc1en. 

El Gobierno del bt1do de Yer1cru1 en 1u 1fln de cwapllr 
con 101 requl1lto1 que .. re• 11 Ley d• Nonn11 Mlnima1 p1r1 • 
11 tr1t1•l1nto de reclu1oe, p1r1 1u re1d1pt1ci&n • 11 1ocle• 
d1d, con1truy6 •l ~1clu1orio de 11 1on1 Centro d•1 !1t1do, • 
ublc1do en 11 pobl1do P1cho Viejo, cercano 1 J111p1, Vera•• 
crua, 11 cu1l •mp114 1 funclon1r normalmente en Mario da -
UIO, contando con 1110d11rn111 ln1talaclone1, deade la 11ccl&n • 
adu1n1 para vl1lt11 e•terlore1, h11ta la 1eccl&n de dormito• 
rloa, 

l1t1 reclu1orlo tlene dlvldldoa 1 loe reclu1oe 1enten-· 
clado1 de 101 qui 1e encuentren b1jo proce10, 1ep1r1doe en • 
dlfer1nt11 1ecclon111 cuente tamblln con 11 1eccl6n de tall! 
ria 101 cuale1 ion el de cocln1, tortlllerla, p1n1der!1, l1-
w1nderla, harrerla, carplnter!a, art111nla, 1a1tr1rla y .... 
qulladora, y 11 tall1r de •1nt1nl•l•nto, 101 reclu101 cuen•• 
tan t11bl8n con vl1lt1 f1•lll1r 1 11 cual pu1den r1clblr en • 
un 1mpllo perque con ju1901 meclnicoe, 1re1a v1rde1 y 1udlt~ 

rlo1 para 11 entretenl1l1nto de 101 hijo• de loa lnterno1, 

La ad•lnl1tracl&n d• 11te reclu1orlo 11 encuentra a ca! 
90 de un• DlrecclGn y tree Subdlrecclone1, l1e cu1le1 1on1 -
T@cnlc1, ~dmlnl1tratlv1 y la de Yl9llancla. 
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La SubdirecciOn T@cnica cuenta con loa siguientes depa! 
tamentos: Psicologla, Educativo, M@dico, Trabajo Social, Te
rapia Ocupacional, Jurldico y Criminología. 

La SubdlrecciOn Administrativa, como su nombre lo indi
ca se encarga de dichas funcione&, 

La SubdirecciOn de Vigilancia, la cual eat&'integrada -
con cuatro grupos de vigilante&, tres de estos grupos estftn 
compuestos por 21 elementoe, y que son1 un comandante, cinco 
supervisores y 15 custodios cada grupo, y que laboran turnos 
de 24 hora• descansando 481 el otro gru¡io, denÓminado•omega• 
est• formado y entrenado para situaciones eapeciales y nece
sidades del plantel. 

Cabe mencionar que la poblaciOn interna de eate moderno 
reclusorio es de aproximadamente 345 internos, y el 4•aprol!J 
madamente es femenino, y •e encuentran separadas de los hom
brea, no teniendo contacto con alguno en ningOn momento, pe
ro si cuentan con loa miamos servicios que los hombres. 
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S U G B R B N C 1 A S 

Es indudable que en la actualidad la prisi6n ha mejora• 
do en forma considerable, aunque no en la medida deseada, ya 
que como ae manif leata en el cuerpo de esta Tésls, la mejo•• 
ria 1010 1e nota en muy contados penales del pals, mlentrae 
la gran mayorla de los reos viven en cloacas que bien podlan 
semejarse a las del siglo pasado, en donde se ha notado mas 
sl avance de la Criminoloqla ea ain duda alguna en los estu• 
dios y lss gestiones Legislativas. 

Por tal motivo y a manera de aportaci6n sugiero la con! 
trucci6n urgente de penales adecuados y acordes con las teo• 
rlaa de la Criminologla Moderna, los cuales deberan dejar de 
eer una carga para el erario pQblico y convertirse encentro• 
penitenciario• autoauricientea, para ello es necesario que -
el Estado promueva algunas industrias dentro de estos Cen--
tro1, procurando que la producci6n sea para el mismo Estado, 
al asl fuere posible, obteniendo con ésto una doble ventaja, 
por una parte se mantiene al interno ocupado cumpliendo con 
el po1tulado del Articulo 18 Constitucional, base para su r! 
adaptaci6n social, y por otra el Estado puede obtener sumi-
ni1tro• que le hagan falta a precio• menores que loe del me! 
cedo. Ea necesario tambi~n que adem&s de industrias se pro-
muevan granjas agropecuarias, toda ve~ que la mayorla de los 
interno• en el titado, provienen del campo y despu@s de cum
plir con aus eentenclae ae reintegran al mismo, 

Re1ulta incue1tionable que la finalidad del Derecho Pe• 
nitenciario, e1 la Raadaptaci6n Social del delincuente, ee -
decir, •l Derecho Moderno no bu•c• lllSe el caetlqo drletico -
para el 1entenclado a manera da venganza eocial, 1ino por el 
contrario, lucha por lograr le reedaptac16n del individuo P! 
ra que pueda vivlr de nuevo en la colectividad libre de los 
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traumas que lo hicieron delinquir. 

Para eso es necesario que en nuestro Estado se estable~ 
can de una manera urgente los Consejos T@cnicos encarqados -
de la vigilancia del interno, a fin de que la remiai6n par-
cial de la pena adoptada por nuestra entidad rinda los fru-
toe deseados por el Legislador, toda vez que esta medida no 
puede llegar a ser, sin la creaci6n de loa ya mencionados -
Consejos T@cnicoa, dado que @atoa aon loa encargados de dic
taminar en sus diferentes casos cuales de loa reclusos son -
loe que seran beneficiados con esta medida. 

Sobre esta diaposici6n se debe procurar que las perso-
naa llamadas a formar parte de loa Consejos T8cnicoa, no 
sean solo indiviuoa con una preparaci6n profesional en los -
campos que se le necesitan, sino que tengan una conciencia -
plena de la tarea que van a desempefiar, pues cualquier negli 
gencia o irreaponaabllidad de ellos podr!a dejar en libertad 
a un individuo que no eat@ apto para ello, o en el peor de -
loa casos podr4 mantener entre rejas a un individuo complet! 
mente readaptado, paraevitardato, propango que para la ae-
leccien de este tipo de personal, sea tomada en cuenta de -
una aanere preferente su vocaci6n, am&n de que 1oa estudios 
con que cuenten loa capaciten pare estas funciones. 

As! aia1110 propongo que ae lleve e efecto 1a claaifica-
ci6n de loa reo•, tomando en cuenta al eatan aujeto1 a proc! 
so o se encuentran ye aentenciadoa, al aon condenados prima
rio• o reincidente•, y por el tipo d~ delito que hayan come
tido, con eatea medida• ae evitaran en qran parte la contami 
naci6n criminal, ya que loa internoa no tendr!an la relaci6n 
entre loa de delito• menore1 y loa delincuente• de mas eacu! 
la delictiva. 

Deebi8ndoaele denominar ASPECTO CRIMINOLOGICO, ya que -
ea de sume importancia en el aiatema penitenciario, pues ea-
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ta claaificaci6n desempeña un papel muy importante para el -
delincuente en el proceso de su readaptacl6n para reintegra! 
se a la sociedad, po~ ello deberSlmplementarse en cada uno -
de ellos, debl@ndoae como base fundamental tomarse loa si-
qulentes aspectos crlmlno16qicoa en el momento que un lnfraE 
tor de la Ley Penal Ingrese a un centro penitenciario. 

Al AREA MEDICA.- Que conalatirS en la revisi6n por par
te de 101 M@dicoa del Centro Penitenciario, o en su defecto 
hebllltar a uno, a f1n de que se diagnostique su estado de -
1alud y 1a1 condiciones en que ea recibido al mismo, abri@n~ 
do1ele un expediente, aGn cuando permanezca Gnicamente laa -
1etenta y do1 horaa del t6rmino Constitucional y mSs aGn por 
1i permaneciera por un tiempo indeterminado. 

11 AREA JURIDICA.- Se deber• realizar un estudio jur1d! 
co, que con1i1tira en conocer el delito por el cual fu6 pri
v1do de 11 libertad, 1i e• o no reincidente, la peliqroaidad 
1oci1l que repre1ente, para que llegado el momento, •• pueda 
conocer 101 benef icioa que la Ley otorgue de acuerdo 1 la -
falta cometida. 

CI AREA SOCIAL.- Este a1pecto debera enfocarae al e1tu
dio aocio/familiar, a fin de e1tablecer 11 el individuo e1 -
per1ona con buena• relacione• tanto familiares como aocialea 
y hecha la v11uaci6n, determinar•• 1i e• nece1ario entablar 
cont1cto de.entr1vi1ta con 101 famili1re1 o el circulo 10-
cial que frecuenta el interno y v1lori1ar tambi6n ai late no 
tiene re11ntimiento1 con la 1ociedad o familiarea que lo ha
yan encau1ado 1 delinquir. 

DI AllEA EDUCATIVA.• lite e1tudlo e1 importante p1r1 a1l 
conocer el 9rado de e1col1ridad que el interno tiene 111 co• 
llO 1u nivel cultural, y1 que eato ayudara a au readaptaci6n 
conocer lo anterior, toda ve1 que en alqunoa centros peniten 
ciario1 ya le encuentran incorporado• a la Secretarla de Id! 
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caci6n PGblica, la inetrucci6n elemental primaria y secunda
ria.· 

El AREA DE PSICOLOGIA.- Este aspecto es de suma lmpor-
tancia, ya que dara a conocer el mismo, el qrado de inteliqe~ 
cia que poeee el interno, aal como 101 tra11111as peicol69icoe 
que se hayan originado a lo larqo de su vida. 

FI AREA OCUPACIONAL.• Al interno deber8 tambi~n pract! 
clraele eete e•tudio, ya que no• darl a conocer las aptitu-
des que tiene para desarrollarse en un ~rea de. trabajo espe
cifica, as1 como la• que ha deeempefiado anteriormente y po-
der canalizar aua habilidades. 

Todo lo anteriormente mencionado sera con la finalidad 
de cla•ificar a los internos en las aeccionea adecuadas, com 
prendiendo la edad, reincidencia o no, grado de peligrosidad 
social, el e1tado de salud tanto mental como flaica, el gra• 
do de cultura y educaci6n, eeto como una manera de evitar la 
contaminaci6n de 101 dem3• internos. 
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1,• De•pufs de haberse, en el presente trabajo de Tésia 
hecho un anlllsis conciensudo de los problemas que se repre· 
1enta en nue•tro pals el Siatema Penitenciario, as1 como el 
an&li•i• comparativo del mismo con otros paises, es menester 
to11111r en cuenta como base esencial, la creaci6n de centro• • 
penitenciario• adecuado• y con 101 ai1temas tfcnicos moder•• 
nos de derecho aobre los mismos y de igual for111a considerar 
la poblaci6n que actualmente exi•te en cada pata en cada Ea· 
tado y en cada municipio, debifndose prevenir que a futuro • 
dicha poblaci6n ira en crecimiento laGn cuando la creaci6n -
de fato• serl con la finalidad de ir previniendo la delin--
cuencial, a Un de que dlchoa establecimientos tengan la cap!. 
cldad adecuada para que la poblaci6n dentro de dicho centro 
bien pueda crecer, puea en nuestro Estado contamos con recl~ 
1orio1 tale• como San Andr@1 Tuxtla, Ver., Cordoba, Orizaba, 
Co••••loapan, etc., que ya 1u capacidad estl sobrepasada, lo 
que conlleva a no lograrse la readaptaci6n social del delin· 
cuente. 

%.• Con mi anterior punto de viata podrla resultar in·
con9ruente el eupueeto de crear establecimientos penitencia
rio• pen1ando a futuro en que la poblaci6n de fatos crezca,
dado a que el pre•ente ~rabajo de tisis pretende y va encam! 
nado • la creacl6n de modernos y funcionales centros peniten 
ciarioa, con la finalidad de 109rar la correcta readaptac16n 
aocl•l de lo• delincuentes, sin ambar90 esto ae torna claro 
y con9ruente al anali1arae que vivimos una fpoca de evolu--· 
c16n tecnol69ica, ciantlf ica y jurldlca, ael como tambifn 
nua•tra poblacian dla a dla va en crecimiento, aGn cuando 
101 .. todoa de planeac16n familiar qua han aido propagado• -
por todo• loa 111<1dioa da difualan, aunado a lo anterior la -
crl•l• econ6mlca por la que estA atravezando nuestro pata, -
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que es un aspecto determinante para el estudio que se est3 -
realizando ya que este problema socio-econ6mico es el pivote 
primordial para llenar lo.e centros penitenciarios por lo 
que la creaci6n de Estos vendrla a ser un problema social r! 
suelto, 

3.- Para que el Estado, que es el nOcleo de cada enti-
dad, pu~iera llevar a cabo tan titSnica obra, tendrlan que -
unir esfuerzo• los municipios que integran ••te, en sus dif! 
rentes jurisdicciones, es decir, cada municipio de acuerdo -
al Distrito Judicial que lo integre, en coordinaci6n con el 
Gobierno del Estado, realice sus gestiohe• coordinAndose tam 
biEn con loa municipios que estdn adscrito• al centro peni-
tenciario por reformar o construir, toda vez que en la reali 
dad nos encuentra un reclusorio, aquel ea el Gnico que debe 
mantener el mismo subsidiario, siendo que en Este se reciben 
infractores de la Ley de cinco o ~As municipios los que evi
dentemente tienen la obligaci6n de colaborar con aquel, pues 
lo anterior da como resultado que los internos tengan una -
alimentaci6n •umamente precaria y en la mS• de las veces que 
los familiares tienen que llevarle• diarillllente alimentos. 

4.- El a•pecto criminol6gico al que nos hemos referido 
en este trabajo de tAsis es tambiAn •umamante relevante para 
la mejor readaptaci6n social tanto delincuente primario como 
el reincidente, del que carece de peligro•ldad social como -
del que la tiene, debiEndose incluir todos estos aspectos en 
el derecho al que nos hemos venido refiriendo a lo largo del 
presente trabajo. 
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