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I N r 1 o D u e e I o 1 

De la eterna 1 negra noche de los tiempos, surge desga

rradora e i•petrante la apenas audible voz del prisionero, 

quetras del enorme, al to y grueso murall6n pertmetral de su 

prisi6n, clama comprensi6n exige en sus pronunciadas 

etapas ailenciosas tratamiento social: el que por desgracia 

un eleudfei•o porcentaje de la co•unidad de internos a la 

que pertenece, un buen día por transgredir la nor•a penal o 

por falt• de proYidod en •uchos caaoa, de qu1en ostenta 

el •onopolio del ejercicio penal, o por •esquindad o codi

cia de eu Juez instructor fuera arrojado al enor•e J pesti

lente hocico de la prisi6n para que en eote, durante el 

pert6do de ·1natrucci6n a veces breve, a veces largo, las 

papilas auatativas de aquellas fauces empiezan a deaustar 

la carne nueva, unos reincidentes, otros pri•arios, para 

luego de certero naYajaso en su sentencia sea sesregado de 

la co•unidad aocial a la que o!endi6 y sea lanzado por el 

tubo digeotiYo de la miserable y pro•iacua prioi6n para caer 

en su eat6•aao, conocido co•o secci6n de ingreso en donde 

a poateriort y luego de algunos ed•enea m~dicos, psiquU

tricos t de trabajo social, estudios de peraonalidadt etc, le 

sea elaborada la ficha crim1nol6gica respectiva para aer 

desplazado como un nú.111tro a los intestinos de la •iseria 

moral de la prisi6n que con su funcionamiento alta•ente 

crimin6geno, que aunado a los factores end6genos de cri•ina-
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lidad ya pose!dos por el nuevo interno, que conjugados con 

los de tritus Yiscerales de carActer ex6geno que la propia 

promiscuidad de la sociedad carcelaria lleve aparejados, 

hacen caer •&s 1 aAs por ese conducto intestinal carcelario 

al presidiario 11n que la coaunidad social e~terna se •ani

fiesta concienteaente por la suerte de aquellos infelices, 

es entonces cuando queda el fen6•eno de pr1sional1zaci6n, 

t~rmino creado por el penitenciarista norteaaericano Donald 

Clement, empieza a hacer sus ea tragos en la ya raquítica 

table de valoree morales del nuevo interno y en aquel f'rtil 

campo para la maldad, el hoabre bueno tornase malo, el 

aalo en perverso y el perverso se confunde con las tinieblas 

propias de lo antisocial en donde ya carente de todo aentido 

ftico en au vide, y desde las alamas entraftas putrefactas 

de la prisi6n, lanza sus dardos en•enenados extraauros 

de la prisi6n contra pecf.ficoe ciudadanos, indudeble•ente 

inducido por •6Y11ee de codicie o venganza, preeenci6ndoae 

as! como el largo brazo del delito rebasa los barrotes 

carcelarios y de un s6lo solpe despoja patrimonios, enYilece 

e le juYentud, acaba con la Yida, 

La prisi6n, Catedral del Yicio y UniYersidad del crimen 

como el •aeatro Carranc' J Trujillo deno•inara a ese negro 

lunar social que co•o c.reapon de luto recla•a a la co•unided 

su pronta transfor•aci6n, al parecer los gobernantes de•o

cráticos y con mayor rez6n a6n los gobiernos desp6ticos y 

tiránicos como lea dictaduras han cerrado herm6ticamente 

sus 6rganos receptores de sonidos para evitar as{ las audi-
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ciones que a manera de reclamo emiten las sociedades carce

larias exigiendo cambios que calen profundamente en el 

seno de la comunidad penitenciaria. Solamente Le6n 

Tolstoi en "Resurecci6n", Fedor Dostoyesky en "La cesa 

de los auertos" •· narrando sus experiencias como prisioneros 

en Siberia en le prisi6n de 011s, Alexander Solzhenitzin 

en "ArchipiUego Guleg", Emilio SoU en su candorosa defensa 

de Alfred Deifrus, militar judio franch deportado a la 

Guayana Francesa, Henry Cherrier en su obre "Papill6n" 

de la misma Guayana, Osear Wilde acusado y preso por sodo•ia 

a finales del siglo pasado y el mexicano Jos~ Rnueltas 

en •Apando" quien describiera sobre la extinta cArcel 

preYenti•a de Lecu•berri, Antonio Hercue quien a tra•~s 

de une 11agn!ftce expos1ci6n literaria norrase sus 

Yiacici tudea co•o interno en el penal de las Islas Har!as, 

aituadas en el pacifico norte •exicano 1 ellos todoa por 

8U8 

dan 

experiencias 

a conocer 

J a travAs de sus atisbos narrativos nos 

que la reinaerci6n, readaptaci6n 

reaocializaci6n de los internos en las aAs de las veces 

eata •u1 lejos de suceder, ya que la ar•••enti2aci6n, •ente 

de celdas, aliaentoa, bebida1, drogas lenocinio, 

prozenetis•o, celestinaje o rufianisao, pabellones de 

dist1ci6n coao si se t~ataae de hoteles de cinco estrellas, 

todo ello conYer je en el aanj••iento de diferencias entre 

loa propio~ internos aAs a6n cuando ae parte de la preaiaa 

de que los •iembros de la coaunidad a quienes ala ae 

anatemiza son las clases sociales aarginedea los pobres 



de loa pobres, ellos integran en su casi totalidad el gran 

ej~rcito de prisioneros 1 toda yez que los delicuentes de 

cuellos blancos en raras ocaaiones incursionan por lo~ 

obscuro• laberinto• de la prioi6n porque ellos incurren en 

la co•iai6a de aatijurfdicoa patri•oniales, dada su educa

ci6a, el pueblo ea ca•bio carente de escuelas, de oportuni

dadea laboral•• di1naa, •arginadaa de ese derecho, para 

elloa cantiaaa, Yicio, degradaci6n y cArcel. De esas cate

dralea del •icio y ani•eraidade• del cri•en, eareaan profe

aionalea del dalito, qaianea inapiradoa por au recia for•a

ci6n profeaional ea el arte delictiYo e inspirados por 

aa doctorado en la •aldad, acoaeten inteligente•ente sobre 

la ciudadanía, eataprando, Yiolando, robando, lesionando 

aaeainando haat• inteararae en el círculo vicioso en 

el que perebe•ente pululan. En esta catedral del Yicio, se 

ordenan aacerdotea, aacriatanea y ac6litos que con sus 

•ansoa ropones de falaa bondad aeducen con sus disfrazadas 

Yirtudea a loa ho•bres libres de su co•unidad y tomando su 

imaginario crucifijo como aarrote, acestando en ellos contun. 

dentes golpea, con ello notoriamente el costo 

social del delito, 

Si el pensamiento de aquellos hombres y mujeres que 

Dios suele arrojar de cuando en cuando en los caminos, 

hubiesen convertido en caja de resonancia los cerebros de 

los gobernantes, haci6ndose eco en ellos los pensamientos y 

voces como los de la hispana Conccpci6n Arenal• nacido en 

Ferro! y que B temprana edad con motivo de su orfandad pote.!: 



na hubiese sido recogida por familiares y conducida para 

vivir en las altas montañas de Santander, para luego, a la 

aadrileña capital hispana en donde con mil peripecias ingre~ 

s6 a la facultad de derecho y tras de encontrar su verdadera 

•ocaci6n de la que hizo un apostolado, el penitenciarismo 

estructuro estrategias encamindas todas a las defensas de 

los reos, logrando llegar e la direcci6n de prisiones españ~ 

lis, de la que un d!a sin causa justificada fue despedida, 

•h ello no la arredr6 continu6 hasta su •uerte 

escribiendo en libros, peri6dicos revistas, artículos 

aobre el penitenciarismo, y a Asta enorme mujer cuya persone 

1e a1isant11 en el horizonte del penitenciarismo como una 

alba fisura, a ella se debe la desaparici6n en las prisiones 

eapaftolaa de las cadenas, grillos y srilletes. 

Hh le· vida es pr6diga, pronto otra mujer de su grupo 

racial, Victoria tent, realiza labores de continuidad dcfen-

sista del entorno, en un momento dado que la historia 

reclama la presencia de los hombres grandes que en el mundo 

han sido, Victoria Kcnt ordcn6 que de las prisiones españo

las se recogiesen toda's las cadenas, grillos y srilletes y 

las mand6 fundir para que con esa candente posta, libre de 

escoria fuera modelada a imagen y semejanza de Doña Con

cepci6n Arenal, una estatua que sobre un pedestal fuese 

ubicada en la madrileña avenida de los rosales, no 6nicamen

te como ornato capitalino, sino como un augusto reclamo 

8 los sobernantes, pare que estos fijen su atenci6n en 

las infectas cárceles y que lejos de ser centros de conten-



si6n ·de delincue ltes lo se •n de readaptaci6n y modulaci6n 

de caracteres de los hom~res para que ~stos resocializados, 

S•'!Bn recibidos con bP.11epláci to por la sociedad a la que 

ofendieron. 

Como ellas , surge en le aurora de los tiempos, otra 

figura tambi6n española, Manuel de Montesinos y de Molina, 

Ex-Direttor del penal de Valencia, pionero del penitenciar!~ 

mo y gran luchador para tratar de obtener beneficios para 

quienes perdieron su libertad, su penl!!lamiento a6n enmarca 

la entrada al penal Valenciano "a esta prisi6n s61o entra 

el hombre, los delitos quedan 

Jeremías Bentham, creador del 

a la puerta", los ingleses 

panóptico: John Howard en 

su libro "El Estado de las Prisiones"; Haconochie, quien 

fuera el director de la isla penal de Norfalk a mil millas 

de Australia 1 prolijamente el creador de las sentencias 

indeterminadas, quien por su gran espíritu fuere llamado 

a dirigir la prisi6n de Birminham en Inglaterra, como ellos, 

los penitenciaristas brasileños: Nelson Humbría, Guimaraes 

Díaz y Canepa. 

Le venezolana Mirla Linares; Miranda, padre del penite~ 

cierismo de este paf.a¡ los argentinos O'Conors, padre del 

penitenciarismo de ese pa!s; Jos6 de San Hart!n, cuando 

gobernador de la provincia de Hendoza saltase a la cabeza 

del moYimiento libertador de su propia Argentina, luego 

al Per6 y despu6s a Chile, Jos6 Ingenieros, Hilda Marchiori, 

Raquel Salame, Elías Nevman. 

Harchiori J Salema con grandes intervenciones al lado 
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del doctor Sergio Gordo Remírez y Antonio Sánchez Gelindo 

en el penal de Almoye en Toluca, Edo. de H~xico, participa

ron en la formaci6n del personal penitenciario para los 

nuevos reclusorios de H~xico, D.F., en el año de 1971, entre 

otros penitenciaristes mexicanos a parte de ¡.~~ ya menciona

dos, podemos citar al Licenciado Malo Camacho ) al ~reclaro 

maestro universitario, Director del Seminario de Dere~~o 

Penal, penalista 

Carrencá y Rives. 

penitenciarista señor Dr, Don Ra61 

Los penitenciaristns entes mencionados forman parte 

de una brillante cauda colorida de estudiosos defensores 

de los internos y que incesantemente han bregado con sus 

alforjas llenes de hidelgu!a y lanza en ristre han acometido 

como el Quijote en los viejos caminos de la mancha contra 

las herm~ticamente cerradas puertas de las aduanas peniten

ciarios, pues tras ellas se enhebran los negros intereses 

de los administradores penitenciarios y de algunos políticos 

que como premio de cansolaci6n dan e otros tambiln polfticos 

pero en franca decadencia le oportunidad de lucrar can 

la maserada carne penitenciaria. 

Desea•os que la eterna y negra noche de los tiempos 

carcelarios pronto llegue a un amanecer radiante de ilumina

ci6n solar, como cuando la noche en su amasiato perenne 

con el d1a se suceden inveteradamente la una al otro, 11&s 

que simples radiaciones pretendemos que sean destellos 

de franco razonamiento, comprensi6n 

el preso sea concebido como hombre 

huma ni tartsmo 1 que 

no como bestia 1 a 



la que el 6nico tratamiento para 61 sea la segregaci6n, 

sino que tras de 'ate el sistema progresivo y t.Scnico y 

el tratamiento individualizado se efectivise, que el hombre 

no siga desplazándose promiscuamente por el intestino peni

tenciario, que al cumplimiento de su condena se le expulse 

como inmunda f~tida deyecci6n, para que luego con sus 

reincidencias vuelva a ser devorado, ha menester que su 

liberaci6n sea co•o un parto feliz, deseado por la sociedad 

e invitado al gran banquete de la comuni6n social. 

Más le invito a trasponer el umbral de lo aduana peni

tenciaria para que juntos emprendamos un recorrido ol trovAs 

de esta antiquísima 1nstituci6n, para conocer los progresos, 

estancamientos y retrocesos de los que adolecen, convencido 

de que en su generalidad en ella encontremos miseria, explo

taci6n, aus~ncia de auxilio oficial, promiscuidad delezna

ble, contubernio de autoridades, quienes en su afán de 

enriqueci•iento explotan al preso, muy sobre todo escasos 

posibilidades de readaptaci6n social, 

Otro de los problemas merecedores de especial ntenci6n 

lo constituye el hecho de que frecuentemente en nuestro 

medio mexicano son nombrados en calidad de directores de 

las mencionadas instituciones penitenciarias a generales 

y militares de más baja dcnominaci6n, quienes por no tener 

guerra en qu6 combatir, ni amotinamientos populares que 

sofocar, son nombrados como ya se dijo, administradores 

de dichas instituciones, como si se trotase de satisfacer 

el impío espíritu de Harte, dios de la guerra, más dei;de 



esta 11odesta tribuna elevo mi airada protesta para exigir 

y hacer notar que las instituciones penoles no son cuarteles 

ni centros donde se encuentren acantonados grupos paramili~ 

tarea, que la disciplina no es el 6nico elemento sujeto 

a control, porque tras este deben de encontrarse otras 

actividades científicas t~cnicas como lo son, la psicolo-

8Ía, la psiquiatría, la pedagog!a, trabajo social, crimino

logía, etc., como los militares est!n preparados para 

la auerra y •isto que los penales no son campos de co•bate 

y conaiderando que los milites no tienen formaci6n crimino-

16gic• ni penitenciaria, deben de ser expulsados para siem

pre de la administraci6n de tales ins.tituciones y en su 

lugar colocados hombres con lo formoci6n cultural, científi

ca t'cnica antes mencionada para que con Ja prudencia 

y actitud ºpasionaria propio del humanista, se entregue 

de lleno a la labor de readaptaci6n, inundando de compren

si6n dichos recintos, saneando la maldad que en ellos anido, 

evitando el vicio, la corrupci6n, y vestido con el albo 

traje de la virtud desalojen para siempre a la perversidad, 

formen y entreguen a la sociedad previo cumplimiento de 

la sanci6n a hombres nuevos, imbuidos de fe y espíritu 

social, incapaces de volver e transgredir la norma social 

Y de ofender a sus conciudadanos, capaces de demostrar 

a su juez instructor que en ellos a operado le readaptaci6n 

que no volverán a reincidir, ya que el juez es la línica 

persona capaz de valorar la evoluci6n moral del hombre 

y que una vez convertidos en reos liberados demuestren 
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a la comunidad que la axiología es capaz de progresar 1 

que a6n cuando se den casos de extratificeciones axio16gicas 

por haber llegado la comunidad a su más alto nivel, no 

caigo en estereotipias axio16gicas derivados de decrepitudes 

culturales. 

Mitis antes de entrar en materia ha menester establecer 

som~ramente las diferencias habidas entre cárcel, prisi6n 

y penitenciaría. La voz cárcel deri•a del latín carcel-eris 

que indica un local para los presos, es decir es el edificio 

donde cumplen condena los presos; la voz prisi6n proviene 

del latín prehensio-onis, e indica acci6n de prender, por 

extensi6n, es igualmente una cdrcel o sitio donde se encie

rra y asegura a los presos. 

La penitenciaría es en cambio un sitio donde se sufre 

penitencia, pero en sentido más amplio la voz "pcnitencio.

r!o" nos invita o meditar en los individuos sujetos a un 

rágimen que, haci~ndolos expiar sus delitos, va enderezado 

su enmienda mejora, la penitenciaría en realidad, 

se distingue de la cárcel y de la prisi6n en que aquella 

guarda relaci6n con un establecimiento destinado para el 

cumplimiento de las penas largas de los condenados. 

Despu6s de las anteriores reflexiones, ha menester 

desplazar nuestro espíritu al trav6s de las tinieblas de 

la aurora de los siglos, para tratar de encontrarnos con 

la penolog{a practicada por nuestros ancestros en sus primi

tivas comunidades, conocer la ferocidad de sus normas cultu

rales quienes ejecutaban las sentencias, en los diferentes 
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pueblos que habitaron el territorio nacional, pero habremos 

de partir de una premisa 16gice derivada de su organizaci6n 

social en la que la aristocracia religiosa y militar imponen 

su voluntad para mantener lacohesi6n política del grupo 

en el que no todo era desorden, pues todo el~o el cronista 

Berna! Diaz del Castillo, da buena cuenta, m&s nuestro 

trabajo habrá de empezar por el análisis de les culturas 

más importantes encontradas por los conquistadores como 

lo fueron, la Azteca, la Maya, la Zapoteca y la Tarasca: 

encuentro que se inicia en los años de 1516, 1517 y 1518, 

cuando de Cuba y siendo gobernador Diego de Velázquez par

tiera y descubriera la isla de Cozumel y Yucata6, Fernández 

de Córdoba en el año de 1516, expedici6n en que perdiera 

algunos hombres, entre otros e Jer6nimo de Aguilar quien 

fuera hecho cautivo por los moyas en el año de 1517. 

Juan de Grijalva fu~ quien llegara al islote que se 

encontraba frente a lo que hoy es el puerto de Veracruz, 

mismo que fué bautizado con 'el nombre de Snn Juan dí! Ul6a, 

San Juan por Juan de Grijalva y Ul6a por la mala interpre

taci6n de le explicaci6n que diera un sacerdote encontrado 

en ésta sacrificando a un niño, extrayendo de ésta la vf cero 

cardiaca, y manifestara que era en honor de los Colúas, 

y el interprete que c,apturado en Yucatán entendiera Ulúa 

por Colúa, siendo as{ que en esta forma dicho islote fuera 

registrado por Grijalva en las cartas· de meriar como San 

Juan de Ul6a. 

En el año de 1518, luego de problemas habidos entre 
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Hernán Cortez y el gobernador de la isla de Cuba que ya 

fue mencionado, por la codicia del Obispo de Ros sano 

Rodr~guez de Fonseca, finalmente Cort~s se embarc6 y 

parti6 siguiendo la ruta de las anteriores incursiones 

y llevando por piloto a Ant6n de Alaminas, quien tambi~n 

lo fuera en las pesadas expediciones, sigui6 la ruta conoci

da hasta entonces, Santiago, Cozu11el, Yucatán y costeando 

hasta la isla de San Juan de Ul6a, decidi~ndose desembarcar 

en tierra firme en lo que U bautiz6 como la Villa Rica 

de la Veracruz, villa rica porque crey6 en ella encontrar 

mucho oro y de la Veracruz por haber desembarcado un viernes 

santo del año citado, d!e de la verdadera cruz, lugar donde 

de inmediato se fortifica, combate y derrota a Pitalpitoque, 

cacique de Cingapacinga, poblado cerr.:uno al lugar de su 

desembarco, para luego derrotar al cacique gordo señor 

de Zempoal, destrozando sus dioses e imponiendo la cruz 

y oficiando misas el sacerdote Juan Dfoz, debiendo de menci~ 

nar que el proceso de cristianizaci6n se llev6 o efecto 

con la espada conquistadora, que elevada a los gavilanes 

o la cruceta de ésta, semejaba la cruz, pero con el filo 

de la misma asesinando, espada cristianizante que tuvo 

por acolites, arcabuses lombardas, armas de fuego que 

con la p6lvora desconocida por nuestra raza, empezaba o 

sufrir el brutal sometimiento, y en ese momento empezamos 

a vivir la herencia maldita del estupro en que nacimos; 

luego de ver rodar por las cscalinutns de sus cúes a sus 

dioses Huichilobos, dios de la guerra y Tcxcntcpuca, señor 
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de los infiernos, para tiempo después llegar y combatir 

a Xicot~ncatl el mozo, hijo de Xicot~ncatl el viejo, hombre 

in•i~ente cacique de Tlaxca:i.a. enfrentarse en combate 

con los cuatro capitanes y las tropas tlaxcaltecas, Hasees

caci, Chichimecatecuhtli, Tecpanecatl y Guaxobcin, cayendo 

estos guerreros frente al enemigo hispano y Cortés celebran

do alianza con Xocoténcotl el viejo, con esta alianza y 

las tropas que trajera Pánfilo de Narváez a quien tiempo 

despu~s Cortés derrot6 cerca de Zempoal, pudo hacerse 

efectiva le conquista, más dando grandes brincos en el 

tiempo la historia funda segura de la frontera, por el 

ru•bo de Acajetes Puebla, atravieza ios volcanes, llega 

a Amecameca, pasa por Chateo, luego Mixquic, para ser 

recibido por el gran Hoc.tezuma Iluicamina, quien flanqueado 

por sus sobrinos Cuitlahuac, señor de Coyoacán y Cacamtzin, 

señor de Texcoco, se encuentran le brindo hospedaje, 

despu6s de no haberle querido recibir cuando éste se 

encontraba en Veracruz le enviara a Cortés dos grandes 

ruedas, una de oro con el sol y otra de plata con la luna, 

yendo como emisarios Quintalbor, Pitalpitoque Tendile; 

ya era el año de 1520 en el que tras terrible derrota se 

dice que Cortés llor6 la misma bajo un ahuehuete, por el 

rumbo de popotla más en 1521 luego de haber sometido 

a los texcocanos armado los vergantines con los cuales 

acort6 la distancia entre Texcoco H~xico para consumar 

la conquista, siempre apoyado por los ca pi tones 

tlaxcnltccas, de esta manera ya siendo Cortés forzado 



14 

huésped de Moctezuma se admir6 conoció las grandezas 

de mi raza enajenándose completamente cuando testigo fue 

del gran tianguis habido en lo que hoy se conoce como plaza 

de las tres culturas, más como Cort~s y sus tropas que 

como fierro~ muchos y bastantes le acompañaban, lo 6nico 

que les interesaba era el oro y como de esto y del proceso 

de transpoleci6n cultural sobre todo de lo jurídico 

hablaremos más adelante, hemos de e•pezar nuestro estudio 

por los delitos, penas y estableciaiento de reclusi6n que 

hubieron en nuestro territorio en la ~poca precortesiena 

para lo cual habremos de iniciar nuestro análisis, partiendo 

del pueblo imperialista m&s poderoso militarmente, el 

Azteca: no sin entes dejar asentado que lo palabra HEXICO, 

nuestro M~xico, quiere decir lugar donde la luna y el sol 

se juntan. 
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C A P I T U L O u 11 o 

DE LAS PRISIORES ARTES DE LA LLEGADA DE LOS ESPAROLES. 

a).- Entre los aztecas algunos delitos y penas correspondien 

tes. 

b).- La prisi6n entre los Mayos, algunos delitos y sus penas 

correspondientes. 

c).- Lo prisi6n en el pueblo Zopoteca. 

d).- La prisi6n en el pueblo Tarasco. 

a).- Entre los aztecas alganos dalitoa J penas correspondie.!. 

tes. 

El derecho penal precortesiano fue brutal• sinónimo de 

una cultura que no había alcanzado la perfecc16n en las 

leyes. 

El derecho penal mexicano, escribi6 Kohler, es testimo-

nio de severidad moral, concepci6n dura de la vida y de no-

table cohesi6n política, siendo el derecho penal de la época 

de carácter draconiano y por consecuencia su derecho penitc.!1_ 

ciario tambi~n lo era como el penal, de car&cter docronia~J; 
Kholcr se refiere a tres condiciones que son de suma impor

tancia, la moral, la concepci6n dura de la vida y la politi-

ca, a trav6s de estas circunstancias es como podemos conocer 

la estructura moral de un regim6n político, o como menciona 
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Alexander Solzhenitzfn, a travás de las prisiones se conoce 

un regimén político, su moralidad y cohesi6n, 

. George C. Vaillan~, mediante le reproducci6n de unas 

figuras extraídas del c&dice florentino en las que aparecen 

cuatro caciques ·juzgando a dos delincuentes, mismos que 

condenados a la pena de muerte, ejecutada esta por medio de 

lo horca y el garrote; en la otra figure aparecen varios 

ladrones en le cárcel, siendo esta de espacio muy reducido y 

escasa venttlaci6n y una reja pequeña, de la cual se deduce 

la severidad manifiesta en las penas. 

Por otro lado el mismo autor manifiesta en sus estudios 

que la religi6n no entreva en el campo de la ática, ya 

que ningGn castigo esperaba al pecador despuás de su muerte, 

no siendo este un sistema bien definido de castigos y recom

pensas, sierldo el destierro o la muerte lo suerte que espe

raba al delincuente que ponía en peligro a la comunidad. 

En la ~poca precortesiana se empleaban jaulas o cerca-

dos para confinar a los prisioneros entes de juzgarlos o de 

sacrificarlos, cumpliendo dichas jaulas y cercados, uno 

primitivafunc!6n de lo que hoy modernamente cumple la cár

cel preventiva, exprcs4ndonos Vaillent que el robo se costi-

gaba con le esclavitud, hasta en tanto se restituyera lo 

robado, en este formo se entregaba une parte al ofendido 

y le otra se ingresaba al tesoro del clan. El robo en comino 

real era sancionado con le muerte, las raterías en el merco-

do con la muerte con lapidaci6n en el mJ smo 1 ugar, al que 

robara maíz cuando este se encontrara creciendo en los 
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ce•enteras, con pena de muerte o esclavitud, el robo de oro, 

plata o jade con le pena de muerte, previo paseo denigrato-

rio .del delincuente posterior sacrificio en honor del 

dios de loa plateros, el homicidio aun cuando se tratase 

de un escla'fo, con la muerte, la calumnie con el corte de 

labios y otras veces también de los oídos, siendo la horca 

el caatigo que se aplicaba a quien violaba las leyes del 

incesto y la sodomia era reprimi~a con bruta~ ferocidad, ya 

que el sujeto activo del delito era empalado y al sujeto 

pasivo le eran extraídas los entraños por el orificio anal, 

hecho ais•o que denota una raqu!tica evoluci6n cultural y 

por consecuencia el desconocimiento pleÍio de lo que tiempo 

despu~s y aediante el poderoso influjo del vienés Segiamundo 

Freud, habrf11 de conocerse mediante estudios de psicología 

profunda las llamados desviaciones del instinto sexual, 

que de haberse conocido en aquella primitivo etapa segura

mente habrlan recurrido a procedimientos hopoter6picos como 

en la •odernidad se emplean. 

En consecuencia podemos afirmar que la reprcsi6n 

punitiva azteca era brutal, por lo que el azteca desde su 

infancia era instruido por sus podres paro que observase una 

conducta social correcta con pleno apego o la ley, por que 

en caso de transgresi6n a la misma y llegado el momento en 

que el tlatocan actuase, las consecuencias de uno conducta 

antijurídica seria severamente reprimida, dado que la 

venganza privada o de sangre, el talión en su mayi'Jsculo es

plendor, se manifestaban de inmediato, no importando si 
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noble o plebeyo era el transgresor. 

Cuando Vaillant afirma que ning6n castigo espereba al 

pecador para despu6s de le muerte, es entendible el por qu6 

era necesario amenazar castigar en la tierra, y debido 

a la severidad de tales castigos se puede comprender que 

la cárcel no era necesaria, de acuerdo a la concepci6n 

y evoluci6n cultural que del mundo y de la vida tuvieron los 

aztecas durante el peri6do precortesiano. 

Ahora bien, como la cárcel prácticamente no fue utiliz~ 

da por los aztecas cuando la utilizaron fue como un medio 

de retenci6n previo a la ejecuci6n o sacrificio y recurrien

do a un análisis comparativo con nuestra &poca, nosotros la 

utilizamos como un medio tendiente a la readaptaci6n social, 

en cambio los aztecas mantenían a su población mediante un 

convenio tácito de terror, en la que la prevención del 

illcito era la amenaza, que como p~ndulo de muerte oscilaba 

sobre las cabezas de los indígenas recordándoles constante

mente que las infracciones generalmente se expiaban con 

sus cabezas, ya que las sanciones en este pueblo no se 

ejecutaban mediante la aplicaci6n del castigo por castigar, 

ni 6nicamente por resacir al ofendido su patrimonio, sino 

que más importante lo era mantener las relaciones individua

les mediante el resarcimiento del orden social quebrantado 

por el delito, manteniéndose en este formo su cohesión 

polltica, ya que el azteca debía su existencia al favor 

divino y todo el mundo llevaba una vida similar, por peque

ñas o grandes que fueran las ciudades, la ciudad de Háxico 
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contaba con un~ población de trescientos mil habitantes, 

entre los que su sentido coinunitario era demasiado fuerte, 

no hab!n libertad individual, libertad de pensamiento ni 

riquezas personales, viviendo esta comunidad sujeta a un 

c6digo que le hab!a dado buenos resultados durante siglos. 

Fray Diego Durán en su estudio nos ofrece una descrip

ción de lo que fue el proptotipo de la cárcel precortesiona 

mencion~ndot1~~ que las hubo con el nombre de CUAifUCALLI, la 

una y la otra PETLACALI, la primera quiere decir jaula o 

ceso de palo y la otra casa de esteras, habiendo estado 

esta 6ltima dopde estuvo la casa de los convalecientes en 

San Hip6lito, siendo esta cárcel uno galero grande, ancha y 

larga con barrotes de palo, en su parte supe1·ior había una 

compuerta con une enorme loza de piedra, que levantada ~sta 

se arrojaba all! a los miserables que habían transgredido 

la ley y desde ese momento empezaban a sufrit tonto en la C.2, 

mida como en lo bebida hasto que se les veían sus negocios, 

Sigue narrando Fray Diego Duran y menciona que algunos 

dicen que los aztecas tuvieron horr.a • más narra Durán que 

el no encuentro más que cuatro for~as con las que castigaban 

o los delincuentes, siendo la primera con la que ejecutaban 

a los ad6lteros, mediante lapidación arrojándolos fuera 

de la ciudad, para dejprlos e merced de perros 7 auras, la 

segunda aplicada a los fornicarios de fornicaci6n simple con 

una virgen dedicada al templo, con hija de honrados padres o 

pariente, apaleado, quemado y echadas sus cenizas al aire, 

otra forma de muerte lo ero, arrastrar a los delincuentes 
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con una soga atada al cuello y arrojarlos a las lagunas, 

siendo esta pena lo aplicado a los que hurtaban los cosas 

sagr':Jdas del templo (sacrilegio), la cuarta forma lo ero el. 

sacrificio ejecutado en los esclavos, siendo esta ejecuci6n 

rica en variedad¡ los abrían por el pecho, degollados, que

mados, asaetados, despeñados, empalados, desollados, etc. 

Fray Diego Durán, no aclara si en el Cuouhcalli o 

Petlacalli, cárceles aztecas, eran arrojados los presos paro 

engordarlos, luego sacrificarlos y despu6s comerlos, pero 

dada su descripci6n de que en ello sufrían hombre los pri

sioneros, se debe entender que se trataba de un castigo 

por lo comisi6n de un crimen; por lo que.es de hacerse notar 

que este grupo humano le di6 poca importancia a la córcel 

dada la brutalidad de sus penas y la rapidez con que eran 

ejecutadas ias sanciones, hicieron nugotoria la existencia 

de las cárceles y por consecuencia la importancia de su buen 

funcionamiento, ya que la c4rcel vino a representar la 

humanizaci6n de la pena, sustituyendo lo ejecuci6n capital 

por la sanci6n privativa de lo libertad corporal. 

Entre Vaillont y Dur6n, se hace patente una seria con

tradicci6n, ya que el primero mencione que nunca fue necesa

rio recurrir al encarcelamiento para hacer cumplir el casti

go de un delito, mientras el segundo hablo de cárceles en 

los que detentan a los delincuentes. 

El inolvidable maestro Ra61 Coironc6 Trujillo, mcnci~ 

na que en los pueblos que habitaron nuestro territorio hasta 

antes del descubrimiento, las ideos m&s seguros de los 
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historiadores son las desigualdades jerárquicas y sociales, 

aristocracias guerreras y sacerdotales, que el poder guerre

ro J. sacerdotal siempre han ido unidos para el dominio. 

de los pueblos constituy~ndose las oligarquías dominantes 

con la aplicaci6n de una justicia penal diferenciada, seg6n 

las clases y penas diversas, y la condición social de los 

infractores, no debiendo olvidar el vasallaje al que some

tieron los aztecas a otros pueblos, mismos que debían pagar 

tributo a los aztecas, dicho vasallaje se impuso a trav~s 

de su poderoso imperialismo político, ejemplo de pueblo 

sometido el tlexcalteca, estando las penas al servicio 

de la oligarquía dominante. 

El maestro Cerrancá y Trujillo nos recuerda el c6digo 

penal del rey poeta Netzahualcoyotl, en el que los jueces 

tenían amplia factultad para la aplicación de las penas, 

entre las cuales se cuentan lns de muerte esclavitud, 

confiscaci6n, destierro, suspcnst6n o destitución de empleo, 

prisi6n en cárcel o en el propio domicilio, alin cuando 

Texcoco ere un reino aparte del azteca, su proximidad n 

6ste le identificaba con su organizaci6n social, siendo 

as{ que en los texcocanos se manifiesta al igual que en 

los aztecas brutalidad en la represión sistema penal 

severo. 

Entre otros datos hist6ricos heredados por el maestro 

CarrancA y Trujillo, se pueden mencionar los siguientes: 

lapidaci6n de los adlilteros, muerte para el homicida inten

cional, indeminizaci6n y esclavitud para el homicida culpo-
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so, la excluyente o atenuante de embriaguez completa, la 

excuso absolutoria de robar siendo menor de diez años, 

la excluyente por estado de necesidad de robar espigas 

de ma!z por hambre; estos datos fueron obtenidos de los 

ordenanzas de Netzahualcoyotl, reproducidas por don Fernando 

de Alvo Ixtlixochitl, 

El maestro Corronc& y Trujillo, nos informa quien juz-

gebn y ejecutaba las sentencies, lo ere el emperador azteca 

Colhuatccuhtli, Tlatoqui o Huitlatoani, quien con el consejo 

supremo de gobierno o Tlatocan, formado por cuatro miembros 

que habían de ser sus hermanos, primos o sobrinos y del 

que alguno de ellos habría de sucederle en el gobierno, 

siendo bate el que juzgaba y ejecutaba. las sentcncta't. Los 

pleitos duraban ochenta días, ya que en ese tiempo el Tlato-

can 

ces 

se reunía y dictaba las sentencias en audiencias p6bli

sin intermediarios, sentenciado sin apeloci6~; ~or 
ejemplo, la ley 15 de Netzohuolcoyotl citada por Corranc& 

Trujillo, consignaban muerte para los homosexuales, el 

sujeto activo empalado y el pasivo le eran cxtrn{des las 

entrañes por el ano, menciona Carranc& y Trujill~ un caso 

de tali6n que sufrían los ejecutores que se negaban a ejecu

tar las penes, debiendo sufrir ~stos la misma que se negaron 

a cumplt7, siendo imPortante hacer notar, que lo suspensi6n 

destitución de empleo as! como las penas pecuniarias 

las conocieron los aztecas siglos antes que nosotros, la 

pena de muerte se aplicaba en descuartizamiento, empalamien

to, lapidaci6n, garrote, machacamiento de la cabeza entre 
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dos lápidas, segGn estudios de Carlos H. Alv~, siendo fácil 

advertir que la prisi6n no era necesaria en medio de penas 

tan brutales, por lo que tan feroces penas hacían imposible 

cualquier reglamentaci6n carcelaria, más lo importante 

consiste en que se le tom6 en cuenta a6n cuando su aplica

ción se limitara a aquellos que incurriesen en riña, 

aquel que lesionara a un tercero fuera de riña le drcel 

conocida como Teilpiloyen que era el lugar en donde se 

confinaban a deudores que se negaban a pagar sus cr~ditos 

y a prisioneros que no tenían pene de muerte, seg6n lo 

describe Francisco Javier Clavijero. 

La ley 41 de Netzahualcoyotl analizada por Kohler 

establecía la pena de muerte por incincraci6n en vida cuando 

los sacerdotes tuvieran relaciones sexuales contra natura 1 

siendo esto que tal pena se aplicaba porque los sacerdotes 

debían llevar una vida ejemplar, debiendo notarse el grado 

descomunal de la amenaza y la feroz represi6n de lo con-

dueto. 

SegGn la ley de Netzohualcoyotl, cuando el maíz 

sembrado en un terreno objeto de litigio era destruido 

por aquel que no lo sembr6, pena infamante para el que 

lo destruy6 paseando al culpable por el mercado con el 

maíz colgado al cuello. 

De acut?rdo con las leyes 2, y 5 del libro de oro 

de Netzahualcoyotl, el violador de una ramera no se le 

aplicaba castigo alguno por no ser delito. 

El profesor Lucio Mcndieta y N6ñe?, también manifiesta 



en su monografía que la riña entre los aztecas también 

se castigaba con cárcel, más para los delitos de aborto, 

abuso de confianza, adulterio, alcahuetería, asalto, calum-

nios, daño en propiedad ajena, embriaguez, estupro, encubri-

miento, falsos testimonios, falsificaci6n de medidas, hechi-

cerín, incesto, homicidio, malversaci6n de fondos, peculado, 

pederastia, riña, robo, sedici6n, traici6n, etc. Los casti

gos corrían una extensa gama de penas quedando casi excep-

tuada la prisi6n. 

Del florido J colorido torrente de cronistas que emer-

gieran con los conocimientos precortesianos coloniales 

de nuestra realidad social, de énte s8lpico una rosa que 

quedará eternamente en las frescas riveras de nuestro pasado 

hist6rico, rosa de enormes y esplendentes pétalos, impregna

da con el ~oc{o de la verdad e inundará a la posteridad 

con su sabio nectario, esa rosa lo es Fray Bernardino de 

Sahag~~, quien nos dijera a través de sus regios estudios 

acerca de la mexicanidad que los mancebos de estas nuestras 

míticas tierras,~ mismos que se criaban en el Tclp{' hcnlli, 

se hacían cargo de barrer y limpiar la casa, no se emborro-

chabon, solamente los viejos podían beber el vino secreta

mente, más también se dice que los viejos septuagenarios 

podían beber el octl! que quisieron, más cuando se cncontra-

bana un joven borracho o en esas condiciones cantando en 

la calle y escandalizando con otros jóvenes, si este era 

macehual dAbanle de palos, matándole e garrotazos delante de 

los demás mancebos para que tomasen ejemplo tuvieran 
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miedo a emborracharse, si noble era el borracho, dábanlc 

garrote secretamen~J, seguramente lo era as! porque como nos 

lo dijo el antrop6logo Beathi, el noble lo era primero de su. 

condici6n antes que de su opinión y su conducta debia ser 

ejemplar dada su Posici6n y mejores estudios. 

Sahag6n, hace menc16n de las bellas palabras ricas 

en moralidad que bien pudieron ser comparadas con un moderno 

discurso de política criminal que el señor electo decía a su 

pueblo, pieza de oratoria de la cual transcribimos parte de 

~sta por la importancia de sus sabios consejos, mismos que 

se encauzaban e titulo de prevcnci6n a priori de los delitos 

siendo este el siguiente: 

"Yo soy electo señor, por la voluntad de nuestro señor 

Dios", le hablaba e todo el pueblo, exhortándolo a que 

nadie se emborrachnrn. ni hurtara, ni cometiera adulterio. 

"Lo que principalmente cncomicnlfo -decía el señor- +!S que 

os aparte!s de la borrachería, que no beba is octli, porque 

es como veneno que saca al hombre de su juicio, de lo cual 

mucho se apartan temieron los viejos y las viejas y 

lo tuvieron por cosa muy aborrecible y asquerosu, por cuya 

causa los senadores y señores pasados ahorcaron a muchos, y 

a otros quebraron ios cabezas con piedras y a otros muchos 

azotaron. Este es el vino que se llama octlf, que es raíz 

y principio de todo ttlal y de toda perdici6n, porque este 

octli y esta borrachería es causa de toda discordia y disen

ci6n, y de todas revueltos y desasosiegos de los pueblos 

Y reinos; es como una tempestad infernal, es como un torbe-
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llino que todo lo revuelve desbarato, que trae consigo 

todos los males juntos", 

''De esta borrecheria proceden todos los adulterios, es-

tupros y corrupci6n de vírgenes y violencia de parientes 

y afines; de esta borracheria proceden los hurtos y robos, 

letrociniost violencias; también proceden las maldiciones y 

testimonio, murmuraciones detracciones las vocer ins, 

riñas gritos: todos estas cosas causen el octli y la 

borracheríaº. 

11 Tombi6n es causa el octl{ o pulcre de la soberbia o 

altivez y tenerse en mucho, diciendo que es de alto linaje, 

y menosprecia a todos y a ninguno estima ni tiene nada, 

causa enemistades y odios: los borrachos dicen cosas desati-

nades, desconcertadas por que están fuero de si, el borracho 

con nadie tiene paz, ni de su boca salen palabras pacificas 

y sí, destempladas; es destrucci6n de la paz de le rep6bli-

ca, esto dijeron los viejos y nosotros lo vemos por experie~ 

ci;~ 

Este discurso es prácticamente una omil{a que llego 

hasta el derecho penal ocupa en la obra de Sahag6n de la 

página 97 a lo 109, las penos eran muy severas entre los 

aztecas, pero los encargados del gobierno invitaban el pue-

blo o no delinquir, en .esta formo trataban de evitar estos 

moles que finalmente producían otros mayores. 

Frey Diego Dur&n, s6lo hace menciones en materia de 

cárceles al Cuahucolli y petlocalli, más Francisco Javier 

Clavijero, menciono el teilpiloyan, siendo esta pera los 
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deudores que rehusaban pegar sus cr~ditos y para los reos 

que no tenían pena de muerte, no menciona el petlacalli, en 

cuanto al cuehilcalli, dice que se trataba de una jaula 

estrecha larga con barrotes de madera, dedicada a los 

cautivos que debían sacrificar y a los reos de pena capital, 

el teilpiloyan el cunhucalli estaban custodiados por 

suficiente guardia, a los reos condenados o muerte se les 

debo poco alimento, a los cautivos por el contrario se les 

daba suficiente alimento para que llegaran en buenas condi

ciones al sacrificio, el com6n del barrio tenía le obliga

ci6n de custodiar o los detenidos, si por descuido de los 

vigilantes alg6n prisionero escapaba el barrio estaba obligA 

do a pagar al amo del fugitivo un esclavo, una carga de 

ropa de algod6n y una rodela. 

Clavijero, nos informa que las penas en funci6n a los 

delitos cometidos eran muy diversos, siendo estas: descuar

tizamiento, p~rdide de lo libertad, confiscaci6n de bienes, 

deguello, lapideci6n, quebrantamiento de la cabeza entre dos 

lozas, corte de le nariz y de las orejas, ahorcadura, muerte 

en hoguera, privaci6n del cargo y destierro, quemaz6n de 

los cabellos con teas de pino y embarradura de le cabeza 

con resina del mismo árbol, satisfacci6n al agraviado, paseo 

del ladr6n por las call~s de la ciudad, pérdida de la liber

tad en favor del dueño de la cosa robada 1 muerte a polos 

esclavitud, p~rdida de bienes, muerte a golpes, privaci6n 

de empleo nobleza, trasquiladura, derribo de la casa, 

corte parcial de los labios, corte parcial de las orejas. 
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Aunque Clavijero se refiere a la cárcel, &sta no figuro 

entre las penas enumeradas, en cuanto al marido que tuviera 

acce_so a su mujer cuando constara que ésta había faltado a 

la f6 conyugal se ejecutaba en este le pena de muerte, en 

este caso castigaban le indignidad del marido, siendo esta 

peno de singular relevancia por su contenido ético y social. 

Clavijero opina que estas leyes no esteban escritol~ perpe-

tu6ndose en la memoria de los hombres por las pinturas y su 

tradici6n oral, aunado al hecho de que los padres de familia 

instruían en ellas a sus hijos, más los soberanos aztecas 

vigilaban el estricto cumplimiento de las penas dictadas en 

contra de los transgresores de la lef, indicando además 

que en los juicios de los mexicanos no se admitía otra prue

bo contra el reo, que no fuera la de los testigol~ siendo el 

juramento de may6scula importancia, el juramento no se per-

mitin de los actores contra el reo, siendo solamente al reo 

para que se purificara el delito, dennotándosc la relación 

Íntima entre el delito y el mal, lo que en la historia se 

dará más adelante como le relaci6n existente entre el delito 

y el pecado. 

Haciendo un análisis comparativo entre las penas que en 

materia de adulterio se aplicaban, de acuerdo a la penología 

azteca y a la nuestro, hemos de comentar que nuestro c6digo 

penal tipifica el llamado conyuguisidio por adulterio. impo

ne una pena de tres dí.as o tres años de prisi6n 1 al que 

sorprendiendo o su cónyuge en el acto carnal o próximo o su 

consumaci6n, mate o lesione a cuol<tuicrn de los culpables o 
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a ambos, salvo el caso de que el matador haya contribuido 

e la corrupci6n de su c6nyuge. 

El maestro Carranc' y Trujillo, al comentar este tipQ 

penal, manifiesta que el juez toma en cuenta la perturbaci6n 

animice producida por le emoci6n violent~: en cambio entre 

los aztecas, merec!a pena capital quien quitare la vida a su 

mujer, a6n cuando la sorprendiera en adulterio, toda vez 

que el legislador mexicano no admitie lo usurpaci6n de la 

autoridad de los magistrados, ya que solamente a 6stos 

correspondía conocer de los delitos y castignrlos de acuerdo 

a laa leyes, 

El derecho penal ha evolucionndo y la emoci6n violento 

en el caso del conyuquisldio, es un elemento vital en lo 

culpabilidad, en tal virtud pod~mos concluir que los mexica

nos necesitaban poco de la pena de cárcel. Entre lns pennR 

mencionadas por Clavijero, ln dP lA ~orca era unn de ln~ ~A~ 

ignominiosa, la del destierro era tnfn1r.antc y la de nzotr.s, 

no establecidn por ninguno ley, o;:ien1!0 i:ist:1 pr!icticnda por 

los padres con sus hijos y los maestros con sus Jiscípulos. 

Los principales d~litos y penas corrcspor1dientco entre 

los aztecas eran los siguientes: 

Traici6n al rey o al estado: Descuarti7.amicnto. Encu-

brimiento de tal traición por parte de los pnrientes: Pérdi-

da de la libertad (no se especifica si en la cárcel o en 

esclavitud). Encubrimiento general: La misma pena con que 

se castiga el hecho delictuoso cometido o que iba a cometer-

se. Espionaje: Desollemicnto en vida. Rebcli6n del señor 
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o príncipe vasallo del imperio azteca que trate de liberarse 

de él: Muerte por golpes de porra en la cabeza y confisca-

ci6n de bienes, Encubrimiento de los parientes hasta el 

cuarto grado que habiendo tenido conocimiento de traici6n 

al soberano no lo han comunicado: Esclavitud. Uso en la 

guerra o en alguna fiesta de las insignias o armas reales 

de México, Texcoco o de Tacube: Muerte y confiscaci6n de 

bienes. Deserci6n en la guerra: Muerte. Indisciplina en le 

guerra: Muerte. Insubordinaci6n en le guerra: Muerte. 

Cobardía en la guerra: Muerte. Robo en la guerra: Muerte. 

Traici6n en la guerrn: Muerte. Robo de armes e insignias 

militares: Muerte. Dejar escapar un soldado o guardián 

a un prisionero de guerra: Deguello. Hacer en la guerra 

alguna hostilidad a los enemigos sin orden de los jefes: 

Deguello. Abandono en la guerra de la bandera: Deguello. 

Quebrantamiento de nlg6n publicado en el ejército: Desuello, 

Maltrato de alg6n embajador, ministro o correo del rey 

dentro del camino reo!: Muerte. Retorno de un embajador 

sin respuesta alguna: Deguello. Incumplimiento del cometido 

por parte de los embajadores: Deguello. Amotinamiento en 

el pueblo: Muerte. Desprendimiento o cambio de los mojones 

puestos con autoridad p6blica en las tierras: Muerte. 

Dictar un juez scntenc.in no conforme a las leyes: Muerte. 

Relaci6n infiel por parte de un juez de alguno causa el 

rey o al superior: Muerte. Dejarse un juez corromper con 

dones (cohecho): Muerte. Peculado cometido por un adminis

trador real: Muerte y confiscaci6n de bienes. Malversaci6n: 
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fuera de palacio: Trasquilamiento en público 
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ma gis t r ad os 

destituci6n 

de empleo en casos leves, muerte en casos graves. Negativa 

para cumplir la sentencia por parte de los ejecutores: La 

misma pena que se nieguen a ejecutar. Alteraci6n en el 

mercado de las medidas establecidas por los jueces: Muerte 

sin dilaci6n, en el lugar de los hechos. Incumplimiento 

de sus tareas en los funcionarios del mercado: P&rdida 

del empleo y destierro. Hurto en el mercado: Lapidnci6n 

en el nitio de los hechos. Homicidio, aunque se ejecute 

en un esclavo: Muerte, Privaci6n de la vida de otro por 

medio de bebedizos: Ahorcadura. Acceso carnal a la mujer 

cuando conste que ella ha violado la fe conyugal: Muerte. 

Adulterio (no se reputaba tal el comercio del marido con 

una soltera): Lapidaci6n o quebrantamiento de la cabeza 

entre dos lozas. Incesto en primer grado de consanguinidad 

o de afinidad: Ahorcadura. Pecado nefando (sodomia): Ahor

cadura. Pecando nefando cuando el delincuente es sacerdote: 

Huartc en hoguera. Alcahuetería: Muerte en hoguera; quema

ban los cabellos con teas de pino y embarroban la cabeza 

con resina del mismo árbol. Agravación de la pena en raz6n 

del rango o situaci6n social de las personas a quienes 

servia de tercera. ProQtituci6n de los mujeres nobles: AhoL 

cadurn. Lesbianismo: Muerte por garrote. Vestirse de mujer 

el hombre o de hombre la mujer: Ahorcadura. Homosexualidad 

en el hombre: Empalamiento para el sujeto activo; extrocci6n 

de las entrañas por el orificio anal paro el pasivo. Comer-
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en el tiempo en que está dedicado al servicio del templo: 

Privoci6n del sacerdocio destierro, en algunos casos 

muerte. Excesos contra la continencia que se profesa de 

parte de los mancebos o vírgenes que se educan en los semi

narios: Castigo riguroso e incluso la muerte. Relaciones 

sexuales entre sacerdotes sacerdotisas: La muerte por 

garrote (secretamente) incineroci6n del cndaver, demolici6n 

de la casa confiscaci6n de los bienes. Encubrimiento 

del delito anterior: Muerte. Introducci6n subrepticia 

en los lugares donde se educan los doncellas: Muerte. 

Conversoci6n clandestina entre una sacerdotisa, una mujer 

consagrada al templo o una joven educada con alguno persona 

del sexo masculino: Muerte. Robo de cosas leves: Satisfac

ci6n al agraviado, lopidaci6n si la cosa hurtada yo no 

existe, o si el ladr6n no tiene con qu~ pagar su equivalen

te. Hurto de plata o de oro: Pnseo denigratorio del lndr6n 

por las calles de lo ciudad y posterior sacrificio del 

mismo en honra del dios de los plateros. Hurto rl~ cierto 

n6mero de mazorcas de mn!z de alguna ccmentera o arrancnd11rn 

de cierto n6mero de plantos 6tiles: P6rdida de la libertad 

en favor del dueño de la cemcntera (una excluyente por 

estado de necesidad: robar de lo cementera o de los árboles 

frutales que hay sobre el camino, cuando baste para remediar 

la necesidad presente). Venta de alg6n niño simulando 

que es esclavo: P6rdida de la libertad y de los bienes, 

de cuyo producto se aplico la mitad nl niño para sus nlimen-
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tos y del resto se paga el precio el comprador para resti

tuir al dicho niño su libertad. Venta de tierras en edmi

nistraci6n: Esclavitud y p~rdida de los bienes. Irresponsa

bilidad de los tutores al no dar buena cuenta de los bienes 

de sus pupilos: Ahorcadura. Disipaci6n en vicios, de parte 

de los hijos que han heredado la hacienda de sus padres: 

Ahorcadura. Arrogancia frente a los padres, en los nobles 

o en los hijos de los príncipes: Destierro temporal. Des

pilfarro en los plebellos del patrimonio de los padres: 

Esclavitud. Despilfarro en los nobles, del patrimonio 

de los padres: Bstrangulaci6n. Vicio y desobediencia en 

los hijos j6vcnes de nmbo5 sexos: Corte del cabello y pintu

ra de las orejas, brazos y muslos aplicándose estas penas 

por los padres. Injuries, amenazas o golpes en le persona 

del padre o ·de le madre: Muerte del activo y sus descendien

tes no podrAn suceder e sus abuelos en los bienes de óstos. 

Maldad en los hijos de los señores en los miembroi=t <le 

la nobleza: Muerte. Hacer algunos maleficios: Sacrificio 

en honro de los diosc9. Exceso de los funcionarios en 

el cobro de los tributos: trosquilamiento en p6blico y 

destitución de empleo en casos leves, en casos graves muer

te, Embriaguez en los jóvenes: Muerte a golpes en el hombre 

y lapidación en la mujer. Embriaguez en los hombres provec

tos: Si noble. privaci6n de nobleza y empleo. destierro 

o muerte; si plebello, trasquiladura y derribo de la cnsn 

{por no ser digno de vivir entre los hombres quien se privo 

voluntariamente de ln razón), no está prohibida la embria-
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guez en ocasi6n de bodas o de otras fiestas semejantes, 

en que se les permite excederse dentro de sus casas. A 

los viejos septuagenarios en atenci6n a sus años se les 

permite beber cuanto quieran. Mentira grave perjudicial: 

Cortadura parcial de los labios y a veces de las orejas; 

o muerte por arrastramiento. Calumnia páblica grave: Muer

te. Acusaci6n calumniosa: La misma pena que corresponde 

al hecho falso denunciado. Falso testimonio: La misma pena 

que corresponde al hecho falso atestiguado. Hechicer{a que 

atraiga sobre la ciudad, pueblo o imperio calamidades p6bli

cas: Muerte abriendo el pecho. Riña: Cárcel si uno de los 

rijosos resulto herido, el heridor pagará gastos de curaci6n 

y daños causados. Lesiones a terceros fuera de riña: C4rcel 

se pagarán además los gastos de curación y los perjuicios 

causados a la victima. 

b) .- La priai6n entre loa Ma7aa, alganos delitos •J ••• 

penas correspondientes. 

La culturo maya presenta caract6risticas muy diferentes 

a las del pueblo azteca, toda vez que en ellos se encontr6 

una mejor sensibilidad, refinamiento y una concepción meta

física del mundo más p.rofundo, siendo este pueblo uno de 

los más interesantes en la historio y merced a tales carac

teristicos era fatalmente necesario que su refinamiento 

los 

con 

condujese a una elaboraci6n 

aplicaci6n de procedimientos 

jurídica más sensible, 

menos bárbaros que los 
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ejecutados en el pueb!o azteca, ya que al ser un pueblo 

con mnyor cultura con mayor aprcnci6n ática de su existe~ 

cia, ello constituye el espejo donde se refleja la penolog!a 

de un pueblo. 

Thompson, dice de los mayas, que entre estos, el aband,2. 

no de hogar no está castigado, el adultero era entregado al 

marido ofendido, quien podría perdonarlo o matarlo, en cuan

to a le mujer adúltera era suficiente su vcrguenza e infa-

mis: en rclaci6n a robo de cose que no podía ser devuelta se 

castigaba con la esclavitud, mínima pena si se estimo lo que 

nos revela le cr6nica de Chac-Xulub-Chen de 1542, a los trni 

dores s6bditos de Ah-Chac-Cocom, quienes eran arrojados 

destruidos sus ojos en la gran cueva de la comadrej~~ 
Diego de Lendt? es uno de los cronistas e consultar en 

cuanto a lo historia de Yucatán, pero tambi6n feroz e injus

to en cuanto a la represi6n, por ejemplo en el Auto de 

Han!, obra en la que se encuentran registradas las penas 

para los ad6lteros. homicidas y ladrones. En cuanto nl adu! 

terio, se realizaban las investigaciones correspondientes y 

convencidos de la comisión del delito, se reunían los prin-

cipales en la casa del señor, y traido el ed6ltcro lo atnbon 

a un palo y mandaban llamar al marido ofendido quien podio 

perdonarlo o matarlo, t::n este 61timo caso, le dejaba caer 

une enorme piedra en la cabeza, hasta hacerle expulsar 

los sesos, a la mujer adúltera lo verguenza y la infamia 

eran pena suficiente. El homicidio, aun cuando fuera casual 

era morir por insidia de los parientes pudiendo tambi6n el 
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muerto pagnr, el hurto era penado con la esclavitud aun cua~ 

do fuese pequeño, esto implica el porqué de tantos esclavos 

entre los mayas; si el ladr6n era gente principal se juntaba 

el pueblo y le labraban el rostro de Ja barba a la frente 

por &Qbos lados dibujándole motivos alusivos al delito co~e-

tido, los instrumentos utilizados para tal efecto, fueron 

huesos de pescado muy filosos, pena considerada como infa-

mente. 

AnHl izando las pcnns del homicidio, adulterio y robo 

no eran 

oztecn, 

fatalmente las de muerte, que coaparadas con el 

la de los mayas fue uno represión menos fero}~ 
f.1 maestro Carrancá y Trujillo, indicn 4ue la adminis-

traci6n de justicin maya estuvo rncnbcznda por el car:jqnc o 

batah r•n forma tfirectn, ornl y sencilla, el batub rcc1U.fu 

tanrlo Sf'ntcncin sin npelaci6n 1 la cual se ejecutaba !1in 

tardanza por los tupi les o <Jl~uacileJ.? el dnño a lü propie-

dad de terceros se sancionaba con la indcmnizaci6n, debiendo 

de cubrirse ~ata con los bienes del ofensor y de l~L ~nerlas 

con los de su muj"r o rfp su:- demás familiares, misma pena 

que se aplicaba n los dt>l i tos culposos como el hom1c.idio no 

intenclonnl 1 incendio por negligen~ia e iraprudcnci~. siendo 

lo transferencia de la pena aceptada por el p11~t.Io maya. 

Siendo notorio que Jo9 pueblos primitivo~; ('.Jercian el 

castigo en contra de infractorf'5 1 con lo, medios que i.1 

naturaleza ponía n su alcance, por cje:;ip!o, C'.'. 1:-.. H'esopotil-

mia irrigada por los r!os 'ftgris y Eufrntcs, la pena más 
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com6n entre ellos era la asfixia por inmersión; entre los 

judíos por ser su país bastante pedregoso la pena de muerte 

lo ~ue por lapidación, as{ tambián entre los mayas por. 

ser la península de naturaleza calcarea, la lapidación fue 

una pena com6n para la ejecución de la muerte, por ejemplo 

en los violadores y estupradores, en la que el pueblo tomaba 

parte en la ejecución, haci&ndolo con gran rencor, dada su 

recia formación moral, la que se scnt!a herida con la comi-

sion de delitos sexuales. 

En caso de homicidio los familiares del muerto en acato 

al tali6n concedido por el batab, podían ejercer la venganza 

privada o de sangre sin limite de tiempo, observ6.ndose ya 

tránsito de la pena de muerte, a la p6rdida de la libertad, 

~ignificando esta transicf6n indicios de humanizaci6n en las 

~enas, toda "vez que si el l1omicido era menor de edad, pasaba 

a ser esclavo perpetuo de la familia del occiso, oper-tíndose 

en esta forma la compcnsoci6n, recdinntc ln prestacil~n ch! su 

fuerzo de trabajo por lo irreparable pérdida causodif? 

Holine Salís, nos comente que los mayos no tenían 

casas de detenci6n, ni cárceles bien construidas, toda vez 

que poco o nade las necesitaban, dndo el carácter sumario de 

le averiguaci6n rápida ejecuci6n de las penas en las 

que cuando el delincuente no era aprehendido infraganti, 

casi siempre se liberaba de la pena, por la dificultad de la 

prueba que ero puramente oral y jamás escrita, más cuando 

se le sorprendía infraganti no demoraba mucho esperando el 

castigo• en este caso le ataban las manos a la eapaldn 
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con mecates de henequ&n y le colocaban una pesada collera 

de palos en el cuello, llevándolo ante la presencia del 

cacique para que éste le impusiera la pena la mandase 

ejecutar. Si la detenci6n se hada de noche o el cacique 

se encontraba sus.ente, si la ejecuci6n demandaba algunos pr_!t 

perativos, entonces se encerraba al reo en una jaula de po.-

los que para tal efecto era construida y a la intemperie 

aguardaba su castig6~ 

Por lo que nos informo Molino Sol!s, los mayas no 

conocieron casas de detención, ni cárceles de acuerdo al 

sentido moderno de esa instituci6n, pues tanto en el pueblo 

ai,teco como en el maya, dichas jaulas s61o servían para 

esperar la ejecuci6n, excepto en el teilpiloyan que si hacia 

las veces de c6rccl. 

Por lo anterior podemos deducir que si entre los pue

blos a los que hemos venido haciendo m6rito, contaban con 

jaulas que pudiesen semejarse a c6rceles, tambi~n es cierto 

que la funci6n de 6stas no estaba encaminada a la reinser-

ci6n social del delincuente, es decir no contaron propiamen

te con una filosofía carcelaria. 

Eligio Ancona, historiador jurista peninsula~ nos 

indico que el c6dio penal maya que a6n cuando fue producto 

de une cultura mAs evol~cionada, conten{a castigos sumamente 

severos y prActicamente desproporcionados a la culpa, hable~ 

do m&s que tres penas, la de muerte, esclavitud y la del re-

sarcimiento del daño que se causaba, la de muerte se imponía 

al traidor de la patria, al homicida, al ad6ltero y al 
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que corrompía una virgen, la segundo al ladrón, al deudor, 

al extranjero y al prisionero de guerra, condenándose el 

resa.rcimiento de Perjuicios, al ladr6n que podía pagar 

el valor del hurto y también al matador de un esclavo que se 

libraba del tnli6n pagando el valor de ésto o entregando 

otro siervo en su lugar. 

La muerte se aplicaba en forma bárbara, estacando al 

paciente, dejándole caer en la cabeza una pesada piedra, 

sacándole los intestinos por el ombligo. Siendo entonces la 

cárcel una jaula de madera pintada con sombríos colores, en 

las que se retenían a los delincuentes y a los cautivos 

en espera de la eplicaci6n de la pena o del sacrificio, ma

yores datos de carácter legislativo no se conocen, dado 

que ning~n c6dice hablR de ellos, am~n que su legislnci6n 

fue consuetudinaria, es decir no escrita, lo que se conoce 

de ellos es a trovés de los cronistas. 

Los azotes entre los mayas no fueron conocidos en 

la ~poca precortesiana, en cuanto a lo ebriedad era necesa

ria en la práctica de sus cultos, ~iendo obligatoria entre 

los participantes de aquel, creyendo que por las alucinacio

nes que producía era causa del éxtasis, haciendo entrar o 

los creyentes en una inmediata releci6n con los dioses, 

siendo su bebida preferida el balch6. 

Los delitos y penas correspondientes entre los moyas 

eran los siguientes: 

Adulterio: Lapidaci6n al ad&ltero var6n si el ofendido 

no perdonaba (dejar caer una pesada piedra desde lo alto). 
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En cuanto a la mujer nada más su verguenze o infamia, o 

bien lapidaci6n tanto al hombre como a la mujer. O bien 

mue:rte por flechazos en el hombre. O bien arrastramiento 

en la mujer, por parte del esposo y abandono en sitio lejano 

para que la de-vararan las fieras. O bien como remete de 

la venganza privada, matrimonio del marido engañado con 

la mujer del ofensor. O bien muerte a estacadas, o bien 

extracci6n de las tripas por el ombligo a ambos ad6lteros. 

Sospechas de adulterio: A•arradura de las manos a la espalda 

varias horas o un día. O bien desnudamiento. O bien corte 

del ca bello. 

del pueblo. 

Violaci6n: Lapidaci6n con la participaci6n 

Estupro: Lapidaci6n con 'la participaci6n del 

pueblo entero. Corrupci6n de virgen: Muerte. Relaciones 

amorosas con un esclavo o esclavo de otro duei\o: Esclavitud 

a favor de'l dueño. Sodomía: Muerte en un horno ardiente. 

Robo de cosa que no puede ser devuelta (no se admite el 

robo defem61ico o en estado de necesidad): Esclavitud. 

Hurto a manos de un plebeyo (aunque sea pequeño hurto): 

Pago de la cosa robada o esclavitud, en algunas ocasiones 

muerte. Traici6n e la patria: Muerte. Troici6n a loe 

s6bditos de AH-CHAC-COCOH (seg6n la cr6nica de CHAC-XULUB

CllEN ll542?): En la gran cueva de la comadreja destrucci6n 

de los ojos. Homicidio (aún si se trataba de un acto ca

sual): Muerte por insidias de los parientes, tal vez por 

estacamiento o ·pago del muerto (curiosa compensaci6n pecu

niaria, despuh de la prioridad que tenlo el tali6n) 

esclavitud con los parientes del muerto o entrega de un 
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esclavitud con los parientes del muerto o entrega de un 

esclavo. Homicidio no intencional (mejor dicho culposo): 

Ind.emnizaci6n de su importe con los bienes propios d~l 

ofensor, o en caso de no tenerlos, con los de su mujer 

o dem&.s familiares. Deudas: Muerte y sustituci6n en la 

misma obligaci6n por parte de los familiares del deudor, 

siempre y cuando el delito se hubiese cometido sin malicia. 

El señor pagaba la deuda por su vasallo. Deudas en el 

juego de pelota: Esclavitud (el valor del esclavo era por 

la cantidad perdida en el juego). Incendio por negligencia 

o impruedencia: Indcmnizaci6n de su importe con los bienes 

propios del ofensor o en caso de no tenerlos con los de 

su mujer o demás familinrcs. Incendio doloso: Muerte, 

en algunos casos setisfacci6n del daño. 

Resumiendo, los mayas s6lo usaron unas jaulas Je madera 

que servían como cárcel para los prisioneros de gucrr::i, los 

condenados a muerte, los esclavos pr6fugos, los l;i.dro11c; r 

los adólteros. 

En une de esas jaulas tuvieron preso a Jcr6nimo de Agu~ 

lar y acompañantes. 

c).- La priai6n en el pueblo zapoteca. 

Segán datos ofrendados por los cronistas, l::i delincuen

cia en el pueblo zapoteca ero m1ntmfr3y sus primitivas cArce

les se constituían en paupérrimas chozas que no ofrecían 

seriedad alguna, sin vigilancia y a pesar de esto, los ind!-
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genes presos no se evadían, es curio.so que al incursionar en 

la penologia de los pueblos azteca, maya y zepoteco, por 

ejemplo en el adulteriio, en los dos primeros pueblos el 

adultero pod!a ser muerto perdonado por el ofendido, 

en cambio en el zapoteco, se le imponía una multa considera

ble y se le obligaba a mantener n los hijos que de la uni6n 

delictuosa resultaren, estando los zapotecos facultados para 

condenar a muerte e la mujer al igual que los aztecas, en 

cambio entre los mayas podían matarle o simplemente bastaba 

la infamia o su vergucnza siendo importante resaltar que el 

marido ofendido si perdonaba a la mujer, ya no podía vivir 

con ella, porque! el estado le evitaba al marido dicho agra

vio o flaqueza, siendo los principales delitos penas 

correspondientes les siguientes: 

Adulterio: Muerte pare le mujer si el ofendido lo 

solicitaba, en ceso contrario, crueles notables mutilo-

cianea, con prohibici6n al marido de volver a juntarse 

con le mujer. Al c6mplice de le ed6ltera multa severo 

y obligeci6n de trabajar para el sostenimiento de los posi

bles hijos fruto de la uni6n delictuosa. Robo leve: flage

laci6n en p6blico. Robo grave: Muerte y sesi6n de los 

bienes del ladr6n al robado. Embriaguez entre los j6venes: 

Encierro J flagelaci6n ~n ceso de reincidencia. 

N6tese que la flagelaci6n aplicada a los casos de rein

cidencia, o pesar de su crueldad implica infantilismo en la 

pene. 

los niños solemos darles une nalgada cuando incurren 
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de nuevo en una falta, ipor qué aplicar pues, castigo seme

jante aunque mucho más severo a los mayores?, la penolog:!n 

zapotcca, en este sentido es rudimentaria. 

Por otra parte, los zapotccas conocieron le cárcel 

pora dos delitos (encierro que, se supone, lo fue en una 

cárcel primitJva), la embriaguez entre los jóvenes y la 

desobediencia a las autoridades. 

d).- La priai6a ea el pueblo tarasco. 

Sobre las instituciones y leyes de los tarascos primi

tivos, pocas noticias de ellos se tienei?~ más de la rclaci6n 

de Hichoacán, se deduce que durante las fiestas del ehuotan-

concuoro precisamente en el vtgesimo d{a de 6stas el 

sacerdote mayor o retamuti i~tprrogaba a los presos que es-

taban en la~ cárceles, emitiendo de inmediato su sentencia, 

si el delito era menor y el delincuente primario generalmcn-

te lo amonestaban en p6blico, más si era reincidente por 

cuarte ocasi6n, el perecer la pena era la de c6.rcel, para 

el homicidio, el adulterio, el robo y la desobcdencia o 

los mandatos del rey, la pena era de muerte, la que se ejec~ 

taba en pliblico y a palos, luego se quemaban los cad&veres, 

siendo de aclararse que durante esa fiesta, el fondo princi

pal lo constitu{an la narración que el petamuti hacia respe~ 

to de las grandezas de su pueblo, siendo los principales 

delitos y penas correspondientes las siguientes: 

Homicidio: Muerte ejecutada en público. Adulterio: 
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Muerte ejecutada en público. Robo: La misma pena. Desobe-

diencie a los mandatos del rey: La misma pena. 

Sirviendo la cárcel entre los tarascos 6nicamente 

para esperar el día de la sentencia al igual que los mayas, 

muchos de les c.ostumbres indígenas en materia de delitos y 

penas, supervivieron durante la época colonial e pesar de 

los castigos, a6n cuando el derecho penal precortesiano en 

nada influy6 en lo penal y lo vi~ente, El articulo veinti

uno del código civil vigente, manifiesta que la ignorancia 

de las leyes no excusa de su cumplimiento, pero los jueces 

teniendo en cuenta el notorio atraso intelectual de algunos 

individuos, su alejamiento de las vías de comunicaci6n, o su 

miserable condición económica, podrán si está de acuerdo el 

ministerio público, eximirlos de las sanciones en que hubie-

ren incurrido, por la falta del cumplimiento de la ley que 

ignoraban, o de ser posible concederles un plazo pera que le 

cumplan, siempre que no se traten de leyes que afectan el 

interh p6blico. Aludiendo este articulo a grupos étnicos 

aislados, atrasados, marginados de la civilizeci6n la 

culture:. 

El maestro Carrancá y Trujillo, dice que nuestra legis-

laci6n penal moderna este integrada por normas de culture 

europei1. y eón cuando ~l derecho penal primitivo no hubiese 

influido nada en el colonial ni en lo moderno, hay grupos 

indígenas que no han logrado asimilar la norma de culture de 

ultramar, vi~ndoles como algo ajeno y por ende no las respe-

tan. 
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Algunos estudiosos del derecho han propuesto la cons

trucci6n de una legislaci6n especial para estos grupos 

6tnicos, por ejemplo el segundo congreso latinoamericano de 

crimino los is, celebrado en Santiago de Chile en 1951 en sus 

conclusiones propuso, recomendar a los pn!ses americanos que 

en las reformas a sus legislaciones penales y sobre todo 

en aquellos estados en los que la poblaci6n indígena fuera 

abundante crear una legislaci6n penal tutelar que tienda 

sobre todo a la incorporeci6n de éstos e la vida civilizada, 

siendo esta recomendaci6n de efectos negativos, ya que las 

leyes de indias que lo fueron tambi6n de carácter tutelar, 

en realidad inferioriznron social, econ6mica y políticamente 

a los indígenas, otro ejemplo lo tenemos en los reserves 

de indios en los Estados Unidos de Nortcnm6rica que operan 

en forma semejante. 

El profesor Hedrano Osic?!> sostiene que el indígena es 

un ser responsable conforme a los vigentes normas penales, 

que no alcanza conciencia de sus netos aunque se trate de un 

crimen abominoble, menos tratándose de Jos delitos artifici~ 

les, toda vez que su vidn se realiza al mnrgen de lo civili-

zoci6n de blancos y mestizos, dando In solución de declarar 

al indígena inimputable por el delito cometido agregando 

que la pena infecunda debe ser sustituidR por medidas psico

pedag6gices, psiquiatrlcas y otras que hagan del indígena 

un ser inocuo. 

El maestro Luis Jiménez de Azua, dice que para cons

truir un derecho penal propio de los indígenas, habríamos 
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de colisionarnos con une axioma democrática, la igualdad de 

todos ante la ley, que hay indios que como fierros muchos 

bastantes conviven en las ciudades con hombres blancos 

mestizos occidentalmente cultos, pare ellos no habría incon-

veniente en aplicar la norma, leyes positivas con igualdad 

democrática. 

El maestro Carrancá y Trujillo, resuelve el problema 

mediante la prlictica de una mayor amplitud en el arbitrio 

judicial, a condici6n de que quienes lo ejerzan cuenten con 

suficiente preparación tócnice y juste competenciZ~ agregan-

do que si el indígena es incapaz de captar la norma de cult~ 

ra, fundamento de la antijuricidad de la conducta, carecerá 

de dolo, por esto solamente es válido para el indígena 

que se encuentre alejado de la civilizaci6~? ya que normal

mente 6stos desacatan las normas vigentes, inclinándose 

por el cumplimiento de las normas primitivas, que aún cuando 

no conocieron las de sus antepasados, su mentalidad no 

se adapta a nuestro medio jurídico, es por eso que la cdrcel 

es para ellos uns terrible venganza. Por lo que podemos 

concluir que la c6rcel entre los pueblos citados no se 

utiliz6 con fines de readapteci6n aocial, m4s por rudimento-

ria que esta haya sido vino a significar una pequeña evolu-

ci6n humanística en la,penolosía aplicada en eaos primitivos 

pueblos ubicado• en el horizonte de nuestra mexicanidad. 
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C A P 1 T U L O D O S 

DE LAS CARCELES DE MEIICO, 

o).- Cárcel de la Ciudad, 

b).- Real cárcel de Corte. 

c).- Cárcel de la Acordada. 

a).- C&rcel de la Ciudad. 
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Seg6n disposiciones de las leyes de Indias, cada ciudad 

o villa debfn tener su propia cárcel. 

En la ciudad de M~xico, existi6 la cárcel de la ciudad, 

ln cual estuvo ubicarla en los bajos del cabildo y anexa a la 

cárcel general, esta se des ti naba a sujetos que cxtinguinn 

penas gobernativas, por faltas o infracciones, el promedio 

de existencia diaria en ella, ero de ciento sesenta presos, 

entre hombres y mujeres, la ley de orgenizaci6n de estable

cimientos penales de 1908, lo refundi6 en la cárcel general. 

b),- Real c6rcel de Corte: 

Por disposiciones de les leyes de Indias, fue creada 

la Real CArcel de Corte, de la que poco se sabe, en relaci6n 

e su funcionamiento, se encontraba ubicada en donde se en

cuentra actualmente el Palacio Nacional o sede del Gobierno 
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Federal, en pleno Z6calo o centro de la ciudad y a manera de 

efem~rides, habremos de decir que en esta se depositaron los 

cedhereo de los asesinos de Don Joaquín Dongo y de sus 

seis mozos y cuatro sirvientes, toda vez que el cadalso se 

construyo entre· les puertas del Palacio Virreynal y las de 

la Real Cárcel de Corte, los asesinos lo fueron Quintero, 

Aldeme, Bustemante y Blanco y fueron llevados e le menciona

da ergástula para separarles le mano derecha seg6n lo orden6 

la sentencie, despu6s de haber sido agarrotados por su 

verdugo, y les manos colgadas en le puerta de la case de 

Dango, en les calles de Cordobnn6s, como si la mutilaci6n 

de las menos asesinas expiaran el delito cometido. 

e),- C6rcel de la Acordada. 

La celebre prisi6n de le Acordada, se construy6 en 

lo que actualmente es la avenida Juárez, entre las calles 

de Bslderas y Kumbolt, 
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CAPITULO T R E S 

ALGUNOS PROCESOS RELEVAllTllS DURANTE LA EPOCA COLONIAL. 

a),- La conjura de Hartín Cortés. 

b).- Proceso de Chichimecatecutli, cacique de Texcoco y nie

to del Rey poeta Netzahualcoyotl. 

c).- Auto de Han!. 

d),- Proceso al pirata inglés John Hawkins 

Collins. 

e),- Tumulto del ocho de junio de 1692, 

Wi! liams 

f),- Proceso por la muerte de don Lucas de Gálvez y Montes 

de Oca, capitán general e intendente de le provincia de 

Yucatán. 

g).- Procesos a don Luis de Carvajal el mozo y don Luis de 

Carvajal el viejo. 

h).- Proceso por la muerte de don Joaquín Dongo. 

i).- Don Manuel de Lardizábal y Uribe. 

j).- Notas breves sobre el discurso de los penas. 

La ordalía ya había comenzado y se escribía con la san

gre de nuestra raza Y. con la espada, en lugar de tinta 

y pluma, Huichilobos, derrotado y con enajenante verguenza 

que manchaba su rostro de ignominia, Texcatepuca, humillado 

y seguramente arrojado a las profundidades del infierno; sí 

de aquel infierno escrito por el florentino Dante Aligieri, 
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en su poema sacro, comedia o divina comedia como quedase 

poro la posteridad y el dios de las cementeras, mitad hombre 

y mitad lagarto, mirando acaso con desconcierto la campiña 

del valle de TenochtitlAn, destrozada si, destruida al 

paso flameante de la alpargata hispana, pues donde 6sta 

pisaba desolaci6n quedaba y felices aquellos tlaxcaltecas 

que con justicia o no, cooperasen con el intruso de ultramar 

pera consumar la conquista y destruido que fue el Cul! donde 

estuvieron ubicados los dioses mencionados para que frente 

a su destruida estructura se erigiese la Iglesia de Santiago 

Tlatelolco, cuna del nuevo Dios que le fue dado a los natu

rales de esta nuestra Am6rice a fuerz~ de sangre y fuego 

para ponerselo a un lado y por encima de aquellos miserables 

que yo empezaban a sentir las consecuencias de la conquista. 

Si, nuestra penolog!a como se ha dicho fue bárbara 

primitivo, la española no fue menos, pues bastase saber 

que el blasfemo, el hereje, el rebelde, al jud!o y al fran

cés la avanzada culturizante españolo los penaba cultamente 

con muerte a garrote acto seguido el cadáver era echado 

sobre el lomo de una mula de albarda y un indio en ancas 

como pregonero, voceando cualquiera de los delitos antes 

mencionados paro luego decapitarlo y posteriormente colgarlo 

de los pies en la horca o quemarlos en vida en el quemadero 

de Santo Domingo o el de San llip61ito, o exhumar los restos 

de alg6n devoto seguidor de Moisés para hacerlo cenizas 

en aquellas culturizantes hogueras, cuyo color aun abraza 

nuestras conciencias, otras formas de muerte no menos fero-
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ces que las nuestras, dictadas por los intelectos europeos, 

representados en 1536 por Fray Juan de Zumárraga, primer 

titular del santo oficio, quien a nombre del nuevo dios; 

ordenase el sacrificio de Crist6bal esposo de Catalina, 

etc., vaya oficio y dignidad de tal obispo, pues entre 

las formas de muerte habidas en la colonia y las que hubie

ron en la 'poca precortesiana, no puede establecerse dife

rencia alguna, ye que la suma poena no es. una manifesta

ci6n de la miseria cultural que se haya en el fondo de un 

pueblo, y los pueblos que la practican por avanzados que 

sean econ6mica tecnol6gicamente, con esto institución 

vigente no demuestran más que lo que realmente son. 

Pues bien, la colonia no fue precisamente en materia de 

penolog!a, un dechado de dulcificaci6n en la ejecución de 

las penas, bárbaras, feroces, infamantes, denigratorias 

1 el ayuno espiritual de quien esperaba su sentencia lo 

hacia flaquear y estremecerse unte los tormentos que como 

medio de prueba procedimentales, la buena legislaci6n hi5pa

na recetaba, he ahí la conducta procesal observado c-n el 

tribunal de la inquisición fundada en el año de 1536 y aboli 

do en el año de 1813, por las cortes de Cadiz, ejecutándose 

hasta el mes de junio del mismo año, mas el generoso Fernan

do S6ptimo volvi6 a ponerla en vigor en el año de 1814, 

estando vigente hasta el año de 1820, seguro que Don Fernan

do Sáptimo pens6, a esos naturales americanos. será necesa

rio hacer que la cultura occidental y el cristianismo con su 

elevada doctrina as6tice se introduzca en su conciencia, con 
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penetraciones de espada y verdugo en sus carnes, de garrote, 

horca o quema, aquí se manifiesta con esplendor la vincula

ci6n estrecha de iglesia y estado. 

Pero como si esta nefasta instituci6n fuese poco, crea

se la audiencia que en sus procedimientos fue tan inhumana 

como la anterior, más esta instituci6n tuvo facultades 

legislativas, en ejercicio de ello, en acuerdo con el 

virrey le dan nacimiento a un nuevo y terrible tribunal, 

,~·ue vi6 sus primeras luces en demoniaco y aberrante aborto 

en el año de 1710, dicho tribunal se integraba, por un 

juez capitán o juez del camino, comisarios y escribanos, 

este tribunal no tuvo sede fija, lo fue ambulante y con 

amplias facultades, especialmenmte perseguían a salteadores 

de caminos en gavilla y con brutalidad sofocaban alborotos 

populares, llegaban a los lugares donde esto acaecía, ha

ciendo sonar con estr6pito un clarín, seguramente para 

impactar psicol6gicamente a nuestro pueblo indiano de 

inmediato reali¿aban pesquisas deteniendo a los responsables 

y mediante juicio sumar!simo dictaban sentencia y de inmedi!!. 

toJ la ejecutaban la pena, la horca exhibiendo, primero 

rígido despu~s fUcido el cuerpo del infeliz ejecutado, 

para que infundiera temor en sus c6mplices que acaso hubie

ran escapado y en aquellos que hubiesen inclinaciones delic

tuosas: como se ve su funci6n era persecutoria, represiva 

y preventiva, curiosa forma de prevenir los flicitos penales 

se dice que en poco m&s de cien años realizaron sesenta y 

dos mil quinientas ejecuciones, mAs venturosamente tan 
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tenebrosa instituci6n dej6 de tener vigencia merced a la 

constitución española de 1812. 

El aspecto anfibol6gico de la recolecta iglesia y el 

moderado estado español se manifiestan mediante una cruel 

piedad la primera, y un deshonesto paternalismo del segundo 

ya que sus finalidades en realidad lo eran el diezmo, las 

primicias y desgarradores exigencias patrimoniales de la uno 

y el desmesurado afán de oro, plata y demás en lo otro, 

Más en acopio de ahorro de tinta y espacio en el prese~ 

te trabajo, hemos de continuar con este estudio haciendo un 

on61isis etiológico de la patología de la que padecieron 

algunos procesos ventilados en la colonia, durante su largo 

y forzado estadio en nuestro México, que a manera de cfem~

rides, lo ern desde el cabo de Honduras, las Hibueros, 

Yucatán, Cozumel, Pánuco y el cabo de la Florida. 

a).- La conjura de Martin Cort6s. 

Los primeros minutos posteriores a la consumaci6n de la 

conquista, se desplazaban lentamente como péndulo de 

un viejo reloj de pared, en su incansable ir y venir semeja

ban un enorme mozo que repetitivamente cata una otra 

vez sobre los ya lacerados cuerpos de nuestros abor!genes. 

Pero el hispano no s61o se preocupaba por el control absolu

to de los naturales, pues también sus entrañas se convulsio

naban por poderosas luchas intestinas derivadas de un ansia 

de poder ilimitadas, uno de los estertores vino a menifcs-
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terse en la persona de Hart!n Cortés, hijo del conquistador 

y Doña Juana Zuñiga, debiendo aclarar que no fue &ste su 

6nico hijo de don llernAn Cortés, hido de placeres escuAli

dos como caballero esforzado que fue, dejo caer su humoni-

dad en mullidos tAlamos con diferentes mujeres por conse-

cuencia una prole bastarda, herencia de la que padecen 

algunos mexicanos, co•o consecuencia de esa transportaci6n 

genética, pero reto•ando a Martln Cort~s, se conoce con el 

nombre de conspiraci6n del Marqués del Valle el complot tra

mado y fracasado por el que se quis6 nombrar rey de HAxico 

a Don Mart!n Cort~s, quien fue segundo Marqués del Valle 

señor de Oaxaca, Hexica, Cuilapan, c'oyoec6n, Cuerna vaca, 

Toluca, Tuxtla, a•~n de otros pueblos y villas. El segundo 

marqués acompañando a su padre, el conquistador en su segun

do viaje a· España, particip6 en lo compoño de Flandes y la 

batalla de Pavia y contrajo nupcias con Doña Ana Ramirez de 

Arellano, para despuEs regresar a HExico en el año de 1563, 

siendo acompañado de sus medios hermanos don Luis Cort~s • 

hijo de doña Ana de llermosillo y don Martín hijo de doña 

Harina, que en nuestro pa{s fue conocida como la Malinche, 

cacica que fue de Tabasco, al llegar a la capital virreynal 

se aloj6 en su palacio ubicado en las calles de empcdradillo 

en donde vivia o todo lujo co•o si fuese un monarca, tal 

situaci6n provoco distanciamiento entre bste y el virrey 

don Luis de Velasco, que sumado al malestar traído por don 

Martín de la Península Ibérica derivado del hecho de 

habársele negado un número ilimitado de vasallos pretendido 
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por su padre Hernán Cortés, sanj6 aún más el distanciamiento 

con el •irrey, quien molesto estaba porque don Martín usaba 

un .sello para sus negocios particulares siendo Aste eh 

tamaño igual al del rey con una leyenda entrecomillada 

"LUX", que daba· e entender que era algo más que marqu6s, 

por aquellas obscuras fechas que habían de consistirse 

en un largo invierno de trescientos años, de 1521 a 1821, 

fecha en que Agustín de Iturbide consum6 la independencia 

nacional, lleg6 a la capital virreinal el visitador Valde

rra11a 1 don Hartin Cort~s sol!ci to acudi6 a recibirlo a 

Ixtapalapa hosped&ndolo desde luego en su ostentosa finca, 

habUndole de lo peor de don Luis de Velasco, y éste a 

su vez inform6 al visitador de la actitud casi rebelde 

del hijo del conquistador, por esas fechas muere el virrey 

y los a•igos de don Martín, entre otros don Alfonso y Gil 

Gonz.&lez de Avila, pensaron que era propicio el momento 

y traaaron una conspiraci6n que habría de estallar un día 

viernes, la conspiración se fundaba en que los descendientes 

de los conquistadore~ cre!an tener mayores derechos que 

los concedidos, los encomenderos sentían la amenaza de 

que sus bienes pasarían a la corona en virtud de nuevas 

leyes y no a sus herederos, formáronse dos grupos y el 

d{a íijado aparecieron grupGsculos de conspiradores en 

distintos puntos de la ca pi tal, paro entonces gobernaba 

la audiencia, más la indecisi6n de los conspiradores fue 

aplazando la acci6n, haci~ndose notar que el plan consist!a 

en matar a los oidores, a los hijos del virrey y a todo 
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aquel que se opusiera, para luego organizar expediciones 

e la costa puntos interiores importantes del país y con-

trolados que fueran ~stos elevar a la categoría de monar

ca a don Martín quien habría de hacer nuevo reparto de 

tierras. Más como de la. conspiraci6n la audiencia tuviese 

primero vagas noticies y luego denuncia formal procedi6 

el 16 de julio de 1566 a detener al marquh de Valle, don 

Martin don Luis Cortés, asi mismo e don Alfonso y don 

Gil Aviln, siendo estos áltimos ejecutados. Don Martín 

Cortés recibió permiso pare partir e España, don Luis Cortés 

fue condenado a muerte y posteriormente el rey revoc6 la 

sentencie, don Martín fue objeto de tormentos y luego el 

destierro perpetuo. 

Tal conspiraci6n es considerado por algunos historiado

res como el primer intento de independencia, s{ independen

cia pero en relaci6n a que el nuevo rey no estaría supedita

do a la corona española, un nuevo reino pero fincado su 

estructura politice en la encomienda repartimientos, 

pero con el sometimiento brutal de nuestro pueblo. 

Cristobal de Oñate y demás participantes fueron ejecu

tados, siendo la conspiraci6n del marqu~s del valle motiva

dora de un juicio poUtico en el que las bajas pasiones 

se conjugaron, y su valor en la historia de los procesos 

de H~xico, es el de los tormentos, abuso de pena capital 

y una evidente parcialidad de los jueces, 
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b),- Proceso de Chichiaecetecuitli, cacique de Texcoco J ni~ 

to del rey poeta ftetzehuelcoyotl. 

Se dice que el 61timo de los procesos en el que inter

vino fray Juan de Zumárraga como inquisidor lo fue en el 

celebrado en contra de Chichimecatecutli, cacique de TexcocJ 

y nieto del rey poeta Netzehualcoyotl, quien fuere acusado 

ante el tribunal de la inquisici6n por Francisco, indio 

de Chiconcuitla, entre los distinguidos miembros, benefacto-

res todos de los indios, se encontraba fray Alonso de Mali

na, probablemente fray Bernardino de Sahag6n y el que en 

un futuro pr6ximo seria el descubridor y conquistador de 
2 

ls Filipinas don Higuel L6pez de Legas pi, Chichimecatecu-

tli entre los gentiles don Corlas entre los cristianas, 

fue acusado de celebrar distintos ritos y de rendirle culto 

a tlaloc, dios del agua, ritos que se celebraban en unas 

tierras conocidas como telocatepec, don Carlos orengabo 

a sus s6bdi tos en contra de le dominaci6n española y les 

decia quienes son estos que nos hacen perturbar y viven 

sobre nosotros, los tenemos a cuestas y nos sojuzgan, quien 

viene aquí a mandarnos prendernos, que no es nuestro 

pariente ni nuestra sangre y tambi6n se nos iguala. 

Como el caso se presentaba grave de acuerdo al criterio 

de Zumdrraga, se consult6 al virrey don Antonio de Hendoza 

y a le audiencia y don Carlos fue condenado a ser relajado 

al brazo seglar y posteriormente quemado en la plaza p6blica 

el 30 de noviembre de 1539, 

El consejo de la suprema no estuvo de acuerdo con esta 
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ejecuci6n y el inquisidor general dirigio escrito de protes

ta a su ilustrísima Fray Juan de Zumárraga, indicándole que 

no era esa la forma de tratar a los indios recien convertí._ 

dos y mucho menos haberle hecho proceso a un cacique por 

idol&trico, habi6ndole sentenciado a muerte y queihándolo. 

En cédula fechada el 22 de noviembre de 1540, le fue orde-

nado a Zumdrraga devolviera los bienes confiscados a don 

Carlos a sus herederos, toda vez que la vi.da ya no se le 

podía devolver, que no es justo tratar e los indios con 

tanto vigor para ejemplo de los demás, que mejor castigo lo 

era aplicarlo en los españoles que vendían Ídolos a los 

gentiles, que a 6stos que les compraban y se le solicita la 

remisión del proces~. 

Como se ve, y a pesar de ello, a Fray Juan de Zum6rraga 

se le ha considerado el protector de los indios, para ellos 

edifico el colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, mAs de 

su actitud puede deducirse el concepto que tuvo de lo justi

cia y seguramente que su alto rop6n de freile qucd6 manchado 

de la sangre de los indios, a los que píamente mnnd6 sacri-

ficar para transportarlos en esta forma a la gloria importa-

da de ultramar. 

Jim6nez rueda, comenta que en esta 6poca, el no creer 

en lo que el estado tenia como articulo de fe, era conside

rado como delito de traici6n y se penaba con la muerte, pero 

el cacique de Texcoco más bien fue sacrificado por cuestio

nes de orden político, el considerársele enemigo del grupo 

dominante y no por las creencias de la gentilidad, lo que 
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hacia más despreciable la actitud de Zumárroga, que lejos 

de cubrir imaginariamente con el sagrado manto a aquellos 

inf~lices, con fiereza demoniaca acabo con sus vidas, menuda 

forma de enseñar a amar al nuevo dios. 

Si bien es cierto que las leyes españolas obra de juri~ 

tas y te61ogos, estaban encaminadas a tratar con bondad a 

los indios, tambi6n lo es que en AmArica, por ejemplo, las 

leyes de indias que le fueron tutelares no s.e aplicaban con 

estricto apego el texto de las mismas, sino que m's bien los 

cuerpos legales se apegaban a los imperativos politicos 1 

econ6•icos y sociales de lo conquista y de la colonización. 

e),- A•to de Maai, 

La entelequia de la conquista como lo vimos en el pro

ceso de Chichimecatecutli, fue desdeñado por Zum6rraga, pora 

entregarse con todo y sus votos a los imperativos de la 

conquista, más si calamos con alguna profundidad en la rea

lidad social de la ~poca, tendríamos que llegar fatalmente 

a disipar lo densa cortina de niebla que separo la verdad de 

la mentira y converger pese a nuestros orígenes, que ZumArr~ 

ga en su momento hizo a un lado la bondad cristiana paro or

todoxamente entregarse seguramente a los placeres que el 

a u reo metal prodigaba o los hombres mezquinos de coraz6n • 

porque si bien pensado hubiese sido el proceso de don Carlos 

podía haber inducido a creer que lo fue por cuestiones de 

carácter político, es decir por el carácter que representaba 
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al inducir a su pueblo a un probable levantamiento, como lo 

comprueban las arengas que éste formulaba y que quedaron 

detalladas en el inciso anterior de este trabajo, más la 

historio en su fatal devenir nos inform6 que tal hecho 

acaecido en el pasado no fue precisamente la realidad de lo 

que en el pensamiento de aquellos conquistadores bullía, 

sino lo que esos hombres pretendían eran coartar hasta el 

pensamiento mismo, y para ello contaron con el derecho penal 

de la 6poca, que como instrumento de conquista utilizado 

sancionaba con duras penas al indio bautizado que incurriera 

en prácticos de antiguos ritos y c6nticos de areitos como 

lo veremos en las próximas lineas siendo estas condenaciones 

derivadas de su c6dula correspondiente. 

No fueron las inquietudes políticas de incipiente inde

pendencia de aquellos indios los que motivaron dures penas, 

tambi.Sn lo fue la fe arraigada en el coraz6n de nuestros 

antepasados. devota fe que se inclinaba hacia sus milenarios 

dioses eso no lo podía tolerar la iglesia con el dios 

traído a nuestras tierras, custodiado entre lombardos, 

arca buses metralla pues hablo que creer en 61 y no en 

los dioses paganos, el no creer en el nuevo dios ero 

suficiente motivo para que la iglesia, si la nueva iglesia 

contruida en nuestro . México, que tuvo como basamento o 

miles de gentiles que desdeñaron al nuevo dios, curioso 

composición arquitectónica en lo concerniente a los elemen

tos estructurales escenciales en toda obra. en lugar de 

roca en sus basamentos fueron cuerpos de infieles los que 
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aportaron aquel las primitivas construcciones y como pruebe 

de ello presentemos el Auto de Han!• en el que fray Diego 

de I,.anda, provincial de los franciscanos en Yucatán, quien 

solicitara el cuatro de julio de 1562, al doctor Diego 

Quezada, quien fuera justicia mayor de Yucatán, Cozumel 

Tabasco para que acudiera el brazo seglar y condujera 

a algunos indios a la ciudad de H6xico acusados de idolg_ 

tría, indios que habfan de ser aprendidos o apresados en 

Man{, Momun y Sotuta, acusados de practicar sacrificios en 

los templos atrios de los mismos, para posteriormente 

arrojar esos cuerpos en los cenotes sagrados, debiendo 

hacerse notar que los indios pera cvit.ar tormentos muchas 

veces falsearon testimonios y por consecuencia sacrificios 

sin fundamentos de los denunciados, pues bien, con este 

motivo y en la fecha arriba ~ri<iicada cuai:ro mil 1ui~i!'nt~!; 

cuarenta nueve indios fueron atormentados, muchos de 

ellos quedaron mancos, otros lisiados o azotados, masacre 

que estuvo a punto de provocar un levantamiento general 

por lo que el rey y el consejo de indias destituyeron a 

Landa y le abrieron juicio de residencia, este juicio se 

remonta hasta las p&ginas bfblicas, toda vez que Samuel 

se dirigi6 al pueblo judío les manifestó que se ponía 

disposict6n del mismo para que presentaran las quejas 

que procedieran en contra de actos arbitrarios en los que 

pudiese haber incurrido. 

Zen6n en el año cutrocicntos setenta y cinco, dispuso 

que los jueces y magistrados permanecieran durante cincuenta 
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días en el lugar de su residencia, con el objeto de que 

el pueblo formulara sus quejas, presentare testigos, etc., 

sancionando aquellos procederes en los que se manifestara 

el cohecho, los encaminados e intimidar a los denunciantes 

y mediante ese juicio de residencia se sancionan\ a los 

funcionarios que se hubieran desempeñado infielmente. 

Respecto del derecho español el citado procedimiento 

era contemplado en la ley, pero como el bar6n Alejandro 

Humbolt comenta que sobre todo los virreyes y gobernadores 

eran funcionarios que contaban con poderosos amigos en 

Madrid y en la capital virrcynal, de asesores valientes, 

y como estos nombraban o los funcionarios judiciales es 

de suponer que estos como mandatarios de aquel transformába~ 

se en aquello pareja diAbolica, delictuose y compleja del 

incubo y subcubo y por ende en tales funcionarios jamAs se 

practic6 el juicio de residencia, este solamente era practi

cado en funcionarios menores como actualmente la moderna ley 

de responsabilidades de los servidores p6blicos, se oplicn 

en los carteros. 

Por las razones tr~rt~ss Landa se vi6 obligado 

a dejar su cargo de provincial pare en 1563 partir a España 

posteriormente retornar a Yucatán pero con la categoría 

de obispo. 

Por lo comentado en lineas anteriores hemos de concluir 

que Landa y Zumárraga, llamados defensores de los indios 

y a quienes no se les ha escatimado elogios de humanitarios, 

contribuyeron con los imperativos de la empresa coloniza-
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dora. 

La ordenanza 

la real audiencia 

poro el gobierno de indios expedida por 

de México el 30 de junio de 154~, con 

el objeto de prevenir la idolatría entre los indios, contie

ne entre los mandamientos los siguientes: 

El mandamiento primero de la referida ordenanza prescri 

bfa que los indios naturales de esta Nueva España, creyeren 

en un solo dios verdadero y lo adoraran, dejando y olvidando 

sus {dolos: con aprecibimiento de que el que hiciere cosa 

contraria 1 si por primera vez, le fueran dados cien azotes 

p6blicamente y cortados los cabellos y si por segunda vez, 

"y si ni fuere cristiano", se le apresara y luego azotara, 

aparte de ser exhortado e informado de lo que le conviene 

saber para conocer a dios nuestro señor y su santa fe cat6-

lica. 

El mandamiento segundo, establecía que el indio que 

dejare de ser cristiano o diera mal ejemplo, fuera azotado, 

trasquilado y llevado preso. 

El mandamiento cuarto, castigaba con prisi6n, azotes 

trasquiladura en p6blico al indio o india que despu6s 

de ser bautizados idolatraban o llamaban a los demonios, 

ofrdciándoles copa! o papel o bien otras cosos. 

El mandamiento doceavo, ordenaba que el indio o india 

que hiciera alguna hechicería, echando suertes o mieses, 

o de cualquiera otra manera se les apresara y azotara p&bli

camente, atara un palo en el tianguis donde habría de perma-

necer dos o tres horas con una coraza en la cabeza. 
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El mandamiento treinta y dos, prohibía que los natura-

les de la Nueva España hicieran areitos de noche, (el areito 

es un canto popular de los antiguos indios de las Antillas 

y de la Am6rica Central, es tambi6n la danza que se baile 

con ese canto);. y que los que lo hicieran durante el dfa 

no fueran a misa y ordenaba que dicha misa se oyera por 

todos y que no se llevaran insignias a la •isa, ni divisas 

que representaran sus cosas pasadas, al que desobedeciera 

tal prohihici6n se le infringía un castigo de cien azotes. 

El mandamiento treinta cuatro penaba con prisi6n 

cien azotes los naturales que pusieran a su!! hijos 

nombres, divisas señales en los vestidos en donde se 

representaban a los demonios. 

En la ordenanza transcrita de sus numerales, se puede 

deducir el af~n del conquistador poro que el indio adoptara 

la nueva fe y por ende el nuevo dios, que se olvidara de 

sus antiguos dioses y prácticas religiosas, en sumo, que 

se integrara espiritualmente al conquistador. 

Las leyes tutelares pronunciadas por los reyes de 

España y los mandamientos, incluso derivados de concilios 

que como el tercero, celebrado en 1585 y precidido que 

fue por el doctor don Pedro Hoya de Contrerae instruían 

a virreyes, obispos, gobernadores, etc., para que 6stos 

tratasen a los indios con humanitaris•o, que as{ lo ordenaba 

dios y la santa fe, que tratasen a los indios como seres 

libres y no como esclavo~. Hás una cosa fueron las buenas 

disposiciones elaboradas en la península ib~rica y otra 
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le equivocada aplicaci6n de la que fueron objeto. 

Más nuestra tierra pueblos que en ella habitaron 

campo f6rtil, hubiera sido para estudios criminol6gicos, 

pues de imaginarse c6mo la criminalidad extendía sus podero

sos tentáculos en aquella realidad en la que se conjugaban 

españoles, conquistadores, poliforme masa integrada por 

aventureros, asesinos, pr6fugos de la justicia peninsular, 

sacerdotes, frailes, maestros criollos junto a 6stos 

como fantasmas que arrastrando sus cadenas paupérrimamente 

se desplazaban entre aquellos siendo estos los indios y 

las castas que fusionando su sangre entre indios y negros, 

rau1utos y mestizos dieron nacimiento a un enorme mosaico 

de individuos que forjados en aquella dura realidad lo 

·fueron como morisco, lobo, jíbaro, desbarrasado, jambuco, 

salto atrás, sambaigo, tente en el aire, ah! te estás, 

no te entiendo, etc., qué dificil seria así imaginar el 

problema de la criminalidad. 

d) Proceso al pirata ingl~s Jobo Ravkins 1 Williaa Collins. 

Lo historia, compendio de verdades que con su augusto 

cargamento, y a una distancio considerable de aquella en que 

acaecieron los hechos .permite a los hombres, sin presiones 

de ninguna !ndolc juzgar lo acontecido en épocas remotos 

lo que manifestaramos en el inciso que antecede viene a 

confirmar, que la unidad política colonial se parapetaba en 

la unidad religiosa, acerto que se comprueba con la incur-
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si6n pirata llevada a cabo por Hawkins y Collins 1 el segundo 

marinero de la nave insignia del primero, quienes un dos 

de octubre del año de 1567, levaron anclas en el pue.r. to 

de Plymouth con varios miembros de su familia otros a 

bordo de seis naves entre las que se encontraba el famoso 

pirata Drake, piratas que hasta antes de esta expedición, 

contrabandeaban con negros entre Africa y Am6rica 1 pero en 

el presente la idea ya no era el comercio, s~no la piratería 

y surcando el oc,ano 1 legaron a la isla de san Juan de Ul~a 

en el mes de septiembre de 1568, coincidiendo el arribo 

corsario con la llegada del nuevo virrey don Martín Enriquez 

de Almenzo, la soldadesca española tom6 por sorpresa o la 

flota de Hevkins y en aquella escaramuza marítima Hawkins 

logr6 escapar con algunos piratas en les neves Judith y Hi

ni6n, mientras sus demás compañeros prisioneros, fueron 

conduci~s a. 1-a ce pi tal virreinal en donde algunos quedaron 

al servicio de señores de calidad, otros los menos en hospi

tales pera que les fueran rcstroñodos sus heridas, los 

dem4s en el obraje de Texcoco, minas y conventos. o estos 

61timos fueron enviados los de menor edad, no sin antes 

provocar protestas de los frailes por obligarlos a recibir 

personas peligrosos espirirutalmente pera los indios, m6s en 

el año de 1571, lleg6 Don Pedro Moya de Contrerns y orden6 

el encierro de loe ingleses en las mazmorras del Santo 

Oficio, para que les fuese instruido proceso cn el que el 

mismo Moya particip6, dicho proceso se conserva mas o menos 

en buen estado en el archivo gene rol de la Noci6n y consta 
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de instrucc i6n, acusaci6n, prueba, publicación 1 conclusio

nes, sentencia y ejecución de la misma. 

En el proceso de referencia, a Hawkins se le conoci6 

con el nombre de Juan Aquines, nombre ingl~s castellanizado 

seguramente por el odio tradicional que el español siente 

por el ingl~s y lo que realmente buscaba el inquisidor en 

aquellos hombres era le semilla del anglicanismo, como es 

que se rezaba en el idioma ingl~s. como negaban aquellos 

el dogma de lo pur!sima concepci6n, como comulgaban sin 

creer en la presencia de Cristo, como destruyeron las imáge

nes de los santos, tales preguntas le fueron articuladas 

a Juan Aquines, claro, luego que ~ste· en uni6n de ciento 

cuatro infelices, despu~s de combatir con los chichimecos, 

luchas en que fuesen detenidos en Tampico por Don de Luis 

Carbajal ei viejo, de quien en otro inciso hablaremos y 

luego remitidos a las mazmorras capitalinas. 

Esta actitud proteccionista del catolicismo causo mucho 

daño a H6xico, seg6n comentario llevado o cabo entre Don 

Benito Juárez y Don Justo Sierra, cuando ~stc era joven, 

pues decía el señor presidente Juárez que habría sido mejor 

que el protestantismo hubiese enraizado en nuestra tierra, 

pues el indio tendría la necesidad de aprender a leer paro 

conocerlo en lugar de gastar su dinero en cirios para los 

santos, es decir que hubiese sido mejor, que el nectario 

de esa floraci6n religiosa, nueva en nuestras tierras, 

llenase el olfato de nuestros indígenas con el perfume de 

le sabiduría consagrado en el aprendizaje. 
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De la incursi6n de Jhon Hnwk!ns, qued6 como herencia 

para la posteridad la apertura de nuevas rutas mar{timos que 

fueron utilizadas en el ulterior comercio. De Williams 

Collins, quien fuera marinero de la nave insignia de Ha~kins 

fue conocido en el proceso respectivo como Guillermo Colens, 

6ste hizo una defensa fervorosa del anglicanismo, ya que fue 

estudiante de Oxford y en la defensa de su religi6n citaba 

a menudo a lla-wkins, lo cual denotaba la influencia que 

.§ste tuvo sobre aquel en materia espiritual: dijo que en 

Inglaterra no había frayles sino predicadores, que 6stos 

trabajaban .en distintos oficios, como el de sastre, zapate

ro, que eran casados, que no era correcto adorar ídolos 

en la tierra, porque no los hab1a en el cielo ni bajo el 

agua, que no ero correcto pedir a Dios por las ánimas de los 

difuntos, ya que si al cielo iban resultaban in6tiles las 

rogativas, y si al infierno fuesen no se conocía forma nlgu

na de salir de ~l. Más si en el purgatorio se encontraba 

Dios sabría cuando sacarlas de ahí 1 que los santos no eran 

más que ídolos de palo y lo demás declarado por el deponente 

Collins, quien por su 16gica expuesta resultaba contraria 

a la feroz ortodoxia de la iglesia cat6lica. 

HAs todo esto, Felipe II enterado estuvo del peligro 

del anglicanismo de la Nueva España, ya que esto como 

anteriormente lo dijimos amenazaba la unidad politice 

acorazada con la unidad religiosa, más el tiempo, ese conse

jero sabio, se ha encargado de demostrar como se han destru

ido todas las unidades politices y solo han perdurado las 
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unidades espirituales. 

La sentencia que fatalmente recay6 en los ingleses no 

fue la de muerte, los j6venes a los conventos, como ya 

lo comentamos y los adultos recibieron cien y trescientos 

cristianos azotes de cuatro a diez devotos años de 

mazmorras, solo hubo un caso el de Goerge Ribley, a quien 

dieron garrote, luego rebajaron el brazo seglar, para 

despu~s consagrarlo en la beatificante hoguera. 

Más lo cierto es que la incursi6n de Hawkins, trajo 

a la Nueva españa la cimiente de una religi6n, peligro 

que lo fue para el Santo Oficio, tanto como la judería, la 

lectura de Erasmo Paracelso, as! como esta incursi6n 

contribuyó al mantenimiento de una penologfa feroz. Más 

cierto es que el problema que empez6 como un asunto religio

so termino siendo político, pues España creyó que frente 

al anglicanismo estaba en juego su unidad política. 

De lo anterior se deduce que el derecho penal colonial, 

abri6 las entrañes de los hombres no creyentes, pensando 

que el ejemplo a través de la intimidación, provocada 

unidad religiosa más la hipot~tica justicia de ayer se tren.!!. 

form6 en la injusticia de hoy en espera del juicio de mo-

ñona. 

e).- Tuaulto del 8 de junio de 1692. 

Les condiciones económicas, políticas sociales de 

nuestro pueblo, derivadas de las clases sociales y castas 
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habidas en nuestra naci6n, yo entrada la colonia en nuestro 

territorio, convcrgio desde luego en la explotaci6n inicua 

de mestizos y castas, las segundas con manifiesta exprcsi6n. 

corporea de los prolongados ayunos a los que fueron someti

dos, espejo en que pod!a reflejarse el enorme ej~rcito de 

obreros de un tal Fidel Velázquez, 

bir estas l{neas titulariza una 

que al momento de cscri

orgonizaci6n obrera que 

responde a las siglas C.T.H., hombres todos ellos con cintu

ra de obispa, forjada &stn de tanto apretar el cintur6n 

y sus familias tambi&n paup~rrimas, en donde un cuadro 

etio16gico de anemia casi perniciosa se refleja en sus 

mejillas, hambre, hambruna generalizada que como en la 

infraoctava de junio de 1692, pudiese volver a presentarse, 

mas hoy como en la colonia, los causas parecen estar empnrell 

tedas y obe"decer a un mismo origen, la ellplotaci6n de las 

grandes masas, en beneficio de los menos, los poderosos. Los 

mestizos por su parte, pretendiendo ocupar posiciones a las 

que con cierto legitimidad parec{anles inspirar, al no 

encontrarlas habrían de desembocar más tarde en el enorme 

y agitado oc6ano de la insurrección, la lucha de la Indepen

dencia representada por Hidalgo, Allende, Aldama, Abnsolo y 

una pleyade de ilustres desconocido.:;; que combatirían con 

pundonor hasta lograr en 1821, la Independencia tratar 

de colgor para siempre, cosa que hasta la techa no se ha 

logrado, la alpargata hispana. 

Más el tumulto del ocho de junio que hoy nos ocupa 

luego de divagar con amargura, aún cuando si con inspira-
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c16n habri~mos de recurrir respecto a las muchedumbres deli.!l 

cuentes al pensamiento de Esipion Sighele, quien nos habla 

de ~a psicología Azteca, la psicología colectiva, psicofisi~ 

log{a de la muchedumbre, la muchedumbre criminal, pensamien

tos insertos en su obra titulada Muchedumbre Criminal, 

que es un ensayo de psicología colectiva, en la que el 

autor analiza todos los pormenores del tema que trate, 

citando una fase de Napole6n "los crímenes colectivos no 

comprometen a nadie". 

H&s no escapa a Sighele le importancia de los factores 

econ6micos en •atería de crímenes multitudinarios el 

meeatro de la Universidad de Bruselas Piensa que se diluye 

en la muchedumbre la responsabilidad criminal del individuo, 

que la masa popular puede ser al ta mente peligrosa, pero 

quiza mínimamente responsable a la luz de la psicologf.a 

colectiva. 

Una especie de sedici6n denominada por los cronistas 

tumulto, ecaeci6 en la capital virreinal el ocho de junio 

de 1692, en la que un grupo de indios desfalleciendo por 

falta de maf.z, acudieron a la alh6ndiga, que era una cons

trucción maciza y en donde se depositaban granos y demás 

alimentos, para luego distribuirlos para su venta entre 

los comerciantes en pequeño, dicha alhóndiga se encontraba 

en el edificio del ayuntamiento, quienes ostenben el 

monopolio de teles alimentos eran varios mulatos y mestizos. 

Pues hasta ese sitio lleg6 la turbn de miserables exijiendo 

sus raciones, siendo recibidos n palo!:, como consecuencia 
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de ello, pereci6 una india, no hubo muchos alimentos pero 

si garrote, la muchedumbre levant6 el cuerpo de ln muerta 

y acudieron a quejarse presentándose en la casa del arzobis

po Don Francisco Aguilar y Seijas ~uien beata pero socarro

namente les escucho y como escribe el maestro Carrancá 

y Rivas, no quiso poner sus angelicales manos en los nego

cios del mundo y como consideró que aquello era cosa del 

estado, los remitió con el virrey,. El tumulto hob{o comen

zado n las tres de la tarde y estando ya los enardecidos 

peticionarios en palacio, solicitaron hablar con el virrey, 

e lo que' los 

palacio 1 más 

soldados contestaron que no se encontraba en 

de 

arrojar piedras. 

pronto algunos tumultuarios empezaron a 

más los soldados con instrucciones de 

disparar sin munición• abrieron fuego contra la multitud 

pero con municiones, matando a algunos de ellos. ya los 

sombras del vesper aparecían en el gris horizonte virreinal, 

el palacio ardía y algunas de las casas aledañas a 6ste, 

entre otras, la cesa de don Martín Cort6s que se encontraba 

en las calles del ecipcdradillo y el reloj, viejo aparato 

para la medición del tiempo, habría de estar marcando las 

seis de la tarde. 

Como el virrey se encontraba en el convento de San 

Francisco, cerca de la ,plaza mayor hasta donde llegaron los 

tumultuarios tocando la puerta de manera dominante y el 

virrey, Conde de Calve, fue respetado por los quejosos con 

gritos de vive el rey y muere el mal gobierno con el que 

querían significar respeto el monarca y acreditar el mal 
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manejo de las cosas p6blicas a los funcionarios menores. 

Más para detener aquella multitud enardecida, no hubie

ra sido posible metralla alguna, ocurri&ndosele al tesore

ro de la capital y abad de San Pedro don Manuel de Escalante 

y Hendoza sacar del sagrario el santísimo sac~amcnto haci6n

dose el milagro, los indios apagaron el fuego y veneraron 

a Dios. 

El respeto a lo sobrenatural, la muerte de la india e 

indios caídos en la lucha desigual, se rindieron ante el 

abad de Sen Pedro auxiliado de un misterio y de una verdad 

superior, cesando el tumulto ante la presencia de fuerzas 

desconocidas que presionaron el alma de los indios. 

Oratoria e iglesia se aliaron y la psicología popular 

de la indiada fue suceptible al misterio. Infraoctava 

de Corpus, tarde de mucho calor gritos desgarradores, a 

les nueve de le noche todo había concluido, el virrey lleg6 

a la plaza mayor acompañado de ocho hombres, mds no encontr6 

a quien cestisar, al die siguiente abundaron los granos y 

el fiscal del crimen orden6 que no se vendiera pulque, como 

queriendo encontrar en este la causo del tumulto, ignorando 

o queriendo ignorar que hay causas más profundos en los 

tumultos y sediciones, y en palacio, apareci6 un pasquín 

que decía "este corral. se alquilo pera gallos de la tierra 

gallinas de Castilla". 

Siendo Octava de Corpus dios nos mire con ojos de 

misericordia, escribió una cronista, que dios los haya 

mirado con esos ojos por carecer de el los para ver las 
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y el hambre y en el histórico camino de nuestro M6xico, depA 

rodos estaban otros muchos tumultos, hasta llegar a la 

de 181 O que ya no pudo ser detenido con la presencia del 

santísimo ni con elocuentes palabras de un predicador. 

Porque las muchedumbres como Sighele citara no son en 

realidad responsables, obedecen muchas otras fuerzas 

que hocen le historia y la modifican. 

f).- Proceao por la aaerte de don Lacas de G61wez y Montea 

de Oca, Capit6o General e Intendente de la pro•incia 

de Tacat6n. 

F.s de lamentarse los frecuentes errores que en materia 

judicial suelen suscitarse durante el desempeño de la fun

ci6n jurisdiccional, toda vez que con ellos se convierte al 

inocente en delincuente, si en la actualidad es factible 

la presencia de tales errores, durante la 6poca colonial los 

hubo y de infaustas consecuencias, tratando de seguir el 

aroma del recuerdo, habríamos de converger en la fuente 

generadora de 6ste, y n manero de ejemplo de tales errores, 

mencionaremos el de Pedro y Diego de Alvarndo con todo segu

ridad hom6nimas de los ilustres hermanos conquistadores de 

México que luego lo fueron de Pcr6, Diego jugador emperdeni

do que noche e noche, según se dice, perdía no menos de 

90,000 castellanos, hábito de perdedor que le hizo menguar 

su haciendo, en combio, don Pedro, esforzado que fue en 

materia femenil y que dcrivndo de su juventud le convirtió 
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en esclavo de lo sexualidad y dado que no amaba a su consor

te a6n cuando no igualo a Pedro de Alvarado, el conquista

dor, en cuanto al sadismo de 6ste, cuando lleva a efecto 1~ 

terrible matanza del templo de Tenochtitlan, este, el Pedro 

heterodoxo tambi~n hijo predilecto de que nos ocupa, 

adonay y por consecuencia de gran enemestidad con el hijo de 

dios, determin6 asesinar a su esposa pare luego culpar del 

homicidio a sus sirvientes, una negra y una mulata. El dia 

del crimen con las ceracteristicas de aquel que ect6a con 

agravantes, tuvo un invitado en casa e invito a su compañera 

una taza de chocolate, al que habie mezclado veneno, les 

sirvientas dispusieron el mismo y mercea a la toxicidad del 

contenido acab6 con la vida de aquella, adjudicándose la 

responsabilidad de aquella muerte a las sirvientes, la 

actitud hi8tri6nica del verdadero asesino que sumado n 

la carencia de dotes psicol6gicos de los juzgadores, conclu

yeron en la injusta sentencie de muerte para las sirvientas 

pena que con feroz ortodoxia se cumpli6 dando garrote a 

las víctimas, amputAndolcs la mono derecha para dcspu6s 

colgar 

de la 

crimen 

sus cuerpos, muerte acelerada error gravísimo 

justicio, dado que don Pedro después de consumado su 

march6 tranquilamente a España en donde el Santo 

Oficio se pcrcat6 de que era judío y sin mayores rodeo le 

enjuicio. Durante su juicio en el que el tormento era la 

natural conducta pI""ocesal, característica de los sistemas 

inquisitivos, termino aceptando que había cnvcnado a su 

esposo en la capital virreync.ll, siendo remitido n prisi6n 
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al igual que don Diego en le Nueva España, se cree que muri~ 

ron en prisión los hermanos Alvarado, muerte lenta por 

ser seguidores de Mois~s, más el error judicial mancha de 

color bermejo las hojas de el legajo que lo contienen, dado 

que dos inocentes pagaron con sus vidas un crimen que jamás 

cometieron. La pena de muerte se había ejecutado en aque

llas infelices y ya no era posible enmendar tal error. 

Un nuevo error judicial enmarca y lacera las páginas de 

la judicatura colonial mas claro, en esta ocasión no fue 

sancionado con la pena máxima, sino con prisión, justicia 

desigual o la de los hombres de la colonia, ya que en el 

ejemplo anterior el orden social se restauró con la muerte 

lenta (prisión) y en el ejemplo por narrar, el presunto res

ponsable que a posterior! resulto inocente con prisi6n 

y 1 u ego U bertad el culpable merced a lo intervenci6n 

de don Carlos Moría de Bustomante liberado qued6 de la 

pena de muerte como a continuaci6n comprobaremos. Lo rozón 

seguramente lo fue por ser españoles, los protagonistas. 

El 22 de junio de 1792 en la ciudad de M•rida Yucatán, 

discurría tranquilamente, la noche se enseñoreaba en aque

llas calcAreas tierras. seguramente que lR brisa llegaba del 

oriente peninsular refrescando la tez quemada de aquellos, 

sus pobladores, cuando. el brigadier capitán caballero de 

la orden de Calatrava, don Lucas de Gálvez y Montes de Oca, 

que a la sazón ocupaba los cargos de capitán general, gober

nador e intendente de la provincia de Yucatán, hombre esfor

zado que fomento el comercio en aquella regi6n nbri6 
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los primeros caminos 1 este personaje hizo amistad con don 

Toribio del Mazo, teniente que lo fue de las milicias reales 

y sobrino del obispo de Yucatán, fray Luis de Piña y Mazo, 

11e dice que don Lucas y don Toribio sostenían reuniones 

frecuentes en la hacienda de el Rosario, ubicada en el 

confin oriente de H~rida, conocida hoy como hacienda de 

iguales, con henequenales tardíos y mustios. Pues bien, 

el citado dí.a fue asesinado don Luces de Gálvez, correspon

diendo le defensa del asesino que resulto serlo don Manuel 

Alonso L6pez, a don Carlos Maria de Buatamante, bachiller 

en artes, te6logo y jurista quien renunció a su cargo de 

relator en la audiencia de Guadalajare por negarse a disten

der una sentencie, precursor de la libertad de imprenta en 

H~xico con su publicaci6n el juguctillo, por la vigorosa 

defensa llevada a cabo en favor de Alonso L6pez, le valieron 

1,000 pesos de gratificación y elevado a la categodo de 

patrono de abogados por su honradez. 

Don Luces de Gdlvez era un hombre emprendedor aun 

cuando también de faldas, y la amistad que le vinculaba con 

don Toribio del Mezo fue distanciándose por un velo de 

odio, derivado de una mujer compartida por ambos que seg6n 

el decir de don Gustavo Molino Font, lo fue doña Cosiann 

Helo de Trujillo, esposa que era de don Clemente Rodríguez 

Trujillo, tesorero general de don Luces de GAlvez. 

Le noche del crimen cenaba el gobernador en lo cosa 

del tesorero y concluida esta se despidi6 don Luces de 

GAlvez y acompañado de don Clemente Rodríguez abordaron una 
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calesa, cuando de pronto un jinete se aproxim6 y a un grito 

de este asomo el gobernador, pero Únicamente para recibir 

una .mortal puñalada en el costado izquierdo, muriendo ante 

la at6nita mirada del tesorero, que en ese forma presenciaba 

la muerte del amante de su espose, momentos despu~s el 

tañer de los cañones y el mortuorio redoblar de la campana 

mayor de la catedral anunciaban el suceso. 

Don Gustavo Holina Font, historiador de ~ucat6n, infor

ma que el proceso lleg6 a tener más de 14,000 folios y 

las costas superaron los 60,000 pesos, siendo este lejago 

el más fantástico de la historia procesal de México, más 

lo dramático se encuenta en el error judicial, toda vez 

que primero se crey6 culpable a don Toribio del Haza por 

hab6rsele encontrado recados en los que amenazaba de muerte 

a don Luces y comprobado il!citos amoríos can doña Cosiana, 

o sea que formaba parte del triángulo pasionario en el que 

el marido engañado aceptaba su denigrante posición de esposo 

ofendido por las prebendes de su jugoso cargo. Por los 

indicios encontrados a don Toribio fue a parar a Son Juan 

de Ul6a, hasta que en 1796 por Órdenes del rey, la causa 

paso a conocimiento del virrey, quien fue asesorado por 

la audiencia hasta que apareció don Manuel Alonso Lópcz, 

autor material del crimen y defensa de don Car los María 

de Bustamente y hasta entonces obtuvo su libertad don Tori-

bio del Mazo. Pero el asunto se complicó, pues el autor 

material del ilícito denunci6 a los autores intelectuales 

de éste, que lo fueron miembros de la rica familin Quijano, 
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en la que un presbítero particip6 con su silencio, autori-

zando en esa forma lo conspiraci6n • 

. Don Toribio del Haza fue excarcelado después de nueve 

años de prisi6n. Don Eligio Ancona manifiesta que uno 

de los conspiradores, don Esteban Castro fue nombrado socri~ 

tán en lo cárcel de México y encargado de los oficios reli-

glosas. Don Victoriano Salado Alvarez, biógrafo de don 

Carlos Maria de Bustamante enemigo de don Venustiano 

Carranza dice que gran parte del proceso fue vendido a poe

teros en 1829 a raíz del triunfo del cuartelazo y motin 

de la acordada. 

g). - Proceaoa a Don Lata de Carnjal el •ozo y Don Laia de 

Car•ajal el •iejo. 

El genocidio delito de carácter internacional que 

podrio entenderse, mas no justificarse, toda vez que las 

creaturas de la creaci6n por derecho natural, nacen iguales, 

mas el hombre desoyendo tal igualdad, la ha emprendido 

en contra de sus congéneres y los ha hecho objeto de los más 

atroces persecuciones, diezmando grupos 6tnicos por sus 

creencias, por el grupo racial al que pertenecen, evitando 

nocimientos, atacando la salud de aquellos o imposibilitán-

dales el libre desarrollo de sus vidas,, un ejemplo palpable 

de ello lo fueron los atrocidades nazis y la historio y 

la propaganda se han encnrged(J lc.;dp P.ntonces de recordarle 

a los hombres los exterminios cr1 lns cnmpos de conccntraci6n 
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alemanes, más veladamente los hombres omiten que esos críme

nes tuvieron su origen en la colonia mexicana, en donde el 

tribunal de la inquisici6n llevaba al holocausto no solamen

te a los herejes, a los rebeldes, a los franceses y a los 

judíos, e estos 6ltimos con feroz ortodoxia purificaba sus 

almos en la hoguera, repugnante conducta lo del genocidio, 

mas hoy la historia complaciente contempla un nuevo genoci

dio, mas de ~1 no habla, porque la historia la escribe la 

pluma del triunfador y hoy los judíos asesinan al pueblo 

palestino, contando con la complicidad que el silencio 

acredito, sí, la complicidad de todos los pueblos de esta 

nuestra tierra, que silenciosos contemplamos como la metra

lla judía desgarra los pueblos en los alturas del Golán, 

este 6ltimo se contempla por los poderosos como la justicia 

de hoy, que habrá de ser la injusticia del mañana, y esta 

a su vez en espera de una critica mas realista por los 

hombres del futuro. 

H~xico suscribe la convención sobre genocidio, llevada 

a cabo por la Asamblea General de las Nociones Unidos en 

el año de 1948 y se pone en vigor en 1951. 

Más entremos por la buhardi 1 la del recuerdo y evoque

mos el sacrificio de la familia Carvajal, jud{a ella y 

residente en la capite) del virreinato, en el que se tuvo 

el caso de un judío soñador, poeta y seguidor de Mois~s, de 

gran pasi6n y visiones que desbordaban su fe, aspectos que 

hacen de don Luis de Carvajal uno de los mas sobresalientes 

heterodoxos de la 6poca. 
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en el año de 1589 por no haber denunciado a su 

Isabel que judaisaba declarando en el mismo su 

don Luis, más don Luis de Carvajal el viejo, se 

cristiano converso, hecho que le vali6 no haber 

lo. vida, mas en acto p6blico de fe y en la hoy 

catedral de M~xico, qued6 en libertad para luego ser deste

rrado de M~xico por sospechas durante 4 años. 

Don Luis de Carvajal el mozo, en el año de 1595 fue 

objeto de proceso en el que el fiscal del Santo Oficio soli

cito orden de aprehensi6n en su contra por guardar lo ley 

de Hoises y enseñarla a otras personas. Mas el mozo confe

s6 con orgullo sus creencias, de las que particip6 a su 

madre y hermanas, siendo detenidos por el Santo Oficio, este 

judío era de gran voluntad que hasta visiones decía tener, 

sus conocimientos se reducían a le biblia, más 61 se creta 

profeta, fue de una fe tan enorme que esto le sobreponía al 

dolor, soportaba baños de agua fria y podrin decirse que con 

estoicismo aceptaba el dolor, la prisión lo convirtió en 

poeta, hasta transformarlo en uno de los mejores del siglo 

XVI mexicano, soño con hermosas rosas que dcsprendian un 

agradable aroma, el perfume de la fe, soñ6 con su padre 

quien le llamaba e le paz y al descanso, soñ6 con una redoma 

de vidrio que contenin. un dulcísimo licor, la sabidurie, y 

soñ6 con una hermosísima fruta que partida en dos desprendía 

mejor olor, el sacrificio. 

Durante su estancia en la cárcel y debido a las visio

nes que decía tener, se hizo llamar Joscph lumbroso, mas no 
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por la secta de los alumbrados, sino por los sueños que 

lo confirmaban en su fe • 

. En el momento supremo de su proceso pidi6 ser asistido. 

por te6logos de renombre, mismo hecho que lo confirmaron mas 

a6n en su fe y hasta se dice que tales te61ogos estuvieron 

a punto de ceder ante el judaismo. 

Durante su proceso le fueron descubiertos dos mensajes, 

uno a su hermana y otro a su madre, el primero estaba escri

to en la semilla de un aguacate oculto en un melón y 

estaba dirigido a 

viaje es e 1 del 

su hermana Leonor, "Angel m{o, que mejor 

paraíso que el de Castilla" rezaba el 

mensaje, y el segundo en un plátano a su medre 11 iAy! madre 

de mi alma, iayl rebaño querido que aquí estás esparcido 11
• 

Mensajes de gran emotivid:"d en donde el amor la fe 

desbordaron. Tan grande fue su devoci6n que convirti6 

al judaísmo a un compañero de prisi6n, el Fraile Francisco 

Ruiz de Luna. Sobre el y su familia recay6 el más solemne 

acto de fe, el domingo 8 de diciembre de 1596, en lo plazo 

mayor fueron entregados al brazo seglar porn su ejecuci6n, 

le medre, las hermanas y el propio don Luis, en rl quemadero 

del tianguis de San Hip61ito, les· dieron garrote a los 

sentenciados poro después sus cuerpos ser consumidos por 

las llamas de un fuego purificador. En el mismo acto otros 

judíos fueron relajados en estatuas as{ como dos más que 

fueron exhumados sus cadáveres para convertirlos en cenizas. 
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h).- Proceso por la •uerte de don Joaquín Dango. 

La historia de la criminología colonial, al trav6s 

de sus m61tiples facetas nos viene informando la forma 

en la cual se llevaban los procesos, en la que el derecho 

de procedimientQS penales lo fue de carácter inquisitivo 

en le que el ministerio p6blico funcionaba como parte 

en los procesos, como colaborador en la función juridic-

cional y al que ya le correspondía el ejercicio exclusivo 

de la acci6n penal. Más para el ejercicio de acci6n penal 

es necesaria una relaci6n jurídico material de derecho 

penal, es decir, que un sujeto imputable haya adecuado 

su conducta a un tipo penal preestnb1ecido, despu6s que 

se conozca la identidad del sujeto activo del ilícito que 

sea detenido realizada la indagatoria, el ministerio 

pdblico ejércite acci6n penal en su contra puesta a 

disposici6n del juez instructor, más todo ello se deriva 

del conocimiento oportuno que tenga el ministerio p6blico 

respecto del autor material del hecho. Más en los hechos 

que vamos a narrar, la casualidad y el valor civil entraron 

en juego fueron determinantes para el · ;;clnrecimiento 

de los actos delictuosos cometidos en contra de las personas 

de don Joaqu!n Donso personas a sus servicio, hechos 

delictuosos que acaecieron en el domicilio particular de 

la persona citada. 

Del libro Derecho PenRI y Cr!minolog{§ y en el capitulo 

Reminiscencias del Siglo XVIII de José Angel Ceniceros, 

destoca el abominable crimen cometido en contra de don 
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Joaquín Dongo de seis criados y cuatro sirvientes de 

aquel, en su casa que estuvo ubicada en la calle de los 

cordobanes, los datos expuestos por Ceniceros fueron obteni

dos de unos manuscritos que pertenecieron a la biblioteca 

de don Vicente Riva Palacio, siendo 6stos un extracto del 

proceso seguido en aquella ~poca. 

Los reos fueron asistidos por los padres fernandinos 

del prefecto rector de cárceles, el bachiller don Agustín 

Montejnno, fueron conducidos ·a la capilla con exhortaciones 

de ternura, instalándose el cadalso entre la puerta princi

pal de palacio y la de la cárcel de corte, todo tapizado 

de negro, el sábado de noviembre, día de la ejecuci6n, 

fueron sacados o las 11 de la mofiano en la forma prevenida, 

por los calles públicas acostumbradas y con acompañamiento 

de religiosos, de la archicofradía de la Santa Veracruz, 

estando frente al suplicio subi6 Quintero, ol que se le 

coloc6 enmcdio 1 en el palo principal, al ludo derecho Aldamn 

y a la izquierdo a Blanco, dándoselcs garrote, terminada 

aquella funci6n medieval, después de la una de la tarde 

y sus cadAveres duraron hasta las de lo tarde expuestos 

al p6blico, paro despuhs llevarlos a la real cárcel en 

donde les fueron separadas las manos fijadas en los 

tórminos de la sentencia y amortajado con hábitos de San 

Fernando fueron pasados a la capilla de la cruz de los 

talabarteros al día siguiente que era domingo, fueron 

sepultados en la parroquia de la Santa Verocruz, el entierro 

fue costeado por la archicofradía e import6 la cantidad 



de 227 pesos. El crimen tuvo por 

la gran fortuna de don Joaquín Dango. 

Los asesinos asestaron entre 

85 

objeto apoderarse de 

dos cuatro heridas 

calificadas de atroces por los peritos en sus víctimas, 

las fracturas del craneo alcanzaron de 7 y 14 dedos de 

extensión. Mas es de hacerse notar que lo importante en 

este asunto lo es la casualidad en la que lo investigación 

culminó, es decir, ln suerte impuso sus caprichos. El 

caso Dango dur6 15 días, excepción en la 6poca en que los 

juicios se eternizaban. 

Los pormenores del caso consisten en lo siguiente: 

el lunes 25 del mismo mes, acudi6 ante su señoría una perso

na de distinci6n, denunciando· 'cfüe el sábado anterior yendo 

por el cementerio de Santa Clara se encontró a un amigo, 

con el que se puso a dialogar muy próximos a ellos se 

encontraban charlando otras dos personas, que uno de ellos 

era don Ram6n Blacio, relojero de la calle de Son Francisco, 

y el otro no 

pelo una gota 

señoría para 

conoció, pero que áste tenia en la cima del 

de sangre aún fresca y que acudía ante su 

informarle tal situaci6n por si tal hecho 

pudiera tener relaci6n con las muertes objeto del relato. 

Como consecuencia de lo anterior fue detenido el sujeto 

de la mancha de sangre en la cima del pelo, quien result6 

ser don Felipe Aldoma Bustamante, quien neg6 que la mancho 

estuviera relacionada con un crimen, más terminó aceptando 

su participaci6n en el crimen y otros en los que tembi6n 

había participado. 
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El fiscal pidi6 que de la prisi6n en la que se hallaban 

los reos salieren con gorros negros y que fueron en mulos 

enlutados por las calles p6blicns hasta el lugar del supli.

cio donde se les da ria garrote, después el fiscal solicitó 

se les cortara la mono derecha fijándolos en escarpias 

puestas en le puerta de la casa en que se cometió el 

homicidio. 

1).- Don Manuel de Lardiz4bal J Uribe. 

Respecto de la vida del ilustre don Manuel de Lardizá

bal y Uribe existen contradicciones en felaci6n e sus oríge

nes, m4s todos coinciden en cuanto a sus datos biográficos 

de que naci6 en el año de 1739 y muri6 en el año de 1820, 

paro tal efecto se ofrecen las siguientes fichas enciclopé

dicas: 

En la Enciclopedia Salvat: Lardizábal y Uribe, Manuel 

de ( 1739-1820) Jurisconsulto y escritor español.Reali

z6 la reforme de lo legislaci6n criminal. Fue secreta

rio de la Real Academia Española y csCribi6 el discurso 

preliminar de la edici6n del fuero juzgo. Es el autor 

de un discurso sobre las penos, contrnido n los leyes 

penales de F.spoña. Por su porte, el magnífico 

diccionario enciclopédico UTE!IA, dice esto en la ficha 

correspondiente: La rd i zAha 1 Ur i be, Manuel de, 

Jurisconsulto eser i tor h is p::inomex icnno, noc ido en 

la hacienda de Son Juan del Molino, antigua provincia 
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de Tlaxcola (1739-1820). Se tralad6 o España en 1761. 

Tuvo a su cargo la formaci6n de un extracto de las 

leyes penales de España a partir de los visigodqs 

que hab!a de servir de base la reforma de le 

legislaci6n. criminal proyectada por Carlos 

Real Academia Española lo eligi6 secretario 

III. La 

perpetuo. 

Su discurso sobre las penas, contreido a las leyes 

criminales de España para facilitar su reforma (1782 

fue el primer tratado sistemático de penología, 

discipline de la que debe estimi\rsele fundador) 

escribi6 te•bi~n un discurso preliminar del fuero 

juzgo. Figura en el catálogo d'e autoridades de la 

acade•ia. En cambio el más modesto aunque bueno 

Pequeño Larousse Ilustrado, dice: LardizAbal Uribe, 

Hanue1 de, Escritor jurisconsulto mexicano 

(1739-1820) que vivi6 en Eapaña su hermano Miguel 

(1741-1820), residi6 también en España 

diversos cargos pol!ticos. 

j).- Rotas breyee sobre el discurso de las penes. 

desempeñ6 

Taladrar hasta las profundidades hist6ricas del pensa

miento humano, y sobre todo en lo que en materia jur!dice 

corresponde a le ápocn colonial mexicana, implica necesaria

mente auscultar el pensamiento de aquellos hombres que 

dejaron profunda huella en nuestra disciplina, huella que 

necesariamente otros hombres habrían de seguir para dejar 
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las propias a beneficio de la posteridad. Para entender 

el pensamiento de Antonio Mart!nez de Castro, presidente 

de la comisi6n redactora del c6digo penal de 1871, involu-

erarse en el c6digo de procedimientos penales de 1889, 

el de 1907, c6digo penal de 1929 de don José Almaraz y 

el de 1931 de don Alfonso Teja Sabre, necesario seria regre-

sar en la historia hasta encontrarnos con las brillantes 

páginas escritas por Don Manuel de Lardizábal y Uribe, 

en su famoso discurso sobre las penaZ, del que extraeremos 

algunos pensamientos, que muchos de ellos continúan vigentes 

y otros desdeñados que fueron, porque el tiempo y los proce-

sos culturizantes les han modificado, ya que el derecho, 

como un producto de la cultura, es algo viviente, palpitan-

te, que crece y se perfecciono. Procedemos pues a formular 

algunos de aquellos brillantes pensamientos: 

Durante el reynado de Carlos III, que lo fue de 1716 

a 1788, le correspondi6 a su consejero, el mexicano Manuel 

de Lardizábal y Uribe, formular un proyecto de c6digo penal, 

primero en el mundo que no lleg6 a ser promulgado. En 

cambio don Manuel de \...§fdisAbol verti6 su talento en el 

discurso sobre las penas, que pudiera compararse en calidad 

al de C~sar Bonnesana, marqu6s de Beccaria, autor del trata

do de los delitos y 1!3s penas. Lardizábal era un año menor 

que Beccar ia, 6ste naci6 en 1738 y muri6 en 1794, Por 

lo que estos hombres fincaron las bases del per{odo humani

tario del detecho penal. 

El tratado de Lardizábal es pr6digo en sentido humano 
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de los ciudadanos y por consiguiente su libertad. Porque 

no está seguro ni es libre el hombre al que esclaviza ln 

umennza de una pena descomunal• desproporcionada e injusta .• 

Manifestando además que en el establecimiento de las leyes 

criminales siempre debe tenerse en cuenta la religi6n, 

costumbres y el genio de la naci6n. situaci6n y clima del 

pa.ís deben tener influencia en las leyes penales, agrega 

udeu1á1:t que las penas deben proporcionarse al estado de 

los pueblos y a la sensibilidad de los hombres, que la 

suavidad dulzura de las penas en la colonia mexicano 

hubieran sido tan inlitiles y perniciosas, como el demasiado 

rigor y severidad en una naci6n culta y civiliznda, demos

trando con ello que la penología es el primer termómetro 

con el que se mide la evoluci6n cultural 

Lordizábal · menciona en su discurso que lo 

de un pueblo. 

pena no debe 

imponerse, sino al mismo que caus6 el mal, individunlizoci6n 

de lo pena, por lo que e nadie puede iruponersc pena por 

delito que otro haya cometido. Paro ser Hcrccrlor de la 

pena es necesario que se hayo ocasionado un daño o perjuicio 

que ese daño se haga voluntariamente y co1i malicia o 

por culpa. No se puede imponer pena alguna a los actos 

puramente internos. Si en el daño o perjuicio falta la 

voluntariedad y malicia, as! como la culpa, no hahr5 inoorn

lidad en las acciones humanas, y por consiguiente tampoco 

imp11tabilidnd, ln pena pretende restaurar ln morDlidad 

herida o rota, en suma, se castir,o porque se ha hi:-cho alRo 

malo. 
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y científico, Lardizábal dice que lo importante para una 

naci6n es contar con buenas leyes criminales, que hay que 

despreciar las manifestaciones de la violencia e invocar 

la solidaridad humana, porque podía· suceder lo que al 

aprendiz de brujo, o sea sucumbir devorado por las fuerzas 

que este mismo desencaden6. Que hay que encadenar la fuerza 

y la violencia, sujetar las voluntades de los hombres sin 

perjud,i car su justa libertad, consolidar el interés com6n 

de la sociedad con los derechos particulares de los 

ciudadanos, dirigir manejar con destreza las pasiones 

de los hombres, haciéndoles servir si fuere necesario al 

bien pGblico, son los verdaderos objetos y el noble fin 

de toda·l~~islaci6n humana. La guerra es entre las naciones 

lo 'que el delito entre los hombres y el viejo pensamiento 

de Tom&s llobbes 11 Hommo Homini Lupus", dejará de tener 

vigencia s6lo si dominamos esto máquina entre máquinas, 

~sta mAqaina bacedor~ de m6quinas, el hombre, 

Lardiz4bat· en su empeño por ennoblecer el derecho 

penal, cree que es necesario un pr61ijo estudio de le filo-

sof!a, la moral le politice, as! .como el conocimiento 

del coroz6n del hombre, 61 fue en H6xico el primer sistema

tizador y científico al sentir la. necesidad de reformar 

las leyes criminales Y. mitigar su severidad y de establecer 

penes proporcionadas a lo naturaleza de los delitos. Pugno 

porque las leyes con que sean gobernados los pueblos se 

acomoden a la rep6blice no le rep6blica a las leyes, 

porque de la bondad de tales leyes depende la seguridad 
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Lardidbal dice que las leyes no deben de imponer 

cualquier tipo de pene, 6sta han de derivarse de la natura

leza de los delitos, adelantándose Lardiz&bal a la moderna 

proporcionalidad entre delito y pena, han de ser p6blicns, 

prontas, irremis.ibles y necesarias que sean lo menos riguro

sas y que sean dictadas por la misma ley, quedando consagra

do el principio de que no hay pena sin ley. La publicidad 

de la pena queda en entredicho, aún cuando en aquel tiempo 

pudiera justificarse, toda vez que a un delincuente no 

se le debe ca•tigar en p6blico. En lo relativo a la irremi

sibilided, choca con ln moderna readeptaci6n, no se trata 

hoy de perdonar o no perdonar, sino de readaptar para inr,re

sar al sujeto al seno de la colectividad. 

Respecto de la pena capital dice, que se imponía pena 

capital indistintamente al ladr6n que roba y asesina en 

un camino y a aquel que solamente roba, que debía de guardaL 

se proporci6n en las penas. Que la pena debe ser acorde 

el grado o intensidad de la conducta. Pero cuando se aplico 

le pene capitel yo no se guarde ninguna proporcionalidad, 

que no es lo mismo robar y asesinar que s6lamente robar, 

sin embargo en ambos casos se aplica la pena capital. Que 

las leyea penales deben hacerse de tal modo que el que 

se proponga a cometer. un delito debe tener alg6n inter~s 

en no cometerlo. 

Respecto de la ejemplaridad, Lardiz6bal manifiesta 

que tradndoae de la pena capital parece que la hace depen

der de la proporcionalidad porque opina, que uno de los 
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males causa, la desproporción de las penas es hacer impunes 

más frecuentes aquellos mismos delitos que con más cuidado 

esfuerzo pretende extirpar la ley, y cito como ejemplo 

el efecto que ha causado en la colonia y España, la pena 

capital impuesta al hurto dom6stico. 

Paro que la ejemplaridad funcionara tendría que ajus

tarse a lo intensidad del delito, lo que no opera en la 

pena capital, aparte de que el castigo desproporcionado 

produce impunidad, insiste además en lo publicidad de las 

penas, porque cree que de ello deriva la ejemplaridad, 

más le calirled p6blico de las penas no contribuye en nada 

a la ejemplaridad, sino a le atemorizaci6n. Las penas p6-

blicas, hoy sabemos que atentan, contra la dignidad del 

delincuente, centro sus derechos inalicnablc9 de hombre, 

para Lardizábal es muy necesario que lo peno sigo inmediata

mente al delito, que el delito se mide siempre como causo 

de lo peno. y la pena como efecto del delito. Manifestado 

además que no hay pena sin delito ''nulln pocnn sine criminc 1
' 

principio que en nuestro legislaci6n se encuentro consagrado 

en el articulo 14, párrafo Jo, de la Constit uci6n y 7 del 

C6digo Penal. 

La irrcmisibilidad de la pena, concepto empleado por 

Lnrdizábal, seguramente que se refería la certeza que 

debe tener el delincuente de que su delito ha de ser infali

blemente castigado, nl margen de la ideo del pcrd6n. Lo 

irremisible es lo que no se puede perdonar, ln irremisibi

lidod es un freno poderoso para contener, aún cunnrlo los 
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penas sean moderadas, por el contrario la esperanza de 

la impunidad es un incentivo para el delito, lo cual conlle

va a Lardizábal a la política criminal. Manifestando además 

que cuando el Estado se excede en la funci6n punitiva ya 

no se puede hablar tampoco de legitimidad, que la imposici6n 

de los penas, no debe de ser una venganza a cargo del esta

do, y que la crueldad de las penas, s6to produce el endure

cimiento en el Animo humano. 

Mientras en la colonia la crueldad fue bárbara, 

Lardizábal sabia que ese no ero el camino, y se lo dec{a 

al rey Carlos III, sostiene que s61o las leyes pueden 

decretar las penas de los delitos, y que esta autoridad 

debe residir 6nicamente en el legislador. 

Respecto del arbitrio judicial dice: que muchas veces 

es preciso' dejar a ln rrurfPnciR r1P1 jHe? IA Apl ir.Rri/..n 

de la ley a ciertos casos particulares. 

Cuando Manuel de Lardizábal escribi6 su obra ya tenia 

conocimiento de la obra de Beccaria de los delitos las 

penas, toda vez que Beccnria naci6 un año antes que ~l, 

el diccionario UTEHA registra de Beccaria la siguiente 

ficho: 

Bcccaria, César Bonessana, Marqués de jurisconsulto 

y economista italiano, noci6 en MilAn (1736-1794), 

cuyas doctrinas sobre la arbi traricdad de la justicia 

criminal de su tiempo expuestos en el opúsculo "Dei 

Dclitiº o "Della Pena", constituyen el punto de arran

que de la 6poca humanitaria y científica del derecho 
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penal y granjearon el afecto y edmireci6n de los enci

clopedistas franceses, y en general, de los hombres 

liberales del siglo XVIII. Catalina de Rusia subven

cion6 una cátedra de econom!e politice en Milán para 

que el ilustre hombre de ciencia pudiera explicar 

sus doctrinas mientras viviera. 

Por lo que Beccaria es el punto de arranque de le 

~poca humanitaria y cient!fica del derecho penal 

Lsrdizábel el primer tratadista sistemático de penolog!a, 

lo que constituye un motivo de orgull6'pere México. 

Lerdizábel dice que no hay que confundir el espíritu 

de le ley con le autoridad judicial, puesto que si el arbi

trio se regula y se somete a le voluntad superior del legis

lador, tipicidad cabe perfectamente le consulta del espíritu 

de lo ley que consiste en desentrañar su sentido y fijar 

su aplicaci6n. Se distinguen tres clases de interpreteci6n 

doctrinal, auténtica y judicial, le primera opero mediante 

le fuente de le doctrine, investigeci6n de los juristas, 

y sólo influye e través de las otras dos, le auténtica 

es le hecha por el legislador, y se subdivide en simultáneo 

y posterior, la judicial es la que funciona al aplicar 

la ley concretamente el juzgador, por lo que la consulta 

al espíritu de lo ley,. seg6n Lardiz!bal hunde sus ra!ces en 

le más pura interpretaci6n, y de ninguna manera choca con 

el principio universal de la tipicidad. Lardizábal menifie~ 

ta que cuando la ley es obscura cuando atendidas sus pala

bras se duda prudentemente, es{ le intenci6n del legislador 
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fue incluir en ella o excluir el caso particular de que se 

trata, que no esta expreso, en les palabras, entonces 

no debe ni puede el juez valerse de su prudencia pare deter

minar aunque parezca justo, sino ocurrir al Príncipe, para 

que declare su intenci6n como se previene repetidamente en 

nuestras leyes. Pero cuando las palabras de la ley 

manifiestan la intenci6n general del legislador, aunque 

no la expresen literalmente, entonces no solo puede sino 

debe el juez aplicar le ley general al caso particular 

aunque no se exprese en las palabras, que esto es lo que 

se llame consultar al espíritu de lo ley, que es muy 

distinto del arbitrio judicial. 

Para Lardizábal la enmienda del delincuente es un 

objeto tan importante que jamh debe perderlo de vista el 

legislador en el establecimiento de las penas, mas le enmie~ 

de de les penes requiere de les cesas de correcci6n. 

LardizAbal no admite la confuci6n entre delito y pecado 

hoy sobemos que el pecado pertenece al mundo de la concie~ 

cia, y el delito de la conducta LardizAbal esta a menudo 

en desacuerdo con Beccaria, sobretodo en aquello de que 

la 6nica medido de los delitos, es el daño hecho a lo socie

dad, porque si ello fuera cierto no habrla diferencia entre 

los delitos cometidos. por dolo y los delitos cometidos 

por culpa, entre los que se hacen con el Animo perturbado 

por el ímpetu de l"" pasiones los que se cometen con 

serenidad J pleno conocimiento, en consecuencia la medida 

de los delitos no es el daño hecho e la sociedad puesto que 



esto se puede hacer sin voluntad del que lo causa, debiendo 

tomarse en cuenta otras circunstancias, tales como la dcli-

beraci6n conocimiento del delincuente, el mal ejemplo 

que causa el delito, los impulsos o causas que impulsan 

o delinquir, el tiempo, el lugar, la reincidencia, el modo e 

instrumentos con que se comcti6 el delito, la persono del 

dclinc11cntc y del ofendido y las cuales circunstancias jun-

tas con el daño hecho a to sociedad o a los particulares, 

constituyen le verdadera medida y naturaleza de los delito~, 
siendo este un antecedente de los articulas 51 y 52 de nues-

tro código penol, es decir el arbitrio judicial para fijar 

las penos es{ como los datos individuales y sociales del 

sujeto, as{ como las circunstanciales del hecho regulador 

del arbitrio judiciol. El fin de lo pena, en consecuencia, 

es la seguridad y tranquilidad de los particulares. 

En cuanto al incubo y del subcubo planteados por Esi-

pion Sighelc, incubndor el prir.iero e incubado el segundo 

mandante y manJatnrio en Lardizábnl, respecto de esto pareja 

criminal Lnrdtz6bal le resuelve en lo siguiente formo, nfir-

mando que ambos concurren libremente y tienl.!n igual parte 

en el delito, por lo que deben sufrir la mismo pen~ que el 

mandante y mandatario de Lnrdizábal son los antepasados de 

la compleja parejo criminal del incubo y subcubo. 

Sobre lo embriaguez plantea tesis muy similares a las 

que hoy llamamos "actioncs libernc in causa 11
• Sostiene que 

la embriaguez que priva disminuye el conocimiento del 

delincuente debería n su vez influir en lo disminuci6n o 
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rcmi8i6n de la pena. Oicc que el que se embriag6 por casun-

lidad u otro motivo extraordinario, y el que lo hace por 

hábito costumbre, incurren en conductas distinta¡: e.1 

primero si delinque estando privado de su juicio, se le debe 

disminuir tal vez remitir la pena, segGn los circunston-

etas, en el segundo debe de ser castigado como si hubiera 

cometido el delito estando en su acuerdo, Lardizábal consul-

tondo o Aristóteles pudo haber concluido que si el embriaga-

do se cmbrinRa para cometer un delito hay entonces verdadera 

injuria, o sea responsabilidad por cuanto el mismo quis6 

incurrir en su comportamiento. 

Considero que en la imposici6n ·de les penos hab{o 

de tomarse en cuenta los cosos de loco mentecato, quien es 

mAs digno de compasión que de pena, por lo que lo Ónice peno 

que se le· debe imponer es l :1 de encerrarlo poro que no 

haga más daño, osf como lo edad y el sexo. 

Manifiesta que los actos puramente internos, tales como 

los pensamientos y deseos de cometer algun delito, y aunque 

se tengo noticia de dichos actos, no p11eden ser constituti-

vos de delito alguno ni en consecuencia castigarse, ya que 

de ellos no resulta daño alguno a la sociedad por lo qtte. no 

hay resultado y daño, por lo que traza los actos puramente 

interiores y las posibles primeros manifestaciones cxtcrio-

res de toles actos, si o esos actos se añade algunas aceto-

nes exteriores o palabras dirigidas a poner en ejecuci6n 

los pensamientos o deseos, entonces seg6n sea mayor o m!. 

nor el progreso que se hiciere en la cjccuci6n y el dailo 
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12 

pena, 

por lo que Lardizábal ya estaba en presencio del ''iter 

criminis", o sea el camino que recorre el delincuente paro 

dar cabida al delito, Observándose que entre los actos 

puramente internos, y el camino recorrido por el delincuente 

para darle vida ol delito, suele haber una diferencia, 

particularmente en cuanto a las primeras manifestaciones 

exteriores de los actos, por lo que la voluntad o conato 

de delinquir, no debe castigarse con lo misma pena que 

el delito consumad&~ 

Sobre los grados de participaci6n hoce observaciones 

interesantes, sostiene que los c6mplices en un delito si 

no han concurrido inme~iatamente o su ejecución han de 

castigarse con menos severidad que el inmediato ejecutor, 

concepto subsistente en la actualidad, en el articulo 13 

del C6digo Penal. Dice además, que si los que se confabulan 

para cometer el delito, pactaren entre si dar alguna rccom-

pensa paricular al que ejecutare la acción, entonces, igual 

pena que el ejecutor deben sufrir los demás c6mplicel~ 
En la época de Lardizábal era costumbre otorgar perd6n 

al c6mplice que delatara a sus compañeros, autorizando 

en cierta forma la traición, detestable a6n entre los malvo-

dos, por lo que Lardiz~bal se inclinaba por lo promulgaci6n 

de una ley general que prometiese el indulto el c6mplice 

manifestador de cualquier delito, en vez de una especial 

declaraci6n en caso particular. 

La doctrina moderna reconoce que la omnist!a, y el 
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indulto, contribuyen o suavizar le dureza de las leyes en 

algunos casos particulares, reparan los errores judiciales 

reducen los casos de aplicaci6n de la pena de muert.e 

legalmente impuesta, 

Lardizilbal manifiesta que quien pudiendo no impide un 

delito, por lo que moralmente concurre a el y por consiguie~ 

te parece que debe ser participante en la pena, criterio 

comprendido en el articulo 400 del c6digo penal, encubri-

miento, donde se sanciona la conducta del que no procure 

por los medios licitas que tenga a su alcance impedir lo 

consumaci6n de los delitos que sabe van o cometerse, o 

se están cometiendo si son de los que prosiguen de oficio. 

Para LerdizAbal, la reincidencia es otra de las circun~ 

tanelas que agravan el delito, as{ como la calidad y diver

sidad de la's personas, debe influir también en le diversidad 

de la pena para agravarla o disminuirla. 

Lardiziibal piensa que el castigo debe verificarse en 

pocos, el miedo llega a todos, Respecto del tali6n y 

encuentra su origen en el deseo de venganza, piensa que 

s6lo en dos casos pued~ ser útil y conveniente en el homici-

dio voluntario y malicioso y en la calumnia 

falso en juici!~ Más al aplicar el tali6n, 

testimonio 

se encuentra 

en el un deseo de venganza, lo cual riñe con el criterio 

humanista de este jurista. 

Al tratar "la summa pocna 11 manifiesta su gran calidad 

de jurista, dice que los hombres lo han mirado siempre como 

útil y necesario al bien de la sociedad, a lo menos en cier-
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tos casos, mas siempre se ha abusado de esta pena ya impo

niéndola con profusi6n, ya ejecutándola con cruelda~~ y 

toda vez que no es un abolicionista decidido se inclina 

por uno posici6n ecl~ctica. Reserva la pena de muerte s6lo 

para aquellos casos en que sea 6til y neceser!~? más como 

ya dijimos la péna de muerte debemos decretarla inhil 

perniciosa. 

Daniel Sueiro, Albert Camus Arthur Koestler, la 

combaten con sobrada rez~n, aduciendo que no eran menos 

los horrores de ayer, que en cuanto a los de hoy; por lo que 

se refiere a su invoc:aci6n ejecución. Pero Lardizábal 

la tuvo como 6til y necesaria para ciertos casos, y aduce 

que todos los hombres poseemos cierta ciencia de que si 

comete determinados delitos perderá el mayor bien que es la 

vida, pero la ciencia moderno ha demostrado que les penas 

brutales no arredran a los delincuentes. Dice que cuando 

sea necesario la pena de muerte, habran de inclinarse por 

aquellas que sean menos atroces recomendando el garrote, 

la horca, y el arcabuceo en los soldados. 

La muerte dulce y conveniente fue propuesto a princi-

pios de siglo por: Tarde, Maxwell, Lacassagne, los que 

propusieron un final mas conveniente para los condenados a 

muerte. Lacassagne d~jo que porqu& no se anesteciaba al 

paciente si el lo pedía as!, que en lugar de tabaco y aguar

diente se les diese ~ter y cloroformo. Maxwell decía que 

se evitara al condenado angustias inGtiles, que la muerte 

sea un sueño no previsto por 61, razonamientos todos deriva-
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dos de que creían que la pena de muerte era necesaria y 

fatal, lo mismo crey6 en su tiempo Lardizábal. 

Respecto del asunto penol~gico, Lardizábal recuerda 

que las penas de galeras y las de minas de azogue se han 

abolido, quedando las de presidio, arsenales trabajos 

p6blicos, agregando además que los que i han a presidio o a 

los arsenales vuelven peores y algunos enteramente incorre-

gibles por lo que consider6 la necesidad de las casas de 

corrcci6n en las que se establezcan trabajos castigos 

proporcionados los delitos delincuente!~ Lardizábal 

entendía por presidio no s6lo el establecimiento penitencia-

ria donde cumplen condena los penados, sino tambien la 

pena de trabajos forzosos y por arsenales los establecimien-

tos marítimos donde se construyen y reparan embarcaciones. 

En las casas de correcci6n pueden establecerse varios traba-

jos, castigos, y correcciones, poro aplicarle a cada uno 

el remedio y la pena que les sean m~s proporcionadas, obte

niándose la correcci6n de muchos, los incorregibles deberán 

ser condenados a los trabajos ptiblicos al servicio de los 

armas. 

Lardizábal distingue dos clases de delitos: las no cali 

ficadas que no suponen esos autores, un ánimo pervertido 

y que pueden ser en ,parte efecto de falta de reflexión, 

arrebato de sangre u otro vicio pasajero, y la de aque-

llos delitos feos y denigrantes que suponen por su naturalc-

za un envilecimiento y bajeza de ánimo con total abandono 

del pundonor en sus autorel? para los primeros Lardizábal 
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opino 

deben 

que la primera es la de presidio, y no dando motivos 

ser trotados sin opresi6n ni vilipendio, para los 

segundos su destino debe ser el de los arsenales, en los 

duros trabajos demás maniobras ínfimos atados siempre 

a sus cadenas. Los delitos no calificados corresponden hoy 

o los culposos, los delitos feos y denigrantes hayan su 

equivalente en los dolosos. Mas Lordizábol no crey6 en 

la readaptaci6n, 

En relaci6n de la cárcel aunque la cárcel no se ha 

hecho para castigo, sino para custodia y segurtdod de los 

reos, expresa la promiscuidad que produce el hacinamiento 

de los reos, por lo que estuvo o un Paso de entrar en lo 

penologlo carcelaria. 
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CAPITULO CUATRO 

INFLUENCIA DE CONNOTADOS PENITENCIARISTAS EN LA 

ADNINISTRACION PENITENCIARIA NODERNA 

a).- Bernardino de Sandoval. 

b).- Cerdán de Tallada. 

e).- Cristobnl de Chávez. 

d).- John Howard. 

e).- Jeremías Bentham. 

f).- César Reccoría. 

g).- Manuel de Montesinos·y Holina. 

h).- Concepci6n Arenal. 

i).- Maconochle y W. Crofton. 

j).- Mariano Ruiz ~unes. 

k).- Constancio Dernaldo de Quiroz. 

1).- Victoria Kent. 

m).- Luis Jiménez de Asua. 

DE ARGENTINA. 

a).- José de Son Martín. 

b) .- José Ingenieros. 

e).- Juan José O'Connor. 

d) .- Elias Newman. 

e).- l!ilda Marchiori. 

f).- Raquel Salama. 

103 



104 

DE BRASIL. 

a).- Antonio Canepa. 

b),- Armida Bergamini, 

DE MEXICO. 

a).- Fray Jer6nimo de Hcndicta, 

b).- Miguel S. Hacedo. 

c).- Carlos Franco Sodi. 

d).- Celestino Porte Petit. 

e).- Alfonso Quiroz Cuaron. 

f).- Sergio García Ramírez. 

g).- Antonio Sánchcz Galindo. 

g),- Ra61 Carrancá y Rivas. 

h).- Ignacio Machorro. 

j),- Guillermo Bcguerice. 

k).- Ricardo Franco Guzman. 

DE VENEZUELA. 

a).- Francisco de Miranda. 

b),- Mirla Linares. 

Cuando el volcán de las pasiones hum~nas desborda en su 

furia y la candente l!'agma, abraza con ella algun miembro 

de la colectividad humana, generalmente lo es por codicia 

atacando los 'intereses patrimoniales de otro, por venganza 

o atentando sexualmente contra varones y mujeres y la demás 

gama de il!citos penales, de los que el delincuente debiera 
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tener la plena certeza de que habrá de ser infaliblemente 

castigado, es decir que su conducta no habrá de quedar 

impune, y de que irremediablemente habrá de ser privado 

de su libertad corporal por los antisociales cometidos, 

más una vez recluido en la miserable prisión.en donde ésta, 

con su infamia, promiscuidad y vicios en abominable abrazo 

va cubriendo todo su ser hasta consumirle, degradándole 

y convirti6ndole en una pauperrima sombra que sin rumbo 

se transporta a trav6s de los escondrijos inmorales de la 

misma. Has como si esto fuere poco dentro de esa prisión, 

caverna del demonio, cuando la sociedad carcelaria acosada 

por la corrupci6n de quienes dirigen la misma desde la 

dirección hasta los celadores, carceleros o custodio dedicán 

se a explotar a estos infelices y sus familias, fijando 

inmorales cuotas, hasta llegar a le desverguenza máxima 

de conceder en arrendamiento todo un pobell6n a un solo 

interno, como sucediere en el reclusorio preventivo norte 

con el interno Rafael Coro Quintero y 4 6 5 acusados, obvio 

es de suponerse que tal arrendamiento de inmuebles carcela

rios genera un mayor hacinamiento de procesados en otros 

pabellones, independientemente de que por mero gravedad 

cae la causa de teles operaciones mercantiles, dinero, 

s!, mucho dinero que. sucio o lavado por provenir de un 

traficante de drogas, no importo a le moralidad marchita 

de los altos funcionarios penitenciarios mexicanos que 

largamente extendieronsu perversa mano para recibir la 

dádiva, que en efectivo como contraprestaci6n pagaba 
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el mencionado interno. 

Los hacinamientos que genera le oprobiosa conducta an

teriormente citada, la mediocre dieta alimenticia, el rufi1!. 

nismo, la violaci6n, el onanismo, el boyerismo, el alcohol, 

la venta de alimentos, convergi6 induvitablcmente en el mo

tín habido en las 6ltimas fechas en una penitenciaria de uno 

de nuestros estados norteños. Para sofocarlo, lejos de 

resolver les causas que motivaron a los penados protestar 

mediante el amotinamiento, de alguna mentalidad obtusa 

de algun miembro del gobierno federal debi6 materializarse 

la orden dirigida a un grupo paramilitar denominado zorros, 

para que acudiesen a aquella entidad federativa y sofocaran 

el levantamiento de los presidiarios. Obviamente que los 

ejecutores de la orden (zorros) antropoides uniformados 

que desplaZAndose en cuatro patos, pero portando armamento 

moderno se posesionaron de la prisi6n y transgrediendo 

el contenido institucional del párrafo 4o. del artículo 19 

de nuestra carta magna procedieron a asesinar a parte de 

la poblaci6n penitenciario, cubri6ndose de gloria, tinta 

en sangre, esta en aquella gesta en que los simio~ uniforma

dos privaron de la vida impunemente de nquel los infelices 

que seguramente protestaban en esa formo, de la tradicional 

e impin explotaci6n de que son objeto. 

Si las causas del motín lo fueron la insalubridad, 

la malo alimcntaci6n, las gabelas clAsicns carcelarias y 

dem&s formas de corrupci6n, pienso, que el director de 

ese establecimiento penitenciario, como responsable del 
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mismo debi6 haber satisfecho los reclamos procedentes y no 

dar motivo al inquietante levantamiento, yn que razonando 

pru~entemente podríamos colegir que la causa de le causa 

fue causa de lo causado. 

En tan negro episodio quien capitaneaba al denigrante 

grupo citado, cuyo nombre no es preciso detallar toda vez 

que lo miserable de su actuaci6n lo hace indigno de ser 

citado, más su osadía le hizo perder su vida, pereciendo 

ante las fuerzas que el mismo desencaden6. 

Afortunadamente en el devenir carcelario no todo ha 

sido perversidad, pues desde las ca idas páginas del viejo 

calendario de la vida, ausentes unos presentes otros 

propios, y extraños nacidos en los más remotas latitudes 

han elevado su humanizante voz pidiendo comprensi6n porn 

aquellos que transgredieron lo norma penal recluidos 

se encuentran, esas voces de hombres y mujeres corresponden 

a los Quijotes que en seguida habremos de citar. 

•).- Bernardino de Sando•al. 

El pensamiento visionario de Bernardino de Sondoval, 

se prolongó a distancias incalculables, muchos de sus canee~ 

tos relacionados obviamente con las prisiones y criticados 

duramente por 61, siguen siendo llagas que hacen doler la 

~natomio humana, todo vez que los dantescos cuadros carcela

rios por 61 presenciados, hoy día, en muchos aspectos conti

nuan siendo una doliente realidad, que lejos de ennoblecer 



108 

al hombre lo 

en 1563 una 

denigraron. Bernardino de Sandoval escribi6 

obra intitulada 11~ ~ ~ ~ g 

tiene ,ll .!.Q..! presos", en su candorosa defensa que hace 

de los presos, se pregunta lpor qu~ el rico tiene siempre 

much~e· que procuran por su causa y en cambio ·al pobre nadie 

le ayudo?, en el juicio no solamente es o!do, sino al contr~ 

ria oprimido. Describiendo la cárcel como un lugar sucio, 

triste y contaminado de ruidos de los propios prisioneros, 

ruidos de cadenas tormentos con los que son castigados, 

mazmorras oscuras, hambre y sed y por la fuerza de compañia 

de gente desagradable, hacinamiento, promiscuidad y falta 

de clasificaci6n, planteando además la necesidad de separar 

o los presos mas malvados para que no dañen ni corrompan 

a los demAs con sus malos ejemplos. 

b),- CerdAn de Tallada. 

Nacido en lo segunda mitad del siglo XVI, cscribi6 

entre otras obras "Vi si ta de la cárcel y de los presos"• 

fue fiscal juez del Supremo Consejo de A~ag6n, en su obra 

señalo que gran parte de los abusos y crueldades se deben 

al arbitrio judicial, observ6 principios de clasificaci6n 

y divisi6n arquitect6nica, para que los reclusos estubiesen 

separados, proponiendo que en le c'rcel hubiesen diversos 

apose~tos para recoger en ellos personas de diversas 

condiciones y estado, destacando la necesidad de que las 

personas reciban aire, luz y sol, y durante la noche los 
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aposentos debían de ser higi6nicos, incluso paro aquellos 

que hubieron cometido grandes y enormes delitos. Estimando 

que la separaci6n de presos debe llevarse a efecto no sólo 

por la calidad de las personas, sino tembi~n por su sexo. 

Manifestándose por la separaci6n de hombres y mujeres. Pro

pugna por el trato humano a los presos, adecuada alimcnta

ci6n y correcci6n por medio de un buen sistema educativo 

y reformador. 

e),- Criat6bal de Ch6Ye&. 

En 1558 escribi6 un libro titulado "Relaci6n de la 

cárcel de Sevillaº, en el que denuncio torturas y vicios 

que se cometían con los internos, indicando que había taber

nas o bodegones en manos del alcalde, mencionándonos que la 

cárcel tenia tres puertas llamadas por los internos de oro, 

plata y cobre, de acuerdo a las ganancias que dejaban e 

sus porteroi,- cita que durante el d!a entraban y salían 

muchas personas. En cuanto al personal recuerda como explo

taba a los prisioneros, enfermedades al orden del die, 

juegos vicios, era cosa com6n, Hace mención que las 

puertas se cerraban a las 10 de la noche, que había presos 

con penas leves que me~iante el pago de ciertas sumas podían 

salir y dormir fuera de prisi6n. Es curioso observar como 

la corrupci6n habida en las prisiones del siglo XVI español, 

es prima hermana de las corruptelas carcelarias de nuestro 

siglo XX mexicano, pues en realidad la inmoralidad de los 
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funcionarios carcelarios de ayer fue tan grande como la 

de hoy. De los progresos axio16gicos en este ramo pudiera 

dec~rse que se estratificaron en la cárcel mamertina, clau

diana y osniana, romanos 6stas y las nuestras con modernos 

centuriones enfundados en finos trajes que les da~ aparien

cia de honorables, pero con mentalidad corrupta porque 

son folsos de coraz6n e indignos especímenes biol6gicos 

a quienes~. se les ha confiado la humana misi6n de educar 

al prisionero, descuidando el hecho de educar con antela

ci6n o quien después habio de educar. 

d).- Joho Rovard. 

Toca el turno de analizar la vida y obra de John Jloward 

mes para ello ha menester deambular por la inmensa geografía 

del dolor, como llamara a las prisiones el maestro Bernaldo 

de Quiroz, más~el que escribe ogregaria que por las mejillas 

de esa geograf!a del dolor perennemente escurren gruesos 

lágrimas, que al caer con estr~pito y estrellarse en el piso 

de las prisiones suelen caer de rodillas, como i inplorando 

a los hombres que han enraizado en el poder, que recuerden 

también e otros hombres que muriendo están en lo cueva 

del demonio (prisiones) lquá de lo conciencia de los 

gobernantes?, lalg6n d{a pudiese nporeccr el paño del 

auxilio que enjugue aquellos lágrimas?, lpor qu6 pensar 

6nicamente en el castigo sin entender que es al hombre 

a quien se le sanciona que 6stc es susceptible de 
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readaptación, por qu6 no pensar así?· Amputar el miembro 

enfermo del cuerpo de un hombre, m6dicamente pudiese ser 

le solución para no contaminar su cuerpo entero. Pcr!) 

segregar con el •nimo de aislar por largo tiempo del cuerpo 

social a uno de aus miembros, implica pensar apasionadamente 

en la reincorporaci6n de ~ste al cuerpo social del que 

forma parte, rehabilitado, limpio de espíritu y arrepentido, 

que como parte de aquel todo, hubiese herido la escencia 

de lo que U forma parte, ese seda el fin áltimo de la 

pena, remodelar al hombre para que ~ste cumplida su sanción 

sea bien recibido por su comunidad y entregarse de lleno 

al trabajo fecundo y al reencuentro de Su destino. 

Hoverd, hombre idealista y sensible a la realidad car

celaria y conducta encaminada a logro de reformas y modifi

caciones a· un sistema de profunda injusticia, humanitario 

m&s no hombre de ciencia, naci6 en Enfiel, hoy arrabal 

de Londres, el de septiembre de 1726 y muere en 1790. 

Sus bi6grafos coincidieron que su obra posterior se debi6 

a que fue prisionero de guerra por consiguiente objeto 

de malos tratos. Fue llamado amigo de los prisioneros 

por haber luchado por su libertad, otros opinan que su 

vocaci6n derivase de haber sido nombrado sheriff o alguacil 

mayor de Bedforshire. motivo por el cual recorri6 todas 

las cárceles del condado, encontrándolas sucias y atestadas 

de prisioneros, en completa promiscuidad j6venes y viejos, 

criminales, locos, deudores y borrachos sin ninguna clasifi-

caci6n, lo cual sucedía en todas las prisiones. Hechos 
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que más tarde c.onsagrar{a en su libro "El estado de las 

prisiones". Tales prisiones se integraban por salas comunes 

mal alumbrados y ventiladas y por consiguiente malolientes, 

ociosidad degradante y homosexualismo, los carceleros vivían 

completamente a expenses de los presos y aún cuando hombres 

mujeres demostraban su inocencia en el curso del proceso, 

los jurados los declaraban no culpables, 6stos eran deten! 

dos hasta que pagaban a sus custodios que no ten{an sueldos. 

Por lo anterior pidi6 a los jueces de Bedforshire, que 

pagaran o los carceleros sueldos fijos y que pusieren en 

libertad a los presos declarados libres visitando todos los 

condados de Inglaterra 1 en donde se encontr6 con id6nticos 

situaciones. Posteriormente visitaría los prisiones de 

Irlanda y Escocia. Visitando las cárceles no con ojos de 

turista, sino con los de un agudo critico social. 

Estuvo en España, Portugal, Flandes, Holanda, Alemania 

Suiza. Posteriormente Peris, donde no se le permitió 

el acceso a la Bostillf, toda vez que los lugares más terri., 
bles tienen siempre cerradas sus puertas a quienes puedan 

divulgar lo que sucede en su interior. Para entrar a lo 

prisi6n de Bicetre y otras, se disfrazó de hombre elegante 

de la alta sociedad que deseaba ayudar a los presos pobres, 

En Holanda le llam6 lo atenci6n la bajo criminalidad, 

que atribuy6 al trabajo industrial y a su sistema de trata-

miento. En Alemania le pareció repugnante el sistema. 

En Hnnnover encontró prisioneros torturados. Conoció pri

siones de Rusia y Lisboa, En España conoció la vieja cárcel 
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de la audiencia de Madrid. En 1785 visitó los Lazaretos 

de Marsella, Nápoles y Venecia, En 1789 visitó estableci

mientos de Holanda y Alemania, países bálticos y Rusia, 

pensando en viajar a Asia y Africa, más su cite con la 

muerte lo detuvo·. 

En su libro "El estado de las prisiones" dijo "el 

contagio del vicio se esparce en les prisiones y se convier

te en un lugar de maldad, los locos y los idiotas se encon

traban recluidos con los dem4s criminales sin separaci6n 

alguna por no saber en donde ubicarlos. La fiebre y la 

viruela hacían estragos causando muertes. 

En la prisión del castillo Gloucester, la 6nica forma 

de entrar al dormitorio de los hombres es pasando por el de 

las mujeres que carecen de ventanas, manifestando que la 

fiebre carcelaria era producida por los largos encierros 

en un calabozo situado en un lugar profundo, los prisione

ros encadenados toda la noche, En la prisión de Herefordsh! 

re le comentaron que un preso habie muerto despul!s de estar 

encerrado tres semanas, contemplando que otros seis prision~ 

ros que hab!e conocido en visite anterior estaban casi 

muertos de hambre, habían sido enviados e trabajos forzados 

y que a pesar de que los jueces ordenaron una reservo extra 

de 2 peniques de pan, diarios el encargado se neg6 a ello 

los prisioneros murieron. 

En la prisión del Castillo de Gloucester el piso estaba 

ten dañado que no se pod!a lavar, le cArcel toda sin reparar 

y se notaba que en años había sido limpiada, la viruela y 
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la fiebre causaba frecuentemente la muerte, no había baño 

m's que una alcantarille. La falta de separaci6n de hombres 

y m~jeres produjo el nacimiento de niños en esos calabozos, 

prisioneros desnudos y muertos ele hambre dignos de lásti

ma. Que la ociosidad les producía incluso inc3pacidad para 

trabajar despu~s de obtenida su libertad, 

En lo cárcel del condado de Winchcster dctect6 que el 

pon era dado solamente 6 veces al año. Y para que los dete-

nidos puedan ir al colegio 1 vez a lo semana tienen que pa-

gar con una cabeza de buey, '• de ovejas y gallinas, 16 pin-

tos de harina de avena, 

tamaño de 2 peniques y medio 

de sn1, 12 pedazos de pan del 

24 galones de cerveza. 

Su obra fu~ el resultn1lo de s11s viajes y observncionds 

recopiladas en 1777. Su obra fu6 traducida al fronces 

en 1788. Las bases (undomentnlcs de su trabajo fueron. 

1).- Aislamiento absolutJ. 

2).- Dando importancia fundamental al trabajo que debía 

ser voluntario porn procesados obligatorio pura 

condenados. 

3).- Instrucci6n moral y religiosa. 

4).- Higiene y alimentaci6n. 

La primera casi no existía lu segunda era raquítico. 

Planteando la necesidad de construir las cárceles 

junto a arroyos y ríos para poder limpiar y realizar 

toreas de higiene. 

5).- Se preocup6 por la clasificaci6n manifestando que para 

los acusados la cárcel era paro su seguridad no 
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para castigos, los penados debían ser castigados confo.r. 

me a la sentencia y proporcionando la separaci6n de 

hombres y mujerelf, 

Howard visit6 Lazaretos donde hacían cuarentena los 

enfermos en Venecia fue detenido en uno de ellos durante 

22 días: escribiendo su segundo libro con aquellos experien-

cias. Sus ideas fueron motivo de reforma carcelario en 

muchos paises, Inglaterra, Estados Unidos, Italia, Países 

Bajos, Holanda y Rusia, 

Jloward compareció ante un comité de la cámara de los 

comunes, a quienes expres6 sus experiencias, dictando de 

inmediato una ley que ordenaba la libertad de los prisio-

neros en contra de los cuales el gran jurado no hubiera 

encontrado verdaderas pruebas, ddndoles un sueldo no 

propinas al personal de viRilancia, loRrando otra lev o ectn 

en le que se obligaba a los jueces de paz a observar la 

repereci6n y pintura de los techos y paredes de los prisio-

nes cuando menos una vez al año, que las celdas fueran 

ventiladas 1 limpiadas regularmente, que se hospitalizara o 

los enfermos y se lea proporcionara atenci6n médica. se les 

diera ropa a los desnudos, que las mazmorras subterráneas se 

usaran lo menos posible. para asegurar el éxito de ésta ley 

ílowerd pag6 personalmente su impresi6n remiti6ndo ejemplares 

a todas las cArceles de su país, visitando las mismas para 

que fueran respetadal. 

Por lo anterior el parlamento ingl6s orden6 le constru~ 

ci6n de dos prisiones modelo de las que fu6 designado entre 
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otras personas para dirigirlas en donde se estoblcci6 la 

prisi6n solitaria acompañada de trabajo e instrucci6n re

lig~oso poro reformar el delincuente. Viajó al extronjerp 

con el proposito de proyector los planos visitando Amster

dom, Prusia, Sajonia, Austria e Italia, Tomando nota de lo 

observado presentando toda esta informaci6n al parlamento 

que dicto una nuevo ley ordenando lo construcci6n de prisiQ 

ne~. 
Huri6 el 20 de enero de 1790, por haber contraído 

una enfermedad en lo cárcel de Khcrson, Ucrania, URSS, 

llamada fiebre carcelaria o tifus exant6mntico, pidi6ndole 

a su amigo Priestmon que no hubiese montimcnto ni inscripcio-

ncs salvo un cuadrante solar sobre su tumbo se le olvidara 

enseguida. H6s su último voluntad no fue rcspctndn, sobre 

su 16pidn hay uno bella inscrfpci6n que rr?.n "Ouicn nuiern 

que seos C9tas ante ln tumba de tu amigo'', en Londres existe 

una estatua que representa un hombre endeble y enfermizo 

revestido con el antiguo traje romano, en uno mano lleva 

un pergamino, en la otra, llaves y a los pies una cadena 

rota. Es el símbolo de su lucha titánica sin cuartel. 

Cien años más tarde de su muerte se reuni6 al 4o. 

Congreso Internacional Penitenciario en Lcningrado, llamando 

a un concurso de monografías sobre lo vida de Hownrd, 

por ello se tiene gran informacJ6l y treinta años después 

Silvio Pellico, es conducido durante 10 años a una prisi6n 

sin luz encadenado, sin espacio casi para moverse y objeto 

de malos tratos, hechos que narra en su ll bro "rus prisio-
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ne~'. Jeremías Bentham dijo de Howard, vivi6 como un apos

to! murió como un m&rtir. 

Si lo sucedido a Pellico 30 años despuh de la muerte 

de Hovard, causa horror a los hombres sen si bles y a la 

dignidad humana, qu~ podríamos pensar que a una distancia 

de 199 años de aquel memorable deceso hoy en el Reclusorio 

Preventivo Oriente, dos líderes obreros Don Joaquín Hern&n

dez Galicia y Don Salvador Barrag&n Camacho, petroleros 

ellos se encuentran en celdas de máxima seguridad a 8 metros 

bajo tierra, como consecuencia de una cacería de brujas 

iniciada por conocido político que se encuentra en M6xico y 

con capacidad de gran cazador, verguenza, atentar contra 

la libertad corporal por enemistades políticos, no es causa 

suficiente para llenar las prisiones de hombres átiles que 

seguramente en su historial han dejado mayásculos beneficios 

que el que con sorda decisi6n les privara de su libertad 

corporea. Más este injusticia de hoy, serenamente estará 

en espera del juicio del mañana. 

e),- Jere•ias Benth••· 

La generosidad del pensamiento, y les grandes obras 

que este genera, no so.n privativas de un determinado lugar 

y una cierta ~poca, pues en todas las latitudes y en todos 

los tiempos han surgido ante el camino de la humanidad 

hombres y mujeres de apasionada vocaci6n humanista y as{ 

como hay hombres con inclinaci6n pera destruir al hombre 
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y sus obras, tambi6n han existido y existen otros hombres, 

nacidos con el don de poder remontarse a grandes al turas 

y s~ber llevar el recto vuelo del águila sin permitir se.r 

atraídos por la enorme montaña de los intereses y sin pene

trar jamás el miserable pozo en donde lo ennegrecida agua 

de pasiones innobles para rastrear en el fondo y enhebrar 

la larga cadena de insidia y desprecio al hombre. Lustrosos 

gignntes que llegaron a la faz de la tierra para abrillantar 

lo humano, para dignificar la especie y dejar en le superfi

cie terrena el grato aroma de su obro como une ofrende 

a los hombres sensibles y para que éstos csparsan la sensi

bilidad en gigantesca comuni6n UniversRI. 

Otro de estos artífices lo es Jeremías Benthon 1 u 

quien recibimos en estas páginas paro darle vida a su obra. 

Este ing16s fue sin duda uno de los precursores ra~:t 

brillantes del penitenciarismo moderno, fue el creador 

del pan6ptico, siendo este un edificio circular con pequeños 

habitaciones en la circunferencia y de muchos pisos, cubier

to con un techo de cristal, dándole el aspecto de una gigan

tesca linterna, ln vigilancia se efectuaba desde el centro, 

en tanto que las celdas dabnn hacia el exterior, por lo 

que una s6la persona podía vigilar sin ser visto, todo 

el interior del resto de las celdas. Benthom hizo un aporte 

a lo arquitectura penitenciaria con su pan6ptico, pero 

tambi~n fue un reformista, ocupándose del trabajo la 

cducnci6n que le permitieran al interno tomar un oficio 

para cuando obtuviera su libertad. 
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Los beneficios del pan6ptico son los siguientes: un 

s6Io hombre puede controlar o vigilar a un gran número de 

personas detenidas, lo cual disminuiría gastos en cuanto e 

excesivo personal, con un notorio aumento de seguridad. 

Manifiesta que los grillos s6lo han servido para asegurar 

a los presos y en cuanto a las reformas, estas estaban 

descuidadas y las prisiones eran infectas moradas, centros 

de hacinamientos, escuelas de delitos. En el centro del 

pan6ptico se levantaba una torre, siendo esta la habitaci6n 

de los inspectores, rodeada de una galería cubierta de 

una cclosia transparente que permitía al inspector registrar 

todas las celdillas sin ser visto, de tal forma que de 

uno mirada observaba la tercera parte y movi6ndose en un 

pequeño espacio puede verlos a todos en menos de un minuto. 

De esta manera la vigilancia no sólo ero real, sino también 

psicol6gica, porque aún cuando el inspector no estuviese 

vigilando, el interno crcia que si lo estaban haciendo 

por medio de un tubo de hoja de lata, el inspector hacia 

advertencias a los presos sin forzarse demasiado y de esa 

misma manera la vigilancia lo era en cuanto al personal, 

ya que el inspector vigilaba a los subinspectores y a los 

subalternos di:! toda clase. Expresando entre otras cosas 

que cuando las autoridades superiores realizaran visitas 

de cárcel, no perder tan demasiado tiempo al estar abriendo 

celda por celda, sino que vfgilar!an sin ser vistos de 

acuerdo al esquema arquitect6nico descrito, Por otro lado 

señala que había una repugnancia a realizar las visitas por 
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la fetidez y ser focos de contagio estas residencias. 

Respecto de los materiales de construcci6n, era parti

dario de buscar la mayor 3eguridad contra el fuego empleando 

materiales tales como el hierro, suelo de piedra, o ladrillo 

cubierto con yeso, pero en ning6n ceso madera. Propuso 

utilizar ventanas en contra de le opini6n de Howard que 

las consideraba elemento de distracción para el preso en 

su trabajo, en su construcci~n era un medio de alivio para 

los cautivos de sanidad 6.til pare la industria. Se preo

cupíi por la salud de los internos y para combatir el fria 

propone un sistema de celefacci6n por medio de un sistema 

de tubos que permitan templar y renovar el aire, distribu

ción de agua en los celdas, en relaci6n al trato, planten 

severidad y dulzura. 

En cuanto a la separación de sexos, dispone que unn 

parte sea para varones y otra para mujeres, dado que la 

criminalidad femenil es mínima resultar!a incosteable 

construir un panóptico para mujeres. Se manifiesta contra

rio a las celdas individuales propuestas por Howard por 

sus efectos dañinos y por razones de economía lo cual aumen

taría gastos de construcci6n y mantenimiento, proponiendo 

agrandar las celdas para tener o varias presos juntos en 

n6mero reducido, 

Se manifiesta contrario al trabajo forzado, aunque 

propone que el mismo dure todo el día 1 con excepción del 

intervalo de la comida, todo ello se deriva a que se trata 

de una 6poca anterior o la revoluci6n francesa en le que la 



121 

jornada de 8 horas no había entrada en la legislación. 

Era partidario de que no se diera carne a los interno?, 

con el pretexto de que los pobres no la comen, asi como 

tambi~n que el vestido debía de tener señales de humillación 

con les mangas desisuales para controlar las evasiones. Era 

partidario de la higiene, uso regular de baño, cambiarse 

las ropas y ejercicio vigilado al aire libre, en relación 

a la educaci6n, recomienda una escuela en la que se d6 

preferencia a la lectura, escritura 1 aritm6tica, asf. como 

cultivarse por medio del dibujo y le m6sice y los domingos 

dedicarlos a enseñanza moral y religiosa. 

Los patronatos para reos liberados, deb!an contar 

con asilos para atender recibir a los egresados, ingreso 

en el ej~rcito, etc. 

En cuanto a las victimas del delito, con el producto 

del trebejo del condenado debía de repararse el daño, lamen-

tablemente esto nunca ha podido lograrse por falta de traba-

jo y de peculio en los establecimientos carcelarios. 

Su proyecto de pan6ptico no tuvo aplicación práctica 

debido a una discusión que tuvo con el rey Jorge III. 

Expandil!ndose 9UB ideas arquitect6nicas por todo el mundo, 

particularmente en Am6rica Latina, M'xico, Venezuela, Argen-

tina J Estados Unidos •. Lecumberri en Hhico, D.F., iniciada 

su construcci6n el 9 de •ayo de 1885 e inausurada por el 

presidente Porfirio Diez en 1900, hoy archivo seneral de 

la naci6n y construida con el sistema pan6ptico y lo miamo 

sucedi6 con la prisi6n de la Retunda en Venezuela, La Paz, 
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Bolivia y Quito, Ecuador, 

f).- Clear Beccaria. 

Al igual que Howard, Beccaria trasciende con su obra 

de "Los delitos y lns penasº, hasta el campo del derecho 

penal, comenzando su obra con el siguiente pensamiento: 

"he querido defender lo humanidad sin h~cerme mártir''• 

la primera edici6n de su obra la cual tuvo seis ediciones 

en menos de dos años, fue realizada en formo an6nima e 

impresa en un negocio llamado Costcllini, propiedad de 

Cuiseppe Aubcrt en julio de 1774, con gran aceptación pero 

con grandes críticas como las del monje benedictino Ferdi

nando Facchinei, quien acusó a Bcccaria de enemigo de la 

religi6n, blasmefo socialista. La iglesia lo condeno 

e inscribi6 su libro en la lista de los libros prohibi-

dos. Más los enciclopedistas franceses lo elogiaron 

fue aclamado en Par{;? 

En su discurso sobre los tormentos y ntrocidadcs muy 

de moda actualmente (Procuraduría General de la Rep~blica 

y del Distrito). Lugares donde las confesiones son arrnnca-

das con violencia. Para algunos escritores la obro de 

Beccaria fue tan elocuente por su defenci6n en la cárcel fue 

la recopiloci6n de las ideas de los hermanos Verri, quienes 

ejercieron el liderazgo intelectual en Milán y sobre todo 

de Alejandro Verri, llamado protector de preso&~ Quintilia-

no Snldañn lo hn calificado de radical de peluca perfumada 
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y guante blanco, o de arist6crata tímido y comod6n, que 

no merecía pasar a la posteridad como autor de un libro 

revolucionario. H6a la obra de Beccaria pas6 a la posteri

dad dejando huella• muy profundas que s6lo espíritu• muy 

pequeftoa no po~rlan apreciar. Abriendo la puerta ancha 

del principio de legalidad, describiendo las tormos de 

tortura con que se arranca las confesiones e los reos, 

ene•iso de laa penas de 11uerte, ataca el r~gor y crueldad 

de lea penas, y fija los fines de las •ismas. Por el pri•e

ro de sus poatulados gsn6 lugar especial en la posteridad. 

Si bien es cierto que fue un ho•bre de sal6n y no de acci6n 

como Howard, ta•bi6n es cierto que ~u obra super6 a la 

de aquel. 

El fin de la pena ea para Beccsria evitar la reinciden

cia y que otros co•etsn delitos. 

Del pensa•iento de Beccaria se desprende y me hace 

entender que la tortura, aedio proceaal de prueba que se 

denuncia la hubo en la colonia mnicana y que emparent6 

con h6bitoa policiales del medioewo y que se remonta a 

los indicia o ainiatralea itftlianos o a loa irenarcas roma

nos para tratar de encunarse en el arconte que militara 

en loa tribunales de los epetas o eliastas atenienses, 

feroces 'J primitivos, podríamos entender, mas no justificar 

que aquellas confecciones arrancadas con violencia hacian 

culpable al d6bil físicamente que al no soportar el tor•ento 

producido por au centuri6n aceptaba lo imputado para evitar 

el dolor, ª'ª los delincuentes curtidos en el crimen 
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sabedores que el dolor producido por la tortura era menor 

que el castigo, soportaban el primero y evitaban el segundo, 

pero qu~ decir de la tortura en nuestra época, no son gasea

dos en cámaras pero si con tehuocan y picante en su nariz. 

hundimiento de cráneo en las letrinas, bolsas de plástico 

cubriendo la cabeza hasta el cuello, descargas el6ctricas 

en la regi6n pudenda, palmadas en los 6rganos auditivos, 

inmersiones en r.1 pocito alla por las caballerizas de la 

Gustavo A. Madero, etc. arrancando en esa forma la confesi6n 

respecto de la comisi6n de un delito, que tal vez nunca 

lo cometi6, para luego suscribir un actn de policía y ser 

puesto a disposición del ministerio p6blico, quien como 

representante del inter~s social, intcgrnr6 ln avcriguaci6n 

formulará ponencia de 

del proceso vigilará 

previa, ejercitará acci6n penal 

consii.;naci6n pera despu6s como parte 

y practicará cuantas diligencias .c;ean necesarias paro pcr-

feccionar el cuerpo del delito la responsabilidad de 

el o los ind iciodos, etc. En este tipo de indagatoria 

qué diferencia podríamos encontrar con la del arconte, 

pienso que 6nicamentc lo seria en que este efectuaba 

funciones jurisdiccionales que actualmente el ministerio 

p6blico como representante del inter&s social depende 

es removido por el, ejecutivo. Pero en cuanto al 

procedimiento objeto de nuestro ejemplo es en algunos cosos 

tan feroz como en lo 6poco arcaica. 

Por todo ello el maestro Ruiz Funes, talentoso español 

que Cuba y M6xico tuvieran como maestro señalara que Dccca-



125 

ria pudo afirmar a fines del siglo XVIII que la cárcel 

es mais bien un suplicio que un medio de asegurarse contra 

el ciudadano sospechas~ a6n cuando la habfa propuesto 

como instituci6n reemplasante de la pena de muerte, neg~ndo-

le al estado el·derecho de aplicarla, con le.posible excep

ci6n de aplicarle a quien pretenda derrocar el gobierno, 

Por la influencie de Beccaria al emperador Jos~ II 

de Austria, eliaina la pene de muerte del c6digo de 1877, 

Francia despula de aceptar estas ideas, mantuvo a 

sus prisioneros con cadenas y bolas met61icas en sus extre

mok~ Qu6 ~pocas tan b4rbaras aquellas, 1 la nuestra produc

to de la modernidad. 

g),- Nea•el Monteetnoa J Malina. 

Precuraor del estudio J trata•iento de los internos, 

donde pare U en las prisiones no podie faltar el trabajo 

1 que la reeunereci6n deb{a ser juste 1 de que la 6Itima 

fase, o sea la de preliberaci6n la besaba en la confianza, 

l!onteeinos dedica su juventud al ejhcito de donde 

desensallado 1 decepcionado pide el retiro despu<!s de e6a 

de veinte ellos de servicio, habiendo participado en varios 

coabatea, con una brillante hoja de servicio aacalafonaria

mente hab{a llegado a ocupar el pueato de Alf,rez interino, 

Algunos autorea aeftalen que cu•ndo Hontesinoa ingresa 

a la c6rcel de Valencia no tenia-antecedente• en la •aterta. 

Otroa sostienen que tuvo experiencia como prisionero de 
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guerra en Francia, y despu~s durante cinco años en Tolom. 

Otros que jamás visit6 una cárcel, que no conoci6 teoría, 

per~ que s{ prcst6 sus servicios en lo junte consultiva 

naval, donde debi6 conocer los sistemas implantados en 

los presidios navales. 

La obra de Montesinos trascendi6 por su labor en el 

presidio de ValenciJ.!+' y las reformas introducidas al trata-

miento y al sistema penitenciario, estableciendo tres etapas 

en el tratamiento. 1.- F.1 período de los hierros, al ingrc-

ser el interno se encontraba con una prisi6n limpia y con 

jardines como en los modernos reclusorios del D.P., pasando 

ante el director del establecimiento (Montesinos} que con 

sus dotes de psicolog!o. gnnaba la confianza de los preso!~ 

despui&s de poser por las oficinas de afilioci6n, hie~cne, 

etc., el interno pnsobn a la fraguo, nplicánllooele los 

hierros siguientes, o los scntcncindos )\asta dos n~os, 

grillete con ramal corlo a la rodilla, de dos eslabones 

ligeros, hasta cuatro 3Ros de cuatro eslabones o la cintura, 

lo mismo o los de seis y doce oños, siendo éstos de doble 

grueso y opnriados en cadena a los de Africa. Poni6ndoscle 

en contacto con los demás presos pnra realizar tnrens de 

limpieza. 2.- Periodo de trabajo, este segundo período 

considerado fundamental es donde la praxis tomo vuelo, 

considerando el trabajo como germen de la honradez. 

En la prisi6n de Valencia durante ln dirccci6n de 

Montesinos hubo m61tiples actividades que podían desarrollar 

los interno~ existieron más de cuarenta talleres con 
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maestros y aprendices, el trabajo se entendía como medio 

de enseñanza, haciendo nacer protestas entre los artesanos 

que. tenían que pagar impuestos, la clasificaci6n que hizo 

fue las siguiente: 1.- Talleres industriales. 2.- Trabajos 

aar!colos. :3.- Trabajos exteriores. 4.- Trabajo de 

limpieza. 5.- Trebejos burocráticos. 6.- Trabajos manuales 

o artesanías, siendo partidario que la retribuci6n debía 

ser justo y generosa. 7.- De la libertad intermedia, en 

6sta 61tima etapa puso una piedra angular en el actual 

sistema progresivo del cumplimiento de la pena 

correspondiendo al actual período de prueba. · Los penados 

de buena conducta con buen rC!ndimiento ·en el trabajo podían 

realizar labores extramuros de la instituci6n, estas salidas 

eran casi sin custodia basadas en la confianza, siendo 

6ste un en.tecedente del r6gimen abierto de libertad bajo 

palabra. 

valiosos 

En ocasiones los presos llevaban cargamentos 

podían conversar entre ellos, recibían visitas 

familiares con mucho frecuencia, hecho importante para 

su tratamiento. Se cuenta que en una ocasi6n permiti6 

a un prisionero vestirse de paisano paro visitar o su madre 

en trence de muerte, para qua ella pensara que había 

alcanzado su libertad, que en otras ocaciones mandaba n 

cambiar alguna suma de dinero al exterior o otros tantos 

internos, demostrando con ello la confianza que tenia en 

ellos. 

Los primeros estudios carcelarios en la península 

ibérica se deben al catalán Puig y Lucá, director del penal 
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de Barcelona, en Cataluña entre 1820 y 1840, sin restar 

m6ritos a Montesino~? 
Montesinos mand6 colocnr una de sus frases en la entro-

da del penal de Valencia ''Le penitenciaría s6lo recibe 

al hombre, el delito queda en la puert~~. MidHndose los 

resultados de su experiencia, por haber reducido la reinci-

dencia. 

h).-Concepci6n Arenal. 

La importancia del trabajo de Concepci6n Arenal, impoc-

ta sobre todo en la función del personal penitenciario, 

dcdic6 su vida a la protección de los desposeidos, siendo 

tr&gico su existencia. Nace en Fcrrol, España el 30 de 

cncro de 1820, su padre de ideas liberales es perseguido 

y encarceludo durante la 6poca de terror, muriendo a los 30 

años consecuencia de una cnfermcdad contrnida en la 

cárcel? EncontráodosC! en ésto su vocaci6n por In 

problemática carcelaria, con motivo de tal suceso, y a 

la edod de 9 años fu~ enviada con sus abuelos a las altas 

montañas de Santander, para luego Madrid en 1834, 

estudiando historia, fisolofin, sociología, aprendiendo 

fronc6s e italianó-? q~eriendo cursar la cnrrern de derecho, 

pero a le mujer le estaba prohibido, vistióndose de hombre 

para acudir n clases hasta que fu6 descubierta conor:i&ndo 

al abogado y periodista Fernando Gnrc!a Carrazco cas6.ndose 

con 6ste en 1847, ayudándole en sus trabajos de periodista 
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y escritor y después de procrear 3 hijos su esposo falleci6 

dedic&ndose al servicio comunitario creando en Gelicia 

la asistencia domiciliaria, y el patronato de señoras paro 

la visita y enseñanza de presos, continuando con esta labor 

en Madrid en . la Cruz Roja por ella fundada, hasta que 

fue nombrada visitadora general de prisiones de mujeres. 

Su obra se relaciona con la suerte de los delincuentes 

con la formaci6n de personal penitenciario, sufri6 la 

incomprensi6n de las autoridades, tras haber sido más de 

un año visitadora social cay6 en cesontio sin causo 

justificada, en su corta dirigida a Jes6s Monasterio dijo 

"S.M. he tenido he bien dejarme cesante y lo m&s terrible 

del caso, lo que me tiene inconsolable es que no ha quedado 

satisfecho del celo, leeted, e inteligencia, con que he 

desempeñado mi destino, o por lo menos no me lo dice, el 

gobierno no quiere moralizar las prisiones, alejo de la 

esfera oficial o quien procura moralizarlos contesta 

al primer libro que con ese objeto se escribe, dejando 

cesante al autor, y esto se llama o lo llamamos gobierno, 

si hemos de entendernos yo he hecho lo que he debido, y 

los demás lo que han querido, era yo une rueda que no 

engranaba en ninguna de la maquinaria penitenciaria y dcb{a 

suprimirs~. 
Escribi6 con abundancia como si hubiera pasado toda 

una vida en los presidios. Entre sus escritos se encuentran 

''Cartas a los delincuentes'', ''Estudios penitenciarios''• 

etc. 
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Su manual de visitador del preso fue el que más contri

buy6 o fomentar su fama, fue traducido al alemán, franc~s, 

inglés, italiano polac&~ siendo reeditado en F.spañ? 

como en Am6rico Latina. 

Logr6 terminar con los afrentosas cuerdas de prisionc-

ros por la carretera cambiadas por conducciones por ferrocn-

rril, muchas de sus ideas pasaron a lo legislaci6n, particu

larmente los de sus reglamentos de c&rceles que fue aplicado 

en muchas prisiones. Señala que la pobreza y la miseria 

no s6lo puede ser una causa prC'disponente, inmediato porn 

cometer un delito, el de hurto o robo por ejemplo, sino 

dar una prcparnci6n perniciosa a la moral y a ln o1,edicncia 

de las leycfiJ Aduciendo que las c.1rcclcs deben cst,\r en 

condiciones razonables, que los presos no sean tratnrlos 

como ganado sin dueño, que los empleados cumplan con 

su obltgnci&~~ manifestando que ln prtsi6n debía rcglrsc 

por la fuer7.a moral y no por la fuerza bruta, pero que 

n6n esa ideo no había entrado en ta dircc~i6n del romo. 

F.n el congreso pcnitcncinrio celebrado en Estocolmo, 

Suecia, cscribi6 un informe sobre todos los puntos del 

mismo, siendo el mejor de todos loo trabajos prcsentndoE?f' 

La mesa del congreso tclcgrafi6 n Conccpci6n Arenol fclici-

tándolo y lamentando su no asistcncin, su trabajo fue tradl1-

cido al ingl6s, en el congreso celebrado en Roma, Itolin, 

rcmiti6 un informe sobre el empleo del domingo en los pri-

sienes, siendo felicitada lamentando su ausencia, lo 

mismo succdi6 en el congreso de San Pctcsburgo, Rusia. 
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Fund6 en Madrid la revista titulada La Voz de Caridad, 

publica artículos sobre penitcnciarismo (479 artículos). 

En sus comunicaciones con los Congresos denuncia el Estad.o 

de las prisiones españolas. 

Mur!6 el 4. de febrero de JR93 e la edad de 73 años, 

estando en la actualidad a6n vivos sus conceptos para los 

estudiosos del penitenciarismo humanizado, cuando muri6 

su alcoba fue rodeada por reclusos que lloraron su muerte 

y el pois entero estuvo de duelo. Lns calles dC! viga se 

llenaron de los desposeídos por los que luch6, en su tumba 

se encuentra una placa costeada por los penados españoles 

y una corona de bronce enviado por los que participaron 

en un congreso penitenciario celebrado en España. 

1),- Heconochie y V. Crofton. 

Maconochie de nacionalidad inglesa se preocupo por 

los presos de su pa{s que fueron trasladados a Australia 

y a la de Norfolk. Crofton fue director de prisiones en 

Irlanda, ambos son precursores del sistema progresivo, 

operaron transformaciones a favor de los reclusos. Trans

formaron las prisiones que dirigeron. 

j).- Mariano Ruiz Fuaes. 

Español republicano, profundiz6 en el laberinto obscu

ro de la penn de prisión, maastro univarsitnrio que sa 
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inici6 dando le cátedra de derecho penal en le ciudad de 

Murcia, España, para luego en el instituto de estudios 

penales de Madrid, siendo de los más importantes juristas 

españoles de la primera parte de este siglo, fue ministro 

en su país, despu6s embajador en Polonia y .B6lgica, donde 

es sorprendido por la dictadura del generalísimo Francisco 

Franco, exi 1 iándosc primero en Cuba dcspu6s para siempre 

en México, tomando su cátedra en la facultad de derecho 

en la UNAM. Trabajando en libros, artículos, notas, comen-

torios y confere11cias a lo largo de toda Am6rica Latina. 

Ruiz Funes es el penitcnciaristo español con ideas 

D1ás cloros sobre las funciones de lo prisi6n, conoci6 pri-

sienes de España, B6lgico, Brasil, M6xico, etc., reflexivo 

de lo realidad penitenciaria, haciendo un análisis critico 

superador, intelectual humanista, sensible de ideas 

generosas, es más criminólogo que penalista. 

El brill.ante maestro español sobre derecho penitencia

rio c9cribió el libro intitulado 11 La Crisis de lo Prisión'', 

contiene experiencias del profesor, comentarios sobre pedn-

gog{a correctiva, expresando que la prisión contiene pero 

no corrige, que la prisi6n degrado o embrutesc al prisionc-

ro, lo devuelve estigmatizado, sin más opción que la rcinci

dcncitf~ Propugna por. la reforma de los internos por medio 

de la cl!nica criminal, di&gn6stico y pron6stico cr!m!nol6-

gico. Señal6 además le importancia de pequeños grupos 

en la prisi6n, la closificaci6n, le educación, tratamiento, 

etc. Señalando la falta de personal, de establecimientos 
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diferenciados para un tratamiento eficaz, como cárceles 

industriales, prisiones abiertas, establecimientos para 

reincidentes, anexos psiquiátricos y establecimientos peda

gógicos, 

En relación. a le educación dijo que le delincuencia 

no es fen6meno de ignorancia, sino de falte de moralidad, 

más que cultura hace falto moralidad. 

k).- Constancio Bernaldo de Qairoz. 

Nacido en Madrid en 1873, pare morir en le ciudad 

de México 85 años después, maestro en Madrid en el Instituto 

de Estudios Penales como funcionario del gobierno de 

la República Española, emigrando al terminar la guerra 

civil española, llegando e le Rep6blica Dominicana donde 

fue maestro de criminología, luego a Cuba y luego a México 

como profesor de las cátedras de Derecho Penitenciario 

Criminología, Entre sus obras importantes "Lecciones 

de Derecho Penitenciario". Ocupándose de problemas tales 

como los de tipo sexual, trabajo, disciplina, arquitectura, 

personal, etc. 

1),- Victoria (ent, 

Fue encargada de le direcci6n de todas les cárceles 

españolas, encontrándose con celdas de castigo, cadenas 

y grilletes, castigos corporales que no estaban previstos 
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en el reglamento, penitenciarias desorganizados y sin mate-

riel de trabajo, le cárcel de mujeres de Madrid estaba 

en qn lugar insalubre y viejo, carente de higiene y personal 

inepto, por lo que se aboc6 a remediar lo más urgente, 

suprimi6 las celdas de castigo, mond6 recoger lAs cadenas 

y gr,illetes, mondándolos fundir a Madrid y con ello constru

ir la estatuo de Conccpci6n Arenal, misma que se ubica 

en el paseo de los rosales. Aument6 la raci6n de comida 

de los recluso:? Como an~cdota contado por ello cita que, 

al nombrar un Director de le penitenciaria del Dueño en 

Sandoffa, no se quiso hacer cargo porque los reclusos estaban 

armados. Victoria Kent tom6 un tren poru Santander y sobre 

una plataforma se dirigi6 a los reclusos, diciéndoles que 

el gobierno estaba interesado en reformar le vida de Pllos 

y de ayuda.rlos para que fueran Útiles, invitándolos pnro 

que en 5 minutos depusieron las arman, succtficndn esto 

en escasos segundos, rccogfóndosc un arsenal de urmas blan-

cos y al expresarle su reconocimiento los ¡1resos comenzaro11 

a llorar, por lo que Victoria Kent jamás olvid6 este episo

dio. Visit6 numerosas prisiones, haciendo observaciones 

sobre los de Bélgica, Estados Unidos, Pn!scs escandinavos, 

Suiza los de Héxico, 

En el año 1949, Victoria Kent colobor6 entusiastamcntP. 

en la escuela de cnpacitoci6n paro personal penitenciario 

en lo UNAH, por poco tiempo. Entendía que se hobln avanzado 

en el terreno legislativo con la individualizoci6n rlt· ln 

pena, la sentencia indeterminada y lo libertad bajo palobra 
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y el perd6n. Proponía penitenciarias industriales, colonias 

agrícolas, campos de trabajo, cesas de orientaci6n profesio

nal .pare los jóvenes, instituciones para enfermos mentales, 

centros de clasificaci6n, estudio de la personalidad del 

delincuente, libertad bajo palabra, que e ella no le fracas6 

en ningun caso y tratamiento. El personal penitenciario 

debía ser seleccionado entre personas de cierta culturo, 

pagarles bien, prepararlos pero su funci6~ luego visit6 

prisiones para mujeres norteamericanas, como el Reformatorio 

de Framingham, especie de prisión -Ó.bierta donde encontró 

experiencias positiva§f posteriormente colab0r6 en los 

Naciones Unidas. Por lo anterior se deduce lo importancia 

de la intelectualidad femenina, que sobretodo en el ambiente 

penitenciario, como ella, otras mujeres abrieron de par 

en par el ·regaz.o de su inteligencia, para cubrir con el 

manto de sus conocimientos los frias cuerpos de aquellos 

hombres y mujeres que un dia osadamente blandieron el puñal 

del desprecio, para hacerlo penetrar en las blandas carnes 

de una sociedad, que azorada desfallece ante ln sorda mirada 

de sus agresores y frente a la cruel indiferencia de autor!-

darles que desde la averiguaci6n previa, relaci6n jurídica 

procesal, sentencia y ejecuci6n de le pena, participan 

mustiamente en los más de los casos, sin importar a los 

primeros si el sujeto presentado es responsable de la con

ducta o hecho que se le imputa, dando cr6dito absoluto 

una fria acta de policíu judicial rle cuyos renglones 

escurren avergonzadas las frases insertas, en ella por 
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no corresponder en la mayoría de los casos a la verdad 

hist6rica, toda vez que las confesiones fueron arrancadas 

por medio de feroces tormentos, durante el desenvolvimiento 

del proceso, ante el juez instructor llegan hombres demacra

dos que humillados y golpeados que fueron por la policía 

judicial, irrcmediobler:icnte son objeto de un auto de formal 

prisi6n y tardíamente escuchan una sentencia condenatoria, 

pora dcspul>s ser arrojados a una instituci6n penitenciaria 

que habrá <le embrutecerlos, prisionalizarlos, estigmatizar

los y llenarlos de odio profundo huelo la sociedad y como 

corolario de tales injusticias terminan por convertirse 

en campo f~rlil, para que esa minúscula Universidad del 

crimen, los doctore en el delito, y después de uno brutal 

cxplotnci6n que en aquella sufren, salgan a cobrar a pacifi

cas ciudadanos la suerte principnl de la que fueron despoja

dos por tlUtoridades penitenciarias, m6.s largos intereses 

que hAbr6n de elevar el costo social del delito, poro luego 

en sus reincidencias retornar nl presidio. Si enrio entonces 

la reincidencia la manlfcstaci6n más clara del fracaso 

de la prisi6n, hnbrínmos de entender que algo grave sucede 

en el interior de tales establecimientos, gravedad que 

pudiera resolverse mediante una selección adecuada de perso

nal, con profunda concepci6n moral y simplemente cumpliendo 

y haciendo cumplir lo ley. 
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•).- Luis Jiménez de Aa6a, 

Ilustre español que brindara al mundo y especialmente 

a Ameirice Latina una obra generosa, confeccionada con rigor 

científico, siendo la casi totalidad de su obra obsequiada 

al derecho penal, el que enriqueció, dand~ conferencies 

sobre temas penitenciarios como lo es el problema sexual 

de las prisione~? los precursores del derecho penitenciario 

de España, etc. 

Al lado del maestro español se formaron algunos de 

los penitenciaristas más s6lidos de América Latina, elent6n-

dolos y en ciertos casos prologando BUS libros. 

DE ARGENTINA. 

a).- José de San Kartin. 

Procer libertador de su país, PerG Chile, quien 

conoci6 les obres de Jeremías Benthon y Manuel de Lardiz6bal 

y Uribe, realizando reformas carcelarias en Mendoza, Argen-

tina, siendo gobernador de este Estado, paro luego en el 

Per6. En la Argentina se preocup6 por la mela alimento 

ci6n de los presos, pues tistos recibían uno solo comida 

cada 2~ horas, establece une casa de correcci6n para mujeres 

mismas que trobajeron, en la confecci6n de uniformes para 

el ejército libertador. Estando en Lima en 1821 visitó 

sus cérccles pidiendo una lista de todos los reclusos con 

los correspondiuntes delitos les consideraciones que 

pudieran influir en su libertad, escuch6 o los presos, 
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orden6 varias 1 ibertadcs que todas las cnusas fueran 

concluidas en un término perentorio de 20 dias, A boli6 

los tormentos, prohibi6 el uso de los calabozos llnmado~ 

infiernillos, donde morían los detenidos, suprimi6 la cárcel 

de pescadería ubicada en Lima, mand6 construir una en 

r.uedolupe, dando el primer reglamento carcelario del Perú, 

aboliendo la pena de azote~~ 

b).- Jos~ Ingenieros. 

En su obra de criminolog!~2escribi6 un capitulo dedica-

do al problema penitenciario, le otorga primordial importan-

cía al trabajo para lograr la reforma de los delincuentes. 

Y propicia colonias en los pa!scs agr{r:olns, pugnando por 

convertir l~s prisiones en vcrdn<lcrus clínicas crimino16gi-

cas, donde se estut.lia n los recluidos y no se omitíon U!>-

fuerzas para favorecer la rcadaptaci6n soc::lnl de los rc>for

mable~~ Paro 61 les reformas sociales son incf1Laccs sjno 

van acompañndos de una reformo penitenciario, manifiesta 

que hoy que evitar la promiscuidad de sujetos f6cilrnentc 

reformables con difícilmente reformables. Indicando que 

es un atentado n lo moral el orden p6blico encerrar 

en uno misma cárcel, al obrero que desacote lo uutiridad 

durante una huelga junto nl ladrón habitual que vive del 

delito, al romántico raptor de una novia que al depravado 

parásito de una prostituta, al que mata paro vengar el 

honor· de su madre o de su hija y al hundido que premedita 
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desde la cárcel un nuevo homicidio por robo. P.s partidario 

de condena condicional para primarios, los reincidentes 

de delitos leves en reformatorios con libertad condiciona.1 

y pena indeterminada entre un mínimo y un máximo. La pri

si6n urbana y la colonia rural a los delincuentes accidenta

les, f6cilmente readaptable, de temibilidad mínima. La 

penitenciaria la reservo o los delincuentes habituales 

aunque todavía reformables y el presidi6 paro los delincuen-

tes de temi bilidad máxima, probablemente irreformables 

con régimen de trabajo y disciplina severa, fue partidario 

de manicomios criminales para enfermos mentales 

quieren tratamiento m6dico, cárceles de mujeres. 

que re-

Siendo 

preocupaci6n principal,los patronatos para excarcelados. 

e).- Juan Jos6 O'connor. 

Considerado como el padre del penitenciorismo Argentino 

es de destacar su plan de construcci6n, estimándose la 

crítica situaci6n econ6mica, fue el primer director nacional 

de Institutos Penale~. Su labor se inicio recorriendo 

las prisiones de su pa{s, encontrando un cuadro desolador 

con algunas excepciones en la capital federal, aportando 

soluciones prdcticos que se pusieron en vigor en 192~~ 
con la mano de obra de sus propios internos en un proyecto 

de nivel m{nimo. 
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d),- Elias Nevman. 

Desde muy joven se inclin6 por el tema penitenciario, 

sufriendo la fiebre carcelaria o tifus exantemático. ne 

su viaje nl Brasil escribi6 su libro 11 Prisi6n Abierto", 

con el que obtu\!o el doctorado, escribiendo sobre la reali-

dad carcelaria, coma se desprende de alguna de sus obras 

como el problema sexual en las cárc~lcs, la sociedad caree-

loria, trabajo en iniciativas de cárceles abiertas, como 

en el campo de los Andes en Mendoza. 

e).- llilde Mnrchiori. 

Su actitud destacada en la psicología criminal aplicada 

al campo penitenciario, trabajando en las cárceles de C6rdo

ba, ArgcntinJ~ supo animar y formar a un grupo de j6vcncs 

psic61ogos. Durante años cstudi6 los distintos tipos de 

delincuentes dando n conocer sus reflexiones en distintos 

trabajos y ponencias presentados en congresos nacionales 

e internacionales, maestra universitaria. En 1968 colabor6 

en lo fundaci6n del centro de estudios criminol6gicos y 

la revista de criminolog!o, publicando en elln algunos 

de sus investigaciones, fue lo primero doctoro en psicolog!o 

de la universidad m~ncionnd~~ posteriormente estuvo en 

H6xico trabajando como psic61oga en lo cárcel de Almoloyn 

de JuArcz, Toluca, colaborando con el director de ese esto-

blecimiento, Antonio Sánchez. Galindo. 

en lo sclecci6n de personal para los 

En el D.F. labora 

rcclusorioi? nuevos 
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siendo designada jefe en el departamento de psicología 

en el reclusorio norte, hasta su renuncio presentada en 

solidaridad con el Licenciado Antonio S&nchez Galindo, 

director del establecimiento. 

e),- Raquel Salaaa. 

Trabaj6 como psicóloga en la penitenciaría de C6rdoba, 

Argentina, realizando una investigaci6n sobre el castigo, 

como medida disciplinariJ~ para despu6s en M6xico dictar 

la cátedra de psicolog!a criminal, fue coordinadora del 

centro de estudios crimino16gicos Jos6 Ingenieros. 

DE BRASIL. 

a).- Antonio Canepa y Araida Bergaaini. 

Durante mucho tiempo el mundo puso su atcnci6n en 

el Brasil, en relación a sus prisiones abiertas, dcst~cán-

dose entre otros Armida Bergamini y Antonio Canepa. Siendo 

conocidas las publicaciones de Armida Bcrgamini, quien 

es asesora para estos asuntos penitenciarios de su gobierno. 

DE HEXICO. 

a).- FraJ Jer6niao de Hendieta. 

Los antecedentes penitenciarios en M6xico se remontan 

a la ~poca de la colonia con Fray Jerónimo de Mendie~:/ 
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y don Manuel de Lardizábal y Uribe, en su discurso sobre 

las penas, posteriormente don Antonio !iartíncz de Castro 

qui':n fuera Secretario de Instrucci6n Pública durante ;~ 

gobierno del Presidente Juárez luego comisionado por 

el propio Benenz~ri to en su col idod de Presidente de lo 

comisión redactora del c6digo penal de 1871, tenía ideos 

muy cloros sobre establecimientos diferenciados conforme 

los tipos de sanciones, edad, sexo, educaci6n física 

moral las ideas de progrcsividad en el cumplimiento 

de la pena, la comisi6n por 61 presidida tom6 en cuento 

las experiencias de Inglaterra, Irlanda, Sajonia e Italin. 

Para la óltima etapa del cumplimiento de la pena, seis 

meses antes de la libcrtnd prcpnrotorín, ~ugcrín otro esta-

blecimicnto donde no hubiera incomunicaci6n alguna, si 

la conducto· de los reos fuera tal que mereciera plena con-

fianza en su enmiendo, se Je podría permitir que sol ge 

o rcAliznr alguna comisión que ne les encomiende, n buscar 

trabajo entre tanto se le otorr,o 1a libertad preparatoria. 

b).- Miguel S. Hacedo. 

Jurista con influencia positivist:? ocup6 cargos impar-

tantes durante el gobierno del general Porfirio Oíaz, intc-

granda en 1881 unn comisión para un proyecto de pcnitencio

r.ín de la ciudad de ~t~xico, que fue terminado el 30 de 

diciembre de 1882 1 basado en el sistema irlnndAs del Crofton 

y cuya cohstrucci6n se terinin6 en 1897. lligucl S. Mnccdo 
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fue designado presidente del consejo de direcci6n 1 cuando 

el establecimiento fue inaugurado en 1900. Sus ideas fueron 

corr:egir al delincuente corregible castigar sin infamia 

ni horror al incorregible. Consider6 no s6lo la correcci6n 

moral del delinCuente, sino su alimenteci6n y hasta la 

comunicaci6n con el mundo exterior. 

e).- Carloa Franco Sodi, 

Quien fuere director de la penitenciaria de Lecumberri, 

mismo que escribi6 sobre problemas en las prisioneJ*': 

d).- Celeatino Porte Petit. 

Ha realizado m61tiples criticas al sistema penitencia

rio mexican~~ redactor de reglamentos, maestro de diversas 

universidad~s, exdirector del seminario de derecho penal 

de la UNAH, erudito en materia jurídica, con m6!tiples 

obras publicadas, hombre de consulta con clara orienteci6n 

positivista. 

e).- Alfonao Qairoz Caar6n. 

Docto en ciminologio penitencierism~~ quien fuero 

consultado sobre la experiencia de la cárcel de Toluca, 

µropici6 la desaparici6n de la vieja prisi6n de Lecumberri, 

desempeñándose como director del centro de observaci6n 

y clesificeci6n del nuevo reclusorio norte del D.F. 
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f).- Doctor Sergio García Ramircz. 

Se inici6 en sus labores pcni tenciarias como director 

del centro penitenciario de Almoloya de Juárez, Toluca, 

Estado de M6xico, de ideas claras en cuanto a la institu

ci6n. Inaugurado un edificio nuevo, sencillo y funcional, 

preparando un personal penitenciario no contaminado, 

encaus~ndolo en la vidn del tecnicismo humanitario, logrando 

la formaci6n del organismo técnico interdisciplinario del 

patronato de presos y liberados. Hás tarde la experiencia 

de una prisión abierta. Inspir6 la promulgación de la 

Ley de Normas !Hnimas para Sentenciados, que contiene pre

ceptos efe congresos de Naciones Unidas, como <?] de Ginebra 

de 1955. También se debe a él la formnci6n del personal 

penitenciario iniciado en Almoloyn de Juárez luego en 

el D.F., cuando ocup6 el cargo de Procurador General de 

la Rep6blica para despu~s ser nombrado director del Palacio 

Negro de Lecumberri. Para concretar la reforma penitencia

ria en el D.F., fue la cabeza de un grupo de intelectuales 

preocupados por la problemdtica carcelaria, quJenes sienten 

la necesidad de un cambio comprendiendo que puedan reali

zarlo. 

Se inauguran en 1~76 los nuevos reclusorios, clausurAn

dose para siempre la prisión de Lecumberri. Seleccionándose 

un nuevo personal con un gran esfuerzo para hacerse cargo 

de la experiencia. García Ramírcz comprendió que lo reforma 

debe estar acompañada de otros instrumentos como la creación 
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del Instituto Nacional de Ciencias Penales, la criminología 

y la criminalística. 

Se destaca como escritor de obras jurídicas, por ejem-

plo, asistencia reos liberados, menores infractores, 

manual de prisi.ones, etc. Obtiene el doctorado con "El 

Individuo ante la Ejecuci6n Penitenciaria". 

g).- Antonio S'nchez Galindo, 

Sucedi6 a Sergio García Ram!rez del centro penitencia

rio de Almoloya de Juárez, para despuh ser encargado de 

la programaci6n de los nuevos reclusorios en el D.F., 

primer director del reclusorio norte en la capitel, confe

rencista brillante en la materia, entre sus obras se encuen

tra "Manual para el conocimiento del personal penitencia

rio". Hombre de cultura general entregado al penitenciaris

mo, fue dejado cesante sin que se le hicieran conocer los 

motivos, pero el penitenciarismo mexicano encuna su nombre 

por su labor destacada. miembro de lo sociedad mexicana 

de criminologia, fue jefe 

y readeptaci6n social del 

del departe.mento de prevención 

Estado de México, escribi6 la 

obra denominada ''Estudios sobre la reincidencia en el centro 

penitenciario del Est,ado de lihico", dict6 conferencias 

sobre C~sar Lombroso. 
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h),- Doctor Ra61 Carrancá J RiYas. 

Brillante maestro universitario que continu6 los cami-

nos de la disciplina jurídica que fueron abiertos por s1:1 

padr~ el maestro Rat'i1 Carrnncá y Trujillo, su obra "Derecho 

Penitenciario'', bello compendio en el que con matices po6ti-

cos cala en nuestra realidad carcelaria nacional, desde 

lo época prccortesiana, analizando el mundo peno16gico 

de los aztecas, mostrando a los estudiosos la preocupaci6n 

que aquel pueblo tuvo en materia penal, que a6n cuando 

con sanciones feroces evolucionaba lentamente, o con algún 

dinamismo como la viejo curopo lo vivi6 en el medievo y 

seguramente de no haber sido invadidos por In alpargato 

hispana, aquel pueblo hubiera evolucionado o grandes nltu-

ras. hace el análisis de otros pueblos que habitaron en 

nuestro ter~itorio, penetro en la colonia, observo el Máxico 

independiente, la post-revoluci6n, paro magistralmente 

llegar al penitenciorismo de nuestros días, escribe en 

criminalfa y el periódico "El Dia", 

1).- Iaoacio Machorro. 

En cuanto a la arquitectura penitenciario destace 

el arquitecto Machorro, quien fuera el encargado de proyec

tar los nuevos reclusorios del D.F. y otros del pais. 
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j),- Guiller•o Beguerice. 

Construy6 el penal de Almoloya de Juárez, Estado de 

M~xico. 

k),- Ricardo Franco Guzm6n, 

Brillante maestro universitario, conferencista, docto 

en materia penal adalid del penitenciarismo mexicano, 

quien también se ha destacado como uno de los más luminosos 

ahogados defensores en materia penal en la República Hexi-

cana. 

DE VENEZUELA. J 
a),- Francisco de Miranda, 

Libertador venezolano influido por Howard y Beccarie, 

visit6 prisiones de Dinamarca proponiendo reformas al 

constatar la verguenza moral en que se alojaban los prisio

neros, calabozos debajo de la tierra, con escasa ventileci6n 

luz, encadenados torturados por medio de látigo, en 

tal virtud propuso al primer ministro dan~s aislar a los 

j6venes por delitos menores de los delincuentes experimenta-

dos, poni~ndose en P,r&ctica sus indicaciones. Conoci6 

personalmente a Beccaria siendo hecho prisionero en c&rceles 

francesas y en su propio pa!s (B6vedas de la Guaira), cono

ci6 el Castillo de San Felipe en puerto Cabello, denunciando 

todos los atrocidades que presenció, m&s tarde fue traslada-



148 

do a Puerto Rico por los españoles y encerrado en el Casti

llo del Morro para en 1813 ser recluido en el arsenal de 

la c;:arraca (Cádiz), en cuyo hospital fallece en 1816, rechn':"'" 

znndo los auxilios de la rcligi6n y dejando un testamento 

político muy importante para la libertad de los países 

americanos. 

lr6nicamente Miranda, que había contribuido o la refor

ma de los sistemas europeos, termina sus días en medio 

de fortalezas, arsenales y castillos. 

b),- Hirla Linares Ale•6n. 

Su obra "El sistema penitenciario venezolano", y su 

ensayo donde la violencia y otros t~mos penitenciarios. 
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CAPITULO c 1 N c o 

SIGLO 111 HEllCANO 

a),- Hademe Calderón de la Barca. 

b).- Llegada de Haximiliano de Hebsburgo, proceso y muerte 

en Quer6taro. 

c),- Código Penal de 1871, de Antonio Hart{nez de Castro, 

artículos relativos. 

d),- Cárcel de la ciudad. 

e),- Cárcel de Belem, 

f).- Cárcel militar de Santiago Tletelolco. 

Antes de dar inicio a lo narrativa que esta dama hicie

re de los primeros minutos posteriores a la consumoci6n 

de la independencia mexicano, ha menestar vol tcor hacia 

nuestro pasado histórico y analizar que de la ferocidad 

penol6gicn de la &poca precortcsiana, forzadomcnte pasamos 

a la brutalidad de las penas que la colonia importó a nues-

tro territorio que nos hiciere disfrutar y padecer de 

una sangría que cubrió nada menos que 300 años, tres siglos 

que envolvi6 de dolor o nuestros pueblos indios, persecucio

nes inhumanas y ejecuciones que nos hicieron perder gran 



parte de nuestras tradiciones y dialectos, para introducir 

en aquellos gentiles mediante golpes de espada una religi6n, 

un idioma, pero también denigrantes enfermedades venéreas, 

desconocidas hasta entonces 

explotaci6n de nuestro oro 

explotaci6n, s{, abundante 

plata, que pudiera ser que 

en nuestro miserable momento no sucediera, más me pregunto, 

si hoy tenemos oro, plata, petróleo, cobre en las minas 

Je Cananea, fundiciones de acero en MichoacAn, telefonía, 

navegación marítima y aérea, etc., lpor qué sigue tan mise

rable nuestro pueblo? lser4 acoso que reminicencias de 

espf.ritus perversos de aquellos centuriones que asesinaron 

a nuestro pueblo han retornado escapando de los misterios 

de sus tumbas para adherí rse en hombres de nuestro época 

orientarlos por caminos que los alejan de la virtud?. 

Sin dejar de estimar que el proceso de transpolsci6n 

cultural fue generoso, porque a querer o no con violaciones, 

estupros dea6s delitos sexuales o con consentimiento 

a•oroso nuestras razas se fundieron en el crisol de la 

mextcanidad. 

Taabi6n es cierto que loa re1eo españoles dictaron 

leyes tutelares, siendo Astas especialmente las leyes de 

Indias, •6s los ho•brea del virreynato desacataron en muchos 

de los casos el cuapl~miento del cuerpo legal citado, pero 

los estudiosos del derecho no& han indicado, que les ·leyes 

tutelares son 11.As perjudiciales que ben~ficas, que as{ 

como no deben darse leyes blandas a pueblos bArbaros, 

tampoco leyes brutales a pueblos exquisitamente cultivados. 
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Andando as! les cosas nuestro pueblo tuvo que converger 

en el movimiento de insurgencia de 1810, movimiento que 

precisamente no se hizo por amor a la hispanidad, sino 

exactamente por lo contrario, un pueblo embrutecido, estig

matizado como si se tratase de momias viejas, secas y por 

añadidura locas, pero alin con destellos de cierto lucidez 

se organizaron y se lanzaron a conquistar su dignidad de 

hombres y la soberanía de nuestro territorio, más consumado 

la independencia, nos encontramos con leyes dispersas 

una dolorosa realidad, no contabamos con una legislación 

nacional, por lo que tuvimos que hacer acopio de las leyes 

coloniales, organizar constitucionalmente el pa!s en 

materia penal se estructura nuestra discipline con don 

Antonio Mertínez de Castro, que fuera nombrado por el pre

sidente Juárez, primero como Secretario de Instrucción 

P6blica, para luego integrarse como presidente de la comi

sión redactora del código penal de 1871, Más como de esto 

hablaremos en l!nees pr6ximes, habremos de encausar nuestro 

espíritu a otros momentos como el de le presencia de Madame 

Calderón de la Barca y otra penuria de las varias sufridas 

por nuestro pueblo, me refiero a la presencia en México, 

del blondo archiduque austriaco Fernando Haximiliano de 

Habsburgo. 

a).- Nadaae Calder6n de la Barca. 

Madame Calder6n de la Barca hizo una descripci6n deta-



152 

llnda de nuestro pnis, trat6 de encontrar todo lo bueno, 

sincero en sus juicios pues habl6 de lo malo sin exagerar. 

Lo !"arquesn Caldcr6n de ln ílarca, fue esposa del primei: 

ministro plenipotenciario que España cnvi6 al H6xico inde

pendiente, don Angel Calder6n de la Barca, su trabajo se 

desplaza entre los años de 1839 1841. Recorriendo las 

pAginas de su obra nos encontramos con reyertas y torbe

llinos sociales que enriquecen la cr6nica criminológica 

de la ~poca. Por ejemplo, la discusi6n de la marquesa 

y un ingl~s que se quejaba amargamente de la fnltn de since-

ridad de los mexicanos, piensa la marquesa que falta princi-

pal de tal queja por parte de los extranjeros consiste 

en atribuir una trascendencia que no tiene esa frase, men-

cionando reglas del trato social como: "estA a la disposi-

ci6n de uet~d todo es puesto a vuestro servicio", la casa, 

el coche, los criados, los caballos, etc,, loa arracadas 

de la señora, el alfiler de la corbata de caballero, el 

traje de los niñol: aduciendo que tal ve1 esa supuesta 

falta de sinceridad di6 lugar a aaloa entendidos que 

der i •aron en cr f•enes. La aarquesa se abstiene de creer 

al pie de la letrn los ofrecimientos a que obliga lo 

etiqueta 11extcana, por eje•plo: "no olvide usted que s6lo 

estoy aqu{ para servirle, mi casa y todo lo que hay en 

ella estAn a su entera disposici6n, m6ndemc usted en todo''; 

los crímenes son el espejo de una sociedad, En el M6xico 

independiente pervivieron muchas de las tendencias que 

acaloraron la sangre de los hombres coloniales. E:icribe 
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la marquesa, por ser hoy domingo, día festivo, un hombre 

fue asesinado frente a nuestra puerta, a consecuencia de 

una riña provocada muy probablemente bajo la influencia 

del pulque o ah bien del chinquirit5, as! que por ser 

domingo, es el .d{a e~ que el pulque se bebe más a gusto 

y la sangre borbotee como lenguas de fuego. M~xico apenas 

hnb!a salido de su lucha independentista y se preparaba 

a otras revoluciones hasta llegar a la gran revuelta social 

de 1910, no dejaba de sorprender al visitante por sus coa-

tumbres galantes, que no se puede concebir que nadie pueda 

superar la humildad y la cortesía de la gente pobre del 

camp~, esa misma gente que setenta afias ~espu~s introducirla 

un nuevo elementos social en la dinámica mexicana, el pela-

do, tipo desarrapado e inculto, con gracia en su lenguaje 

picaresco. · 

Lo marquesa realiz6 uno visita al convento de Santo 

Teresa, con una Yeintena de monjas y tres novicias y las 

monjas, haciendo uso de sentil licencie se levantaron el 

velo, un jerdfn plet6rico de flores y frutes, una pequeña 

fuente. Al visitar las celdas de las monjas se llen6 de 

horror el ver los tormentos que ellas se infligen. Los 

camas eran una tablas de madera, teniendo por almohada 

un tronco sobre el que se encuentra un crucifijo, que la 

monja toma en sus manos cuando se queda acostada, sus pies 

salen de la cama, pues la coma era ton corta como lo manda-

ben las reglas de la orden 1 que l levebnn alrededor de la 

cintura un cilicio con pGas de hierro y sobre el pecho 
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Que una vez que tomaban la disciplina, se azotaban con 

un látigo, formado de clavos de hierro, que aquellas monjas 

se levantaban a las cuatro de la mañana, y los instrumentos 

de martirio los guardaba cada monje en une caja junto a 

su como, que tales objetos, die.e la marquesa, encontrarían 

sitio más adecuado en las cárceles de la inquisici6n. 

Comenta la marquesa que si esto sucedla en el mundo 

del espfritu, qu' no aucededa en el de la materia. En 

relaci6n o los ladronea dice que son uno pestilencia que 

infesta a la rep6blica, nunca ha podido ser extirpada, 

que son el fruto de una guerra ciyil, que han asolado el 

pata, robando a cuanto• se encontraron en su camino, que 

con el pretesto de espulsar a los eapaftoles, estas partidas 

ar•adas in•adieron loa caminos entre Veracruz y la capital, 

arruinando el co•ercio 1 haciendo caso oraiso de opiniones 

políticas, propagaron el robo y el asesinato. 

En 1824 se envi6 una ley al congreso, por la cual 

todu laa cuadrillas de ladrones ar•ados serían jugadas 

•ilitar•ente, a 

la 11ayoría de 

fin de acortar loa procedi11ientos, pues 

101 bandidos encontraban alguna coyuntura 

para escaparse de la1 c.Arceles aientras estaba pendiente 

1u juicio y muchos f~eron . encarcelados 4 y 5 veces por 

el mismo delito, y nunca fueron llevados ante la justicia, 

y cualquiera que hubieran sido las medidas tomadas para 

aceber con ese calamidad, sus causas permanecen aprovechAn

dose del estado ae desorganización en que se encuentro 
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el pais, para obtener por la fuerza, lo que deberían ganar 

con el trabajo honrado. 

El Conde de la Cortina dice. que no comprende por 

qu6 nos quejamos de los ladrones mexicanos, cuando la ciudad 

de Londres está. llena de organizadas bandas de rufianes, 

contra las cuales no rezan leyes, agregando que los ladrones 

mexicanos nunca son innecesariamente crueles, que más bien 

lo son compasivos, tal situaci6n es válida en ciertos casos, 

más la verdad es que fueron crueles con los viajeros. 

Como ejemplo de compasi6n accidental cita el caso sucedido 

o la señora Fagoaga, que yendo camino al exilio salieron 

de México acompañados de un padre, siendo a sal tedas por 

una partida de ladrones, que detuvieron el coche proccdien

dos a saquearlos, robando platos de plata el padre les 

ma~ifest6 que dicha plata no pertenecía a los señores, 

que era prestada y que estaban obligados o devolverla, 

pidHndoles que les dejaran uno de los platos para que 

sirviera de muestra, por lo que estos razonables sujetos 

devolvieron al instante un plato y un cubierto. 

Los ladrones de la época de la marquesa eran un pro

ducto neto de lo guerra civil, ya se sabe que hay ladrones 

que roban por robar y que los hay por tradici6n de su fami

lia, habiéndolos también por condiciones de penuria de 

un pa{s. Nuestra guerra de independencia produjo sus ladro

nes, ya se sabe que los indices de le criminalidad suben 

en toda clase de revueltas sociales. Tambi6n se observó 

que tales bandidos gustaban de disfrazarse de guerrilleros, 
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por lo que las revoluciones modcrnAs rlehen cxpulsnr a ~stos 

dentro de sus adeptos, porque una coso es la lucha social 

y otra la criminalidad, considerando que en esa época se 

ignoraba el principio de que nadie puede ser juzgado dos 

veces por el mismo delito, toda vez que muchos individuos 

fueron encarcelados 4 y 5 veces por el mismo delito y nunca 

fueron llevados ante la justicia. 

En cuanto a le desorganizaci6n politice y administrati

•a, ~Sta propicia el dellto. Y que une distrlbuci6n desi

gual de la riqueza, obliga a tomar por la fuerza lo que 

deberfa ganarse con el trabajo. 

La c•rcel a la que iban a dar los pobres, aun cuando 

•alechores huesos de los delincuentes, la Marquesa describfa 

tal cArcel, atendo esta la de la acordada o cArcel p6blica, 

dicho eltio fue el prl•ero en su tipo en el México 

independiente. La descripclon que de ella hace puede 

aplicarse por desgracio a una serie de cArceles que han 

subsistido i•pune•ente. Siendo eeta cArcel un edificio 

grande 1 a6lido, especioso bien nntilodo, que tenia 

una junta co•pueste de las seftora11 pertenecientes a las 

aejorea faailiaa, consagradas a ense~ar a las mujeres 

presas, dicen que es sobrecogedcr ver a las pri•eras damas 

de Hfxico conversando fsmiliarmente abrazando a esas 

mujeres culpables de crfmenes atroces, asesinas en su mayor 

parte de sus maridos, siendo este el crimen más frecuente 

entre estas prisioneras, que probablemente ninguna de ellas 

premeditó su crimen, en un arranque de celos, en una 
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borrachera 1 pasiones violentas sin íreno 1 que de la misma 

manera que estallan se extinguen, continua su narraci6n 

mencionando haber entrado un lugar bastante amplio y 

limpio, en donde se encuentran separadas las mujeres de 

familias muy decentes, algunas tendidas en el suelo, otras 

ocupándose de alguna labor, algunas bien vestidas y otras 

sucias y desarrapadas, mostrando indiferencia y destellos 

de felicidad, más ninguna parecía estar avergonzada. 

Manifiesta haber visto caras bonitas dialogando con una 

de ellas que prisionera estaba por haber matado a su marido 

y haberlo sepultado bajo un piso de ladrillos, expresando 

que los maridos de éstas eran tan brutos que no merecían 

mejor suerte, que entre las presas se encontraba la esposa 

de un gobernador de H~xico, que hizo pasar a lo eternidad 

a su marido, que encontr6 a una pariente del Conde de la 

Cortina, encarcelada por sospechas de haber envenenado 

y pasaportado a ultratumba a su amente, que fue atendida 

por una mujer que se ostentaba como presidenta, que luego 

de varios años de buena conducta vigila a sus compañeras, 

pero que tambián asesin6 a su marido, que con tan grato 

compañía subieron al cuarto que de sobre la capilla, en 

donde las señoras dan lecciones de lectura doctrino 

crisitane, a la que l~ dedicaban gran parte de su tiempo, 

descendiendo después a un galer6n abovedado h6medo en 

el que se encontraban cientos de mujeres de lo más bojo 

del pueblo, elaborando tortillas para los presos, sucias, 

de aspecto miserable, como si estuviesen en el purgatorio 
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con un hedor nauscabunclo, en una galera contigua se cncon

limpiando frente a ~sta ttabon unas presas barriendo 

un patio donde se encontraban varios niños jugando, hijos 

de las presas, dejando despu~s el área femenil, pas6 por 

una galer1a desde la que se dominaba un enorme patio enloza

do con una fuente enmcdio, mezclados centenercs de presos, 

sin que se tomaran en cuenta la naturaleza particular de 

sus delitos, el salteador de media noche con el que hurta 

pañuelos. F.l bandido con el reo pol1tico, el deudor con 

el del monedero falso, siendo os! como el in di vi duo joven 

no viciodo todavía, abandona esta cárcel contaminado 

endurecido por el mal ejemplo y el renguoje más grosero, 

rufianes mal encarados de rostros feroces 1 habi6ndolos 

de semblante amable y buen humor, no advirtiendo en ninguno 

tristeza verguenza, todos parecían divertirse n] v~r 

tantas señoras, tirados algunos en e] suelo, otros confec

cionando sombreros, tejiendo canastas paro vender, otros 

conversando en grupos, comenta que es lo primer visita 

que realiza a una cárcel 1 por lo que no puede establecer 

comparaciones, pero que el sistema no habrá de ~cr el mejor, 

porque no hace distinciones entre los diferentes grados 

del crimen, que cientos de presos escaparon de la acordada 

en el 6Itimo pronunciamiento, los peores seguramente 

le parcci6 que en ese momento estaba prisionero la mitad 

de la ciudad, contempl6 celdas de criminales que mantenían 

aislados por su mala conducta 1 que pasaron frente a un 

grupo de soldados sucios que jugaban a los cartas, el alcoi-
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de los dispers6 furioso pero que sospech6 que todo era 

fingido, visit6 uno capilla de buen aspecto bien conserva-

da, ,que en la sacristía habla una imagen horrible del mal 

lodr6n, un pequeño cuarto que había frente a la capilla 

en donde se ve un confesionario, en ese sitio el criminal 

condenado a muerte pasa los tres días que anteceden a su 

ejecuci6n en compafi{a de un padre escogido para este trance, 

habiendo ah{ un altar, sobre el altar un crucifijo proce

diendo a dar por concluida su visita. 

lle de confesar que el punto anterior, me obliga o 

meditar sobre el fracaso de las prisiones, más también 

de lo estéril del trabajo de Char 
0

Bcccaria, publicado 

en 1764, el de Manuel de Lardizábal y llribe contemporá

neo de aquel, y el de los pcnitcncioristas que oportunamente 

el mundo ha dado, con todo la promiscuidad que la marqucs::i 

r.nJder6n de le Barco observ6 en la acordado y con excepción 

de la pena de muerte que en aquella se observaba, en lo 

moderno arquitectura de los reclusorios preventivos capita

linos inaugurados en 1976, contemplamos casi los mismas 

escenas de la acordado en donde los delincuentes, lejos 

de encausarse hacia lo reinserci6n social, se preparan 

poro la reincidencia nuestras máximos autoridades tal 

vez conociendo el remedio, hocen caso omiso de la suerte 

de aquellos miserables, nombrando directores de prisiones 

a militares o exmilitarcs, policías o expolicias y en muchos 

casos escoria politice, designaciones contraindicados que 

son nocivos a todo trabajo readaptodor, no, no hemos avanzo-
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do lo que fuera deseable, casi todo está por hacer, la 

acordada el reclusorio preventivo norte, casi son iguales, 

aqtteilos congaleras para damas delincuentes de las mejores 

familias este con pabellones arrendados a autores de 

\delitos contra la salud como Caro Quintero, ld6nde está 

la respuesta del presidente Salinas de Gortari?, iqué acci6n 

ejercitó en contra del director de reclusorios?. Debe 

propiciarse para la direcci6n de tales instituciones, a 

pcnitcnciaristas imbuidos de un humanismo excelso pero 

además de ello nombrar al personal tácnico adecuado y enca

minado al tratamiento individualizado, dotándolos de sufi

cientes áreas de trabajo, bien remunerado y educación no 

s61o moral, sino de carácter académico, encaminado a una 

autántica formaci6n profesional de los internos, evitar 

su explotoci6n o toda costa, que el vicio no corro por 

las venas de los sujetos a esa disciplina, en fin, que 

ln prisi6n no continúe siendo un venero del rlinblo de donde 

brota la insidia y la perversidad, sino que sen fuente 

inagotable de aguas limpias y transparentes donde se refle

jen la virtud y la resocializnci6n y que esas aguas ]leguen 

al pie de la sociedad exterior para ser bien recibidos 

por su frescura transparencia. 

b),- Llegada de Hasi•iliano de Rababurgo, proceso J •uerte 

en Quer,taro, 

El juicio de Kaximiliano es uno de los procesos pol!ti-
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cos más dramáticos y significativos de México, consolidándo

se tras de él, nuestro sistema republicano, trosándose 

las lineas fundamentales de nuestra política exterior. 

El austriaco estuvo preso primero en el convento de le 

Cruz, en la ciudad de Quer6taro, siendo trasladado el 17 

de mayo de 1867 el de las monjas Teresitas, no se le puede 

llamor cá.rcel a ninguno de los dos conventos, sin embargo 

ahí se confin6 al más importante preso politice. En el 

primero de ellos el oficial encargado de la vigilancia 

de Maximiliano, menifest6 que el convento de las monjas 

Tcrcsitas era inapropiado paro prisi6n por lo se traslado 

o Maximiliono al convento de las capuchinas, en donde el 

comandante que mondaba los fuerzas alojados en oquc1 lugor 

enemigo de Hoximiliono, le hizo pesar la noche en el pante6n 

d.el convento, pretextando que las habitaciones destinadas 

a este, a6n no estaban desocupadas, llevándole posteriormen

te a una habitación de este convento. M!ram6n Mejía 

a otras dos adyacentes, las celdas se manten ion abiertas, 

frente a cada puerta un centinela, la celda del emperador 

media 6 pies de largo por 4 de ancho, su suelo era de ladri

llo rojo, un catre a cuya cabecera colgaba un crucifijo 

y una pequeña mesa de madera con 2 candeleros de plata, 

otra mesa algunas sillas integraban aquel ajuar. F.l 

crucifijo los candeleros de plata eran de mal aguero, 

pues en H6xico esos objetos se solían poner a los condenados 

a muerte, Por otro lado el Presidente Ju6rez había ordenado 

que se incoase por el fuero de guerra un proceso sumario 
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contra el monarca y los generales ~iram6n y Mejía, cambiando 

el estado de )as cosas, todo vez que los tres. prisioneros 

fueron considerados en el susccsivo como criminales, dadt1; 

lo naturaleza de los hechos de los cuales se les acusaba, 

s61o as{ se les podía aplicar la ley promulgada por Juárez 

el 25 de enero de 1862, esta ley no s61o prohibía bojo 

pena de t.111crte a los mexicanos ayudar de cualquier modo 

o la intcrvcnci6n extranjero en H6xic~, sino que amenazaba 

con la muerte a todos los extranjeros que cometiesen netos 

atentatorios contra la independencia de M6xico, siendo 

esta ley de contenido penal político que tutelaba los bienes 

jurídicos de más alta jerarquía, paro la conservaci6n de 

In independencia nacional. 

Cante Corti expreso que en Juárcz un sentimiento de 

triunfo tenla que animarlo, ante el hecho dr q11~ Pl nr~11lln-

so descendiente de una de las más vicjns prestigiadas 

cosas soberanas de Europa, entre cuyos ascendientes se 

encontraba el opresor de la raza india y vencedor del viejo 

imperio aztcco, Corlas V, le pidiese humil1lcmente uno 

entrevista, ~1 que proccdín de la razn despreciado 

o vasa l lndo, que por esto roz6n no había de esperar 

clemencia, que un encuentro con el emperador serio demasiado 

embarazoso para Juárez, todo vez que estaba decidido 

no ser indulgente con sus prisioneros, tenia que demostrar 

al mundo, que consecuencins tendrfn unn intcrvcnci6n en 

los asuntos de M~xico paro todos aquellos que emprendiesen 

tal aventurdi. 
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~laximiliano fue un criminal aun cuando para muchos 

mexicanos no lo fue, lo mismo que para innumerables curope-

os, más Juárez no estaba exento desde luego, de posibles 

infiltraciones de sentimientos psico16gicos encontrados, 

siendo este uno. de los elementos psicol6gicos que mayor 

influencia tuvieron en el proceso de Maximiliano. 

En lo defensa que de Maximiliano hicieron sus abogados, 

Vicente Riva Palacio y Mnrtínez de la Torre, realizaron 

profunda defensa para tratar de salvar su vida, sino dieron 

una amplia explicaci6n de su conducto como jefe de estado 

y de los prop6sitos que le orillaron a aceptar la corono 

del Imperio de H~xico, Los argumentos esgrimidos por el 

fiscal Azpiroz no fueron del todo irrefutables, por las 

caract6risticas eminentemente políticas del caso, la docu-

mentaci6n es contradictoria en su interpretación. Rivo 

Palacio y Martinez de la Torre publican su memorandum sobre 

el proceso de Maximilianb, del que Don Hatios Romero repre-

sentante diplomático de M~xico en Washington, opin6 que 

el asunto se examinaba unilateralmente, y que no se alcanzo-

ba a explicar al mundo, las razones que había tenido Juárcz 

para ejecutar a Haximiliano, por lo que Matias Romero publi

c6 dos vol6menes titulados ºCorrespondencia de la Legaci6n 

Mexicana en Washington con el Ministerio de Relaciones 

Exteriores de la Repóblica el departamento de estado 

de los Estados Unidos sobre la captura, juicio y ejecución 

de don Fernando Haximiliano de Habsburgi", La ejecucl 6n 

de Moximiliano ha sido, escribi6 Metías Romero uno de los 
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sucesos más notables de estos tiempos, no s61o porque fue 

un justo castigo, sino tnmbión por que se hizo arrojando 

el g~nntc a las naciones más poderosas de la Europa Occidcn~ 

tnl. 

José Fuentes Mar~s, considero que lu ley del 25 de 

enero de 1862 fue anticonstitucional, pero le parece r{dicu

·10 que n esas alturas se esgrima argumc1ltos rlc derccl10 

sobre la aplicabilidad de la referida ley y lo competencia 

del Consejo ele guerra para conocer los causas. Oicho ley 

puede tacharse de anticonstitucional porque fue promulgada 

en circunstancias al mnrgen de In ley, no contra ln ley, 

que obedecieron las difíciles cir~unstancins por los 

que atravesaba el pa{s. Napolc6n III prcsion6 ante el 

gobierno de los Estados Unidos paro que se salvara lo vida 

de Haximili'ano, Lewis O. Camphell a nombre de los F.stados 

Unidos solicitó o Ju6rez el perd6n del emperador en el 

coso de que 6stc cayera prisionero de las fuerzas republica

nas. Lerdo de Tejado en su cor6ctcr de ministro de relacio

nes exteriores contcst6 retiradas las furr7·1s franccsns 1 

Mnximiliano ha qucrid~ seguir derramando cst6rilmcntc ln 

sangre de los mexicanos, hn querido seguir la obra de dcso

laci6n y de ruino de una r.uerru civil sin objeto, rodeándose 

de hombres conocidos por su~ nscsinatos. En el caso de 

que llegasen a ser capturadas personas sobre quienes pesase 

tal responsabilidad, no parece que se pudieran considerar 

como simples prisioneros de guQrra. El gohicrno tiene 

lo oblignci6n de considerar ser.ún los circunstancias de 
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los casos, lo que puedan exigir los principios de justicia, 

los, deberes que tiene que cumplir para con el pueblo 

mcxican~. 
M&xico mediante la ejecución de Moximiliano efirm6 

su personalidad jurídica de noci6n libre ante europa, 

desechando a un soberano espurio. El general don Ignacio 

Mejía, destacado liberal mexicano que luch6 contra la 

invasi6n norteamericana del 47 y que en su calidad de minis-

tro de guerra intervino en el proceso de Maximiliono, fue 

quien dict6 lo orden pnra que se integrase el consejo de 

guerra y negar el indulto, manifestando además que un grupo 

de mexicanos espurios tratando de saciar· su codicia apelaron 

al extranjero esperonrlo con su ayuda satisfacer su venganza, 

fueron o explotar la ambici6n y la torpeza de un monarca 

extranjero, presentándose asociadas en la repGblicn la 

intervenci6n extranjera la traición, pintando as{ un 

panorama desolador, desde el grito de dolores hasta el 

15 de moyo de 1867 en que Maximiliano entregó su espada 

en Querétaro, lapso de triunfo en el que el ptt!s estuvo 

sumido en una dramática guerra civil. Por lo que el archi-

duque fue el responsable de los sucesos que ensangrentaron 

a México, as{ como el instrumento de la intervcnci6n france-

so. En cuanto a Miram6n y Mejía, Juárcz los consideraba 

responsables de complicidad con ~laximiliano, aporte de 

que antes de lo llegada de r!aximilinno sostuvieron durante 

muchos años la guerra civil. 

F.l 2/i de mayo de 1867 el fiscal Azpiroz presentó a 
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Maximiliano en prisi6n su primer interrogatorio, Maximiliano 

se neg6 n contestar, educiendo en su beneficio que las 

preguntas se le debían hacer por escrito, aparte de darle 

3 días para responder a ellas, negando la competencia del 

consejo de guer~a, puesto que los cargos en !]U contra eren 

de naturaleza política, dijo que la posici6n que tuvo duran

te los últimos años lo colocaba fuera de las atribuciones 

de un tribunal militar, y que estaba dispuE;sto o contestar 

con franqueza y lealtad, Azpiroz formul6 contra Maximiliano 

13 cargos siendo los siguientes: 

!,- Fue instrumento (Maximiliano) de la intervenci6n france

sa, la cual intentó destruir las instituciones republicanos 

de Mhico. 

2.- Atent6 contra la Constituci6n de 1857 apoyándose 

en unos cuantos votos quiso justificar su llamado imperio 

mexicano. 

3.- Usurp6 le soberanía nacional. 

4.- Dispuso, por medio de le violencia, de los vidas e 

intereses de los mexicanos. 

5.- Auxiliado por Bezeine llev6 a cabo una guerra implacable 

contra los republicanos, y muchos hombres fueron sacrifica

dos en su nombre por les cortes marciales. 

6,- Hizo una guerra de filibusteros trayendo incluso belgas 

y austriacos, ciudadanos de paises que no estaban en guerra 

con la repdblica, 

7.- Promulg6 al manifiesto del 2 de octubre, preámbulo 

del Decreto del d{e siguiente, tratando de justificar su 
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conducta con el falso argumento de que Ju6rez abandonó 

el territorio de M~xico y le defensa de la causa nacional. 

B.- Promulgó el Decreto del 3 de octubre. 

9,- Persistió, después de retirarse el ejército francés 

y cuando la rep6blice entere se levantaba en contra su ye, 

en seguir reinando con su falso titulo de emperador. 

10,- Abdicó a su falso titulo aólo cuando fue tomado prisio

nero. 

11,- No mereci6 el tratamiento de soberano vencido en gue

rra, puesto que legalmente no heb.t:o sido nunca (este no 

es cargo directo, salvo que se considere desde el ángulo 

de usurpación de funciones), 

12,- No admitió le competencia del consejo de guerra, 

13,- Se neg6 a contestar las preguntas formuladas por el 

fiscal (contumacia y rebeldía). 

Se dice que la ingenuidad de Meximiliano, no mala 

fe, matizó de un alto dramatismo el proceso, se negó o 

contestar los cargos formu'l.edos por el fiscal 1 para poste

riormente solicitar le presencia del fiscal Azpiroz ante 

quien sostuvo curiosos argumentos, pidiendo que se declarase 

formalmente emperador o archiduque austriaco. En ceso 

de haber sido aceptado como emperador no hubiera sido posi

ble que fuera juzgado por un consejo de guerra, sino por 

el congreso. Si considerado hubiese sido como archiduque 

de Austria, con cuyo titulo naci6, y que ning6n poder puede 

quitarle el derecho internacional, estaría de por medio 

es! como las inmunidsdes consesrades por U, de que goza 
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en todos ocasiones un archiduque de Austria, que por tales 

derechos y privilegios s6lomcnte puede ser entregado prisio

nero a un buque de guerra Austriaco. 

Rn cuanto a la supuesta ingenuidad de Moximiliano 

supuesta carencia de mala fe al externar sus primeras 

manifestaciones durante el proceso, el que escribe, conside

ro qua ni ingenuidad ni mala fe debieron considerarse sino 

que el derecho de defensa que obligado es en todo indiciado 

se puso en juego, ye que si evocamos o la defensa desde 

sus orígenes remotos hnbriamos de considerar lo evocado 

por los maestros Gonz61cz nustamante Franco Sodi, quienes 

aducen que en el antiguo testamento r·sa{as y Job dieron 

normas a los 1lefcnsorcs para que los hicieren valer en 

los procesos en fovor de los pobres, ignorantes, menores, 

lns viudas cuando los derechos de 6stos se vieran 

quebrantados. La defensa cnraizn en la exquisita Grecia 

milenaria, pues desde aquel entonces el detenido tenia 

derecho il defenderse por s{ o por persono de su confianza. 

En Romo los potronntos intervenían favor de los 

procesados, para posteriormente concluir con un discurso 

favor del criminal, luego otros funcionarios versados 

en jurisprudencia d~fendieron a los procesados con discursos 

y conocimientos t6cnicos en lo materia. En el viejo derecho 

español en el fuero juzgo, la nov{sima rccopilaci6n, 

otros cuerpos legales ya estoblecion la dcf cnsa como 

obligatorio, costumbre ciue paso la colonia mexicana y 

contin6o su vigencia o6n cuando con cierto írngilidod 
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continuan en el M~xico independiente, defensa que se 

convierte en pleno derecho con el constituyente de 1917 1 

misma que se consagra en el artículo 20 de la Consti tuci61) 

General de la Repóblica Mexicana 1 a6n cuando en apariencia 

se colisione el numeral cita do con los artículos 1 y 

de la Ley Reglamentaria de los Artículos 5 

constitucionales. 

A mayor abundamiento Silvestre Graciano respecto de 

la defensa nos dice: Qué es une instituci6n judicial, que 

comprende al imputado al defensor, llamando al primer 

elemento principal y al segundo elemento sociel; que cuando 

van la defensa del derecho constituyen el instituto, 

que uno 

defensa, 

otro se complementan formando la unidad de la 

que a6n cuando el defensor renunciare, hecho 

accidental,· no quebranta tal unidad de la defensa, siendo 

6sta la esencia del instituto. 

Más a~n en un r~gimen que se precie de democrático 

y de respeto a las garantían individuales, cuando se comete 

un hecho considerado delictuoso, nace la pretcnci6n punitiva 

del estado y simultáneÓmente a ella el derecho de defensa. 

P.n consecuencia, el derecho de defensa es un producto 

de lo civilizaci6n la cvoluci6n de las instituciones 

jurídicas. Por lo anterior consideró que Haximiliano no 

actuó con ingenuidad, ni carente de malicia, simplemente 

en ejercicio del derecho de defensa se pronunció a tutelar 

sus intereses. 

M4s Maximiliano en el juicio, reconoce que es Austria-
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co, de manera oficial, planteando la posibilidad de que 

su imperio carezca de todo fundamento, toda vez que se 

somete voluntariamente a le decisión de si es archiduque 

o emperador, aconsejado por su primer defensor el Licenciado 

José Hada Vázquez manifest6 que viviendo en Miromor se 

le fue a ofrecer el imperio de Ml!xico, creyendo que la 

voluntad nacional lo llamaba, solicitando constancia de 

que fuera así, sometiendo su ceso e juicio de jurisconsultos 

competentes, convencido de que el pueblo de M.Sxico lo 

llamaba se prescnt6 en M6xico sin ej6rcitos y con prop6sitos 

de paz, que fue bien recibido, gobernando por dos años 

con el reconocimiento y aprobaci6n de todos las naciones 

europeas, y que cuando dud6 sobre la firmeza de su gobierno 

viaj6 a Orizabo, para meditar sobre la rcsoluci6n a tomar, 

y si acept6 conservar el imperio no fue con el prop6sito 

de dar un baño de sangre al país, ni por ambiciones persona

les, sino para buscar uno soluci6n pacifica, que se había 

propuesto convocar a un congreso para dar fin a los males 

que aquejaban al país. 

El 12 de junio de 1867 se intcgr6 el tribunal que 

juzgada a Maximiliano, Hirem6n Mejía, fungiendo como 

presidente el coronel Rafael Plot6n S&nchez y como fiscal 

Honuel Azpiroz, la primera vista del proceso esteba sefialada 

para el dio 12 y se iba a llevar a cabo en el teatro munici

pal, estando preparado el escenario para el tribunal y 

los acusados, los curiosos ocuparían palcos butacas. 

Por lo que lo óltimo escena del drama del emperador debía 
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desarrollarse en un teatro, por lo que Maximilinno declor6 

que de ninguna manera se presentarte en un escenario, que 

opondría resistencia para no presentarse allí, alegando 

mal estado de salud por lo que no fue llevado al escenario. 

Miram6n y Mejía asistieron al tribunal instalado en 

un teatro, el consejo estuvo integrado por un teniente 

coronel como presidente 6 j6venes capitanes quienes 

administrerian justicia al depuesto emperador, a un expresi

dente de la rep6blica Miram6n, a un valiente general 

Mejía. Si Hiramón no fue acreedor a la misericordia del 

tribunal, menos los sería el archiduque. 

La condeno de Maximiliano se convirti6 en un acto 

pol!tico de la mayor importancia, por lo que le proporcion6 

a Jud.rez una magnífica ocasi6n para impugnar el principio 

monArquico reinante en europo y de mantener junto con el 

liberalismo republicono lo inconformidad frente al imperia

lismo. Juárez no deshech6 lo oportunidad de rechazar lo 

petici6n de los Estados Unidos de indulto a Maximiliano, 

toda vez que estaba decidido o no permitir interferencia 

alguna en los asuntos de los mexicanos. 

Victor Hugo dirigi6 una carta al presidente Juárez 

y el manifiesto de Garibaldi a la naci6n mexicana de 5 

de junio de 1867 en e¡ que la felicitaba por su brillante 

lucha a favor de la libertad y ped{a el perd6n de Maximilia

no, por lo que el proceso de Maximiliano era 100~ político. 

Ju4rez recibi6 la visita de la princesa Salb "me da 

pena señora verla arrodillada o mis pies, pero aunque todos 
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los reyes y reynns de europa estuviesen en su lugar, yo 

no podría perdonarle la vida, no soy yo quien se la quite, 

es mi pueblo, es la ley, y si yo no cumpliese su voluntad, 

el pueblo se lo quitado además, tambi~n lo m!a", en 

tal forma se expres6 el señor presidente Ju&rez. 

El proceso de Moximiliano rcuni6 elementos jurídicos, 

pol! t icos hist6ricos, por lo que ningón otro proceso 

en la virln de nuestro naci6n tuvo ton gran influencia. 

Cuando el general 'iariano f.scobedo triunfó en Quer~

taro, nuestro presidente Ju6rez cxclem6 ''Viva H~xico, Qucr6-

toro está en nuestro poder", e Maximiliano, Miram6n y Mej!o 

se les ha mandado juzgar en consejo de guerra, conforme 

lo ordeno lo ley de 25 de enero de 1862, dicho ley monifes

tebo que se les hubiera podido cjectunr con s6lo identificar 

sus personas por hallarse en el coso contenido en la citodn 

ley, más el gobierno les enjuici6 formalmente en el que 

se hiciera constar los cargos y las defensas de los reos, 

alejando en esto formo toda imputoci6n de encono 

precipiteci6n que la mala fe quisiera atribuir, mostrándose 

a qui e un Juárez en toda su dimennt6n, jurista político, 

viendo en el juicio uno tribuno para dirigirse al mundo 

en nombre de H6xico. 

A los defensores de Miram6n les dijo, "Al cumplir 

ustedes el cargo de defensores, han padecido mucho por 

la inflexibilidad del gobierno, hoy no pueden comprender 

lo necesidad de ella, ni la justicia que ln apoya, al tiempo 

está reservado el o preciar la ley y la sentencia, son en 
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el momento inexorables, porque as{ lo exige la salud públi

ca, ello tambi6n puede aconsejarnos la economía de sangre 

es.e será el mayor placer de mi vida''. 

Los defensores sabían que el archiduque seria senten

ciado a muerte si le aplicaban la ley de 25 de enero de 

1862. 

Hartin Quirarte opina que tal disposici6n había sido 

dada por el ejecutivo, que ejerci6 funciones legislativos 

en uso de facultades extraordinarias, concedidas por el 

congreso, el 11 de diciembre de 1861, de acuerdo con el 

articulo 29 de la Constituci6n, de acuerdo con su origen 

no ero anticonstitucional, pudiera ser· analizado como con

trario al espíritu de la Constituci6n de 1857, si con tenia 

preceptos contrarios al articulado de la misma, no debiendo 

olvidar que. Ju6rez gohern6 mediante facultades cxtroordino

rias derivados del caos en que se encontraba el pais. 

El articulo 28 de lo citada ley prescribía que los reos 

que sean cogidos infraganti delito en cualquier acci6n 

de guerra, serán identificadas sus personas y ejecutados 

en el acto, dicha ley trataba de evita1 que algunos 

nacionales se incorporaron a las filas enemigas. 

Vicente Rivo Palacio Rafael ~lortincz de la Torre, 

defensoras de Moximi 1 iano, quisieron probar que la ley 

de 25 de enero de 1862 era anticonstitucional, el artículo 

13 de la Constituci6n de 1857 dcclnraha que nadie podia 

ser juzgado por leyes privativos ni por tribunales especia

les, precepto que mantiene la C:onstituci6n vigente. La 
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defensa sostenla que la ley aludida era privativa, invocando 

el artículo 23 de la Constituci6n de 1857 que a la letra 

decía: "Para la abolici6n de la pena de muerte queda a 

cargo del poder administrativo el establecer a la mayor 

brevedad el rágimen penitenciario, entre tanto. queda abolida 

para los delitos políticos y no podrá extenderse a otros 

casos m~s que al traidor a la patria en guerra extranjera, 

al salteador de caminos, al incendiario, al parricida, 

al homicida con alevosía, premeditaci6n o ventaja, o los 

delitos graves del orden militar y a los de piratería que 

definiere la ley. De acuerdo con el artículo 23 sostiene 

Quirarte 1 Maximiliano quedaba incluido dentro del grupo 

militar, de responsables por delitos graves del 

Pero más bien ~lnximiliano pudo haber sido 

orden 

encuadrado como 

delincuente político, F.l artículo 23 es interesante, ya 

que autorizo el establecimiento n cargo del poder adminis

trativo. del régimen penitenciario ya que en 1857 era ausen

te tal rágimen. Los argumentos invocados en favor del 

reo. poro que áste no fuera juzgado por un tribunal militar, 

ni de acuerdo can ln ley de 25 de enero fueron combatidos 

por el fiscal, los defensores insistían en la buena fe 

con lo que Maximiliano vino a ~éxico, citando que Mnximilin

no antes de aceptar ~l trono consultó con distinguidos 

jurisconsultos ingleses, la defensa rechaz6 que el austri3CO 

hubiere sido un instrumento de los franceses, Nopole6n 

III, para probar su acerto se referían al tratado de 

Miramar, recordando que en éste no se concedía ning~n frag-
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mento del territorio de Sonora al gobierno francás, toda 

vez que Napoleón creía que en esa zona geográfica había 

inmensas riquezas las ambicionaba encontrándose con la 

negativa de Meximiliano. 

La defensa argument6 que la naci6n se dividi6 casi 

en partes iguales, una de ellas apoyaba le repóblica 

otra los principios monárquicos. Uno de los problemas 

jurídicos de fondo fue que los jueces eran también parte, 

lo que había sucedido siempre en la historia en los llamados 

procesos políticos. El análisis hist6rico de la defensa, 

imprescindible parn probar la inculpabilidad del acusado, 

fue rechazado por los miembros del consejo de guerra, lo 

que no explica el por qué no se aceptaran lns justificncio

nes hist6ricas, cobrando vigencia el pensamiento de Cerrara, 

de que servirá trabajar para tejer una tela jurídica, que 

en cualquier momento puede ser destruida por el cañ6n o 

por la espade. 

Para los liberales la intervenci6n era un atropello 

vulgar, así como una usurpaci6n la de Maximiliano, Riva 

Palacio y Hartfnez de la Torre presentaron un memorándum 

sobre el proceso de Haximiliano, en el que manifestaron 

"la verdad ha guiado la pluma al extenderse este memorán

dum", este es su 6.ni~o mérito, en el que se manifiesta 

fueron sumamente breves los t6rminos para la defensa de 

Haximiliano, por ejemplo al concluir el primero de ellos 

y solicitar la defensa el segundo le defensa recibió ins

trucciones de Escobedo quien s6lo les daba 24 horas para 
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formularla 1 o lo que los defensores adujeron que tan s6lo 

el doble de este tiempo no alcanza poro ver Jos documentos 

que. esta tarde se nos van a entregar por Moximiliono, t6.r.

mino perentorio que hoce imposible la defensa, por lo que 

quedaría en estado de indcfcnsi6n aquel hombre que cree 

tener en esos documentos uno de los apoyos principales 

de su defensa, a lo que Lerdo de Tejada comunic6 a lo defen

sa que el presidente Juárez estudiaría lo relativo a la 

pr6rrogo de término, concedi~ndole 3 dios más contándose 

desde la canclusi6n de la pr6rroga antes concedida, plazo 

perentorio que result6 inGtil o la defensa, por lo que 

en el memorándum escribi6 lo defensD., 11 cu6nto esfuerzo 

hicimos para ampliar el término del proceso, cuánto empeño 

paro que otro tribunal juzgara a Maximiliano, in6til traba

jo", cntrcVistdndosc con el presidente Juárez, quien les 

participo que en él no hay enemistad ni intransigencia, 

participándoles que cuanto heb!an expuesto se tratarlo 

en junta de ministros, paro resolver lo que fuero justo. 

La defensa estnbo convencido de que Meximiliono era reo 

de un delito político, porque de acuerdo al precepi:o consti

tucional ya invocado, no se le podía aplicar la pena de 

muerte. 

En su memorándum expusieron lo excepcional de la ley 

de 25 de enero e.Je 1862, que a juicio de ellos era cruel 

y sanguinaria que chocaba con la Constituci6n, por lo que 

crcian que o la fcdcroci6n le conven!o juzgar a Maximiliano 

en uno de sus tribunales no en un consc jo de guerra, 
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toda vez que la rapidez de este 6ltimo menguaría el presti

gio de M~xico, en tanto que el juicio en los tribunales 

de la federación le doria honra y lustre. 

A6n cuando los defensores fueron liberales, el gobierno 

los dej6 en absoluta libertad, siendo indiscutibles sus 

argumentos ol considerar a Moximiliano como reo político. 

El presidente Ju6rez, Lerdo de Tejada, José Mario 

Iglesias, en justicia de Ignacio Mejía como ministro de 

guerra, fueron quienes en acotamiento de lo ley de 25 de 

enero de 1862 los que decidieron sobre lo vida de Hoximilia

no, por lo que la defensa manifest6 en su memorándum "esta 

ley como todas las que se dan por motivo de intimidación, 

no es más que un instrumento de guerra que corta la cabeza 

del enemigo donde lo encuentro", el procedimiento sumario, 

el rigor de la pena y la instantaneidad de lo ejecución 

los detuvo en la ciudad de San Luis para presentar uno 

solicitud de indulto. 

Si Moximilieno fuere juzgado hoy una serie de gorantios 

formarían la base del proceso. Ante la petici6n de indulto 

Lerdo contest6 que la. ley de 25 de enero de 1862 era pre-

existente que sus severas disposiciones debieron ser 

conocidas por Maximilieno antes de su venida a H6xtco, 

por lo que Lerdo se fincaba en el principio de que nadie 

puede ser juzgado por une la ley que no sea anterior al 

delito de que se le acuse, invocando que a nadie excusa 

la ignorancia de la ley, todn vez que el licenciado don 

Jesus Terán viaj6 e Miramar para explicarle a Maximilinno 
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los peligros de su empresa• ya que la democracia ten!a 

raf.ces profundas en el nuevo mundo, y los partidarios del 

imperio no tenfan un eco seguro en el pe!s, los defensores 

adujeron que faltando la depravada intenci6n de hacer un 

daño premeditado, no era justa la aplicaci~n de la pena 

capital, siendo el pensamiento de la defensa de corte clási-

ca y Carrariano. F.l hecho de que Haximiliano fuera un 

reo político, y de que no hubiera obrado con dolo, hubieron 

sido en ln actualidad elementos muy importantes en el curso 

de su proceso. 

El emperador no ocept6 ser instrumento de los franceses 

pues el pensaba nacionalizar el Imperio, la defensa invoc6 

razones de peso histórico, para no aplicar lo pena de muerte 

en el caso concreto, los legisladores del 57 manifestaron 

que no querían el exterminio de sus enemigos. Los defenso

res liberales distinguidos pensaban que la constitucion 

debía ser el vinculo de uni6n pera los mexicanos, mds como 

dicha constituci6n se hallaba en suspenso, por lo que ln 

defensa pensaba que dicho suspensi6n obligaba a imponer 

le pena de muerte al archiduque de Austria y otras personas, 

planteándose con ello un serio problema jurídico, lpuedc 

hallarse susp~ndida una constituci6n en virtud de las drem&

ticns condiciones soci~les que viva un país?, esta pregunta 

conduce a otra lpucde hallarse suspendido tambi~n el espíri

tu constitucional?, es decir la raz6n de ser jurídico de 

una comunidad. Toda vez que la conatituci6n del Estado 

debe ser permanente y puesto que la Naci6n la ha establecido 
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primero y ha confiado despu~s el poder legislativo a ciertas 

personas, las leyes fundamentales están exeptuadas de su 

comisi6n, más si la Constitución autoriza a los legisladores 

como han de poder mudarla sin destruir el fundamento de 

su autoridad. La paradoja jur!didca es evidente. Ning6n 

legislador puede mudar en sus bases una constituci6n que 

es el fundamento de su autoridad, lo que se resolvería 

si la misma ley funda~ental contuviera una claúsula al 

efecto, de no ser as{ la modificaci6n de las bases esencia

les de una constituci6n s6lo corresponden al pueblo sobera

no. Más Juárez encarnó al pueblo soberano, el estado de 

cxcepci6n nocional le permitía gobernar de acuerdo con 

las circunstancias, siempre en defensa de la soberanía 

e integridad del territorio como lo prob6, pero los defenso

res esgrimieron un razonamiento poderoso, que la ley vivo 

fue ln terrible de 25 de enero de 1862, 

Moximiliono dijo ''siento en el almo que mi muerte 

vaya a causar a la rep6blica algunos d!as de perna, mi vida 

no seria nunca nociva al pois, por cuya felicidad hago 

mis votos, se me ha acusado de un crimen que se quiere 

identificar o hacerlo parecido al menos al delito de trai

ci6n a la patrio, y s6lo se me puede juzgar por mi conducto 

práctica y las disposi~iones que dicté", más la inflexibili

dad del gobierno impidi6 que los defensores regresaran 

e tiempo a Quer6taro pare formar parte en la defensa, encar

gándose de ella los licenciados Eulalia M. Ortega y Jes6s 

M. Velázquez, negándoseles Riva Palacio y Mart~ez de 



180 

la Torre, toda pr6rroga y todo t~rmino para rendir alguna 

prueba quedando paro el postrer juicio de la historia o lgu

nos .acciones del emperador, con Francia jamás compromcti~ 

su honor ni el del pais, ning6n tratado cclebr6 con las 

potencias extranjeros que pudiera ocasionar el menor grava

men pera Miix ico. 

Los defensores agotaron todos los recursos jurídicos 

emocionales y al pedir que perdonara lo vida a Maximiliano 

era uno de las m&s nobles prerrogativas de su poder y la 

gracia del perd6n puede ser para nuestro patria uno fuente 

inagotable de bienes que más se estiman cuando m6s se nece

sitan, citando el hecho de que en Esto.dos Uni.dos abrieron 

los puertas de le cárcel o Jcfferson Dovis que fué presiden

te de los estados confederados cuando lo guerra de secesión, 

añadiendo que le libertad de ese hombre fue aplaudida por 

el pueblo que vivi6 los horrores de una guerra civil. 

F.n cuanto la solicitud de indulto presentada el 

12 de octubre de 1862, el ministro de guerra don Ignacio 

Mej{a respondi6 que no era posible resolver sobre uno soli

citud de indulto, antes de saber si el procesn\!O hob!o 

sido condenado en juicio, en coso de serlo se oñodin, 

y si la petici6n se sometiera en tiempo oportuno n la dcci

si6n del gobierno, entonces 6ste la tomaría en cuente entre 

todos los consideraciones que debiera estudiar. 

Scbnstián Lerdo de Tejada decía n los defensores que 

el perd6n de Maximiliano pudiera ser funesto paro el país, 

por que de acuerdo con el cor de ter de ~!aximil luna, no ha hin 
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gran posibilidad de que se abstuviera de otra seducci6n 

e intervenci6n. Que el indulto no seria un vinculo de 

uni6n sino de recriminaci6n entre los mismos sostenedore~ 

de la nacionalidad mexicana, rclajdndose los resortes de 

la autoridad, quien podría asegurar que Haximilieno viviera 

en Hiramar o donde la providencia lo llevara, sin suspirar 

por el regreso a un país del cual se ha creido el elegido, 

que garantías podrían dar los soberanos de Europa, de que 

no tendríamos une nueva invaci6n pera sostenerle el imperio, 

que Europa no quería ver en los mexicanos hombres dignos 

de formar una naci6n. 

Numerosas persones de San Luis Poto·s{ deseaban asociar

se a los trabajos de indulto y defensa, y a que la gente 

tenia repugnancia al derramamiento de la sangre, y muchos 

liberales buscaban por medio del indulto, de iniciar una 

paz que reconciliara o los mexicanos. El General Escobedo 

y en su cariicter de jefe militar confirmó la sentencia 

de muerte a Haximiliano, di6 muestras claras de estor lejos 

de su espíritu, la idea de excitar por medio de lo ejecución 

las pasiones contra lo's vencidos, los defensores manifesta

ban que su muerte entrañaba un grave germen de mal, porque 

para le guerra civil era aquel un punto de partida que 

comenzaba con sangre del que no se sabio su término. Rl 

indulto fue negado para los tres sentencio.dos. El 18 de 

junio de 1867 Haximi!iano so!icit6 del Presidente Juárez 

el indulto de Hiram6n y Hcjln, fundado en que 6stos, dos 

dios atrás hab!iin sufrido las torturas y amarguras de la 
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muerte, aduciendo haber manifestado que al ser hecho prisio

nero, él fuera le {mica victima, la esposa de Miram6n pidi6 

ver a Juárez para pedir por la vida de su esposo, Juárez 

se excus6 de esa entrevista que har!e sufrir a la señora 

con lo irrevocable de la resoluci6n tomado. Mortinez de 

la Torre al despedirse del Presidente le dijo: "Señor 

Presidente, no más sangre, que no haya un abismo entre 

los defensores de la república y los vencidos, que la nece

sidad imperiosa de la paz sea satisfecha por el perdón 

que la aproximo, no habla a usted el defensor de Maximilia

no, lo veo en la tumbo como a Mejía y Miram6n, soy un hombre 

que ame con delirio o su patria, y ella me inspira e esa 

súplica, que no se nuble el porvenir de lf6xico con la sangre 

de sus hijos, que la redención de los extraviados, no sea 

o costa de lo vida de algunos, porque el luto de los fami

lias seria para el partido vencedor el negro reproche de 

la libertad triunfante", a lo que contesto Juárcz, "nl 

cumplir ustedes el encargo de defensores, han padecido 

mucho por la inflexibilidad del gobierno, hoy no pueden 

comprender lo necesidad de ella ni lo justicia que la apoya, 

al tiempo esta reservado a apreciarlo". La ley y lo senten

cia son en el momento inexorables, por que as{ lo exige 

lo salud p6blica, ella tambi6n puede aconsejar la economía 

de sangre, y esta será el mayor placer de mi vida. 

Cante Corti recuerda que en el Consejo de guerra, 

tres capitanes votaron por la pena de muerte y otros tres 

por el destierro perpetuo, por lo que el presidente del 



183 

Consejo de Guerra decidi6 por la muerte, 

Ouirarte opina que Meximiliano proporcion6 a sus jueces 

argumentos que luego fueron utilizados en su contra. Azpi

roz opin6 que el mismo Maximiliano estuvo oprimido por 

las bayonetas francesas, ya que decidi6 el retiro de las 

fuerzas intervencionistas ya que retirado ~ste ej6rcito 

61 dudo de la consolidaci6n de su trono, por lo que segdn 

Azpiroz estas palabras contienen una confesi6n indirecta, 

en el sentido de que el apoyo en el trono eran las fuerzas 

francesas por lo que Napole6n influy6 en la pol!tica de 

Maximiliano aunque este hubiera querido librarse de esa 

influencia, Maximiliano en un manifiesto orden6 que fueran 

perseguidas los fuerzas de la repdblica como bandas de 

malhechores, Quirerte manifiesta que el mundo 

el gobierno legítimo no sali6 por ningón momento 

sobe que 

del país, 

y que en su nombre se mantuvo la guerra en defensa de la 

soberanía mexicana y en cuanto el Imperio perdi6 el apoyo 

del ejército francés qued6 impotente para imponerse al 

torrente de la opini6n y al victorioso avance de los armas 

nocionales. 

El 15 de junio de 1862 y ya avanzada la noche el Conse

jo de guerra emiti6 su veredicto, es decir en tres días 

sentenciaron a Haximiliano, tiempo insuficiente para que 

la defensa aportara pruebas. 

Roeder escribe: "Sin embargo la ordalía fue más dura 

para Jullrez que para Haximiliano, t!l no habfa terminado 

con el mundo, ni el mundo con ~1 11 , refiri6ndose e Judrez. 
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Victor Hugo cxprcs6 textualmente lo siguiente: 11 Juaréz, 

haced que la civilizaci6n de un. paso inmenso, abolir sobre 

la faz de la tierra la pena supremo que el mundo vea o 

esta cosa prodigioso" Juárez desoy6 tal petición, Juárez 

no se conmovi6 ante lo petici6n del poeta franc.§s y firme 

reoliz6 lo que mAs convenía el país, ya que compadecer 

al lobo era cometer.un crimen contra el cordero. 

El general Juan Prim fue objeto de numerosas presio

nes de sus conciudadanos radicados en España y en México, 

también por parte de los francese, su gobierno, el fran-

c6s, más el general español, responsabilizándose ente su 

gobierno y ante la historia, sin espcrai ten siquiera grati

tud, sino mds bien peligros para su carrero político, atlop

tando uno actitud que s6lo manifiestan corazones entregados 

ol ideal de la justicia. Prim escribió uno corto o su 

amigo don Jos6 de Solomanca, en eso car to dice el maestro 

Cerrancá. y Trujillo, se revelan con firmeza y madUrez a 

no prestarse a participar en la tremendo injusticia que 

iba a cometerse con M6xico, en esa corto el general se 

lamento de que ya haya emprendido una político que llega

rá a ser fatal para Francia, ya que los franceses se habían 

empeñado en destruir el gobierno de Judrez, gobierno consti-

tuido de hecho de derecho, manifestándole que estaba 

resuelto o reembarcarse con aus tropos, por lo que el empe

rador tendría que hacer grandes sacrificios en hombres 

y en dinero, no s6lo para consolidar e 1 trono en que siente 

al archiduque austriaco, cosa difícil de lograr por no 
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haber hombres monárquicos en •·féxico, ya que la mayoría 

es liberal. 

Un senador norteamericano Míster Henderson, pidi6 

la intcrvenci6n en favor de los partidarios de Haximiliano, 

levantándose la ·voz del The Evening Post. Un peri6dico 

de en la mañana, opina ese diario, reclama para a los F:sta

dos Unidos, el m~rito de haber arrojado a los franceses 

de México, por medio de amenazas argumentos, no creemos 

que los franceses abriguen esta opini6n, evidentemente 

salieron de México porque el pueblo de aquel país no permi

tio que siguieran ah{ por mas tiempo, H6xico, ni aun por 

cortesía admitirá que hayamos hecho ·cualquier cosa que 

nos expusiera a una guerra con la primera potencia militar 

del mundo, como no expulsamos n los franceses y como siempre 

hemos rccon~cido la existencia de un gobierno constitucional 

que s6lo se ha visto entorpecido por la fuerza extranjera 

y que actualmente ejerce su influencia sobre casi todo 

el territorio, la consecuencia es que no debemos intervenir 

hasta que as! nos lo pida el gobierno legal del pa{s, 

As! oPin6 la prensa norteamericana de la época sobre estos 

acontecimientos. 

Justo Sierra manifiesta que por todos lados se escucha

ba la palabra pcrd6n a los culpables, más Juárez no se 

conmovía con nada ni ante nada, afirmando que Juárez y 

sus ministros procedieron con serenidad y firmeza, compren

diendo lo troscendcncin moral rlc su resoluci6t1. 

Finalmente Maximiliann cay6 bajo las hnlas del pelot6n 
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de ejecuci6n, diciendo mas o menos las siguientes palahras: 

"Perdono a todos, ruego que también me perdonen a mí, y 

ojalá que mi sangre beneficie al pals, Viva México, Viva 

la Independencia''. El criterio del mundo se dividi6 en 

dos bandos, los que lo aplaudieron y los que lo criticaron, 

predominando el primero, particularmente en Améric2. 

e).- C6digo Penal de 1871, de Antonio Hartinez de Castro, 

artículos relati•os. 

El C6digo penal de 1871, vino a resolver graves proble-

mas, toda vez que antes de su expcdici6n continuaban en 

vigencia leyes españolas. 

En este código se hará manifiesto el conocimiento 

talento de su autor Lic. don Antonio Mart{nez de Castrk? 

Cuando el presidente Juárez ocupa la capital de la repOblica 

en 1867, despu6s de caido el imperio de Maximiliano, design6 

como Secretario de Instrucci6n P6blica al tic. don Antonio 

Martinez de Castro, siendo nombrado presidente de la comi

si6n redactora del primer código penal federal mexicano 

de 1871, mas desde el 6 de octubre de 1862, el gobierno 

federal había designado una comisi6n redactora del c6digo 

penal federal, para redactar el proyecto, dando fin al 

proyecto del libro uno, teniendo que detener los trabajos 

merced a la guerra de intervenci6n y el imperio. y en J86S 

se integr6 una nueva comisi6n, quedando como presidente 

Hart!nez de Castro y como vocales los licenciados don Jos6 
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María Lafragua, Manuel Ortiz de Montellano nanuel i·I. 

de Zemacona, el proyecto fue aprobado por las cámaras el 

7 de diciembre de 1871 para empezar a regir el primero 

de abril de 1872, en el D.F. y en el territorio de la Daja 

California, esta.ndo inspirado en el C6digo •.•pañol de 1870 

el que a su vez lo hizo de sus antecesores de 1848 y 1850, 

en cuanto a la doctrina la camisi6n se guia por Ortolán 

paro la porte general libros I y II, y por Cho u vea u y 

llélie, para la especial del libro III, manifestándose en 

este el clasicismo penal con acusados retoques de 

correcionalismo. 

En ln exposición de motivos 1'1Bnificstn Martínez de 

Castro, que solamente por una casualidad muy rara podr!o 

suceder que la legislación de un pueblo convenga a otro, 

seg6n dice Montesquieu, pero puede asegurarse que es absolu

tamente imposible que este fenómeno se verifique con una 

_lcgislnci6n formada en una ~poco remota, porque el s6lo 

transcurso del tiempo, ser6 entonces causa bastante para 

que por buenas 

sido, dejen de 

que sean estas leyes, que esas 

ser adecuadas e la situaci6n 

leyes hayan 

del pueblo 

mismo para quien se dictaron. Martinez de Castro se preocu

p6 por que en el C6digo criminal de procedimientos se rlcn 

reglas justas y equit~tivas para otorgar la libertad bajo 

cauci6n • pues manifiesta que' en ese momento histórico era 

suficiente pero reducir a prisión a una persona, que haya 

indicios de que es reo de un delito que tiene señalado 

pena corporal, a6n cuando sea lo rle unos cuantos d {as de 
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arresto, dice que no es justo sepultar en prisi6n n una 

persona por un delito levísimo, en arrancar o un hombre 

honrarto de su hogar dom6stico, ni en llenar de luto Y deso:

laci6n uno familia, trotándose de una persono de notorio 

arraigo, tal vez inocente y que no inspira temor alguno 

de que quiera sustraerse al castigo en caso de resultar 

culpable. nesde la Independencia hastn la reforma, M6xico 

vivió en un desorden social constante y las leyes reflejaban 

tal desorden, un partido en el poder cncorcelebe por conduc

tos u omiciones leves a sus enemigos políticos. Le reforma 

del c6digo penal de procedimientos fue preocupacion de 

Hart!nez de Castro, as! como la elaboreci6n del c6digo 

penal de 1871. 

A Hartínez de Castro le par~ce horrible encarcelar 

por los ratones antes citadas a una personn y conformarse 

con ponerle en libertad al cubo de un tiempo, dcspuás de 

haberla reducido a la miseria 

indemnización por los daños 

sin concederle la más mínima 

perjuicios que se le hayon 

causado, piensa que tal actitud choco con las gorantlas 

individuales con las que ya contaba. ."léxico en su tiempo, 

manifestándose le folta de corresponrlcncio entre la ley 

y la realidad, F.n el sistema odoptado por el C~digo Penol 

de 71, sobresalen la prisión ln pena capital. Para Marti-

nez de ·castro, aspecto de fundamental importancia lo cs 

la penolog{a, recogiendo ln tradici6n do Lordizábal y Oribe, 

perdida en la lucha indcpcndcntista, siendo verdad que 

desaparecieron muchos de los horrores peno 16p,icos de ln 
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colonia• sustituyéndose por arbitrariedades. Siguiendo 

a Ortolán, expresa que la pene por excelencia, y la que 

necesariamente debe servir de base a un buen sistema penal, 

es la prieihn aplicada con las convenientes condiciones, 

como le ónice que a las calidades de divisible, moral, 

revocable en cierto modo reporable, reune les de ser 

aflictiva, ejemplar y correccional, siendo la prisión todo 

ello, salvo en el concepto de aflicci6n muy de la época 

por lo que se coincide con Martínez de Castro. 

Mart!nez de Castro, entiende que las calidades de 

aflictiva, ejemplar correccional propias de la pena, 

son las mas importantes, ya que con ellas se logra evitar 

que se repitan los delitos, opinando que por medio de le 

intimidación se elejerA e todos del sendero del crimen, 

el pronunciar le palabra intimidación, evoca los conceptos 

de aflicción y ejemplaridad, agregando que por medio de 

le corrección moral del condenado, se logrará que 6ste 

se afirme en los buenos propósitos que la pena le hayo 

hecho formar, En le exposición de moti vos de Mor tí nez 

de Caotro, se conjuga la justicia absoluta con le utilidad 

social, como base de la responsabilidad penal, se establece 

la moral, fundada en el libre albedrío, la inteligencia 

y la voluntad, se señala a loa jueces la obligaci6n de 

fijar las penas elegidas por le ley, le pene se caracteriza 

por su nota aflictiva, tiene car6cter retributivo se 

acepta la de muerte. Para le de prisión se organiza el 

sistema celular, reconoci&ndose medidas preventivas y corre-
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ccionalcs. 

El articulo 130 decia:"los condenados o prisi6n, le 

sufrirán cada uno en aposento separado y con incomunicaci6n 

de d!a y de noche, absoluta o parcial con arreglo a los 

4 articulas siguientes"; los que rezaban en le siguiente 

forma: articulo 131, si la incomunicaci6n fuera absoluta, 

no se pcrmitir6 o los reos, comunicarse sino con algun 

sacerdote o ministro de su culto, con el director del esta

blecimiento y sus dependientes y con los m~dicos del mismo, 

tombi6n se les permitia la comunicaci6n con alguna otra 

persona cuando esto sea ohRolutamcnte preciso.· Art. 132, 

si la incomunicaci6n fuese parcial, s61o se privará a los 

reos de comunicarse con los otros presos y en los dios 

y horas que el reglamento determine, se les podr6 permitir 

lo comunicoci6n con su familia, con los miembros de las 

juntos protectoras de presos, con las otras personas 

de fuera, copo ces de instruirlos en su religi6n y en lo 

moral, a juicio de la junta de vigilancia del 

establecimiento. Art. 133, lo previsto en el artículo 

anterior, no obstar A ·para que los reos reci hnn en camón 

la instrucci6n que deba dare,le~, cuando no sea posible 

hacerlo con cada uno en particular. Art. 134, la 

incomuniceci6n absoluta no podrá decretarse, sino poro 

ogravar lo pena que se imponga ol reo, cuando o aquella 

no se creyere castigo bastante, eso agravaci6n no podr& 

bajar de 20 d!as, ni exceder de 4 meses, lo prevenido en 

este articulo no se opone o que se aplique lo incomunicaci6n 
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como medida disciplinaria, en los cosos y por el tiempo 

que permitan los reglamentos de las prisiones. 

El art. 94, decía en su texto; las medidas preventivos. 

son: 

I.- Reclusi6n preventiva en establecimiento de educación 

correccional. 

II.- Rcclusi6n preventivo en Ja escuela de sordomudos. 

III.- Reclusi6n preventivas en un l1ospital. 

IV.- Causi6n de no ofender. 

V.- Protesto de bueno conducta. 

VI.- Amonestaci6n, 

VII.- Sujecci6n o la vigilancia de la autoridad política. 

VIII.- Prohibici6n de ir a determinado lugar, distrito 

o Estado o de residir en ellos. 

J.a 1nstitucci6n de la libertad preparatoria tipificada 

en el articulo 9R, fue un notable progreso recogirlo. por 

lo lcgisloci6n europea a través del proyecto Suizo de Carlos 

Stoos 1~92, correspondiendo la autoría a Martinez de Castro, 

pues significa tanto como lo sentencia relativamente inde

terminadJ} Art. 98, llamase libertad pn•peretoria, la 

que con calidad de revocable y con las restricciones que 

expresan los artículos siguientes, se concede a los reos 

que por su buena conducta se hacen acreedores a esa gracia, 

en los casos de los artículos 74 y 75, para otorgarles 

uno libertad definitiva. 

Los artículos 74 y 75, decian así: a los reos condena

dos a prisión ordinaria o a reclusión en establecimiento 
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de correcci6n penal, por dos o más años y que haya tenido 

buena conducta, contin6e por un tiempo igual o la mitad 

del que debía durar su pena; les podrá dispensar incondicio-

nelmente el tiempo restante y otorgarles una libertad prepa

ratoria, el condenado a una prisi6n ext~eordinario no 

se le otorgaba la libertad preparatoria sino cuando hayn 

tenido buena conducta continua por un tiempo igual a dos 

tercios de su pena1.2 

La pena debe constituir la enmienda del hombre, deda 

el jurisconsulto Paulo, El delito os una enfermedad decía 

Plat6n y la pena es una medicina del alma, teniendo la 

pena un origen mágico, ya que procede de la sanc!ón de 

las prohibiciones rituales, de ahí que su evoluci6n contenga 

sombras de tabdes, mds si la pena debe enmendar al hombre, 

medicinar lo, se puede alcanzar este fin con le pena de 

prisi6n, o lo que Hartfnez de Castro responde afirmativemen-

te, pero con tal de que se aplique esa pene por un tiempo 

proporcionado a la naturaleza y gravedad del delito y en 

establecimiento adecuado, Criterio cUsico el de Hert{nez 

de Castro, al que se contrapone el positivismo, lo peno 

tiene une eficacia muy restringida, importe mes le preven-

ción que la represión de los delitos y por lo tanto les 

medidas de seguridad i!"portan m6a que las penas mismas, 

principios opuestos en cierto sentido porque tanto en la 

teoría como en la práctica coinciden, es decir, la propor

cionalidad entre pena y delito no excluyen la alta jerarquia 

de la prevención, y precisamente por reprimir los delitos 



193 

es que hoy que prevenirlos. La sentencia indeterminada 

no es una pura conquisto del positivismo penol, pues en 

ella están los postulados de la proporcionalidad 1 puesto 

que es lo proporcionalidad lo que indica cuando suspender 

el castigo, es -decir el momento en que la sanci6n ya no 

opero porque el sujeto sa ho rcl1nbilitado. 

Hartinez de Castro afirma que los presos no deben 

tener comunicaci6n entre si, que se les impongan ciertas 

privaciones o se les concedan ciertos ganancias seg6n sen 

mala o buena la conducta que observen al estar cumpliendo 

su condena, tal concepto pertenece o le etapa primitiva 

del sistema celular, riñendo con postulados humanitarios 

de la ciencia penitenciario, lo de imponer limitaciones 

o gracias suena a pedagog!o párvula. Hiis estudiosos como 

Jim~nez de · Az6a llegaron a hablar de un derecho premial, 

mas los premios los castigos en los c6rccles han de 

sustituirse con los estímulos y observaciones. 

Mort!nez de Castro se inclina. por negar la comunicn

ci6n entre los presos, pero no excluye lo comunicaci6n 

humana y social de los presos. Tal vez pens6 que lo comuni

caci6n entre los presos, los ponla en situoci6n peligrosa 

por las molos influencias.. Más con un buen sistema de 

clasificaci6n carcelaria, no se confundirán unos presos 

con los otros, disminuyendo el peligro de contaminnci6n 

de conducto. Admitfa que el preso tuviera relaciones socia

les, proponía n la comisi6n que los presos tuviesen contacto 

con sus familias y con otras pcrsonns cnpaccs de moralizar-
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les con su ejemplo sus consejos de proporcionarles 

trabajo, fijando como 6ltimo peri6do de pruebo uno de seis 

meses, ubicándolos en completa comunicaci6n dándoles 

alguna libertad 1 no quede duda de que se ha logrado su 

enmienda. 

Martinez de Castro, prepara desde hace más de 100 

años de la reincorporoci6n dcfiniftivo del preso a lo liber

tad y a la sociedad. A pesar del correccionalismo en que 

se mueve la penología del C6digo del 71, ~art!nez de Castro 

dice, el plan se reduce a emplear en el castigo de los 

delitos y como medios eficaces de impedir que se cometan 

otros, los dos resortes más poderosos del cornz6n humano, 

el temor y la esperanzo. 

R11 cuanto al valor pedag6gico carcelario de la instruc

ción moral y religiosa, la encomia y la coloca frente al 

trabajo como fundamento de la rehabilitaci6n, piensa que 

eso orientará a muchos criminales a volver al sendero del 

honor y lo virtud. Actualmente yo no podemos confiar la 

rehabilitaci6n de los internos al1 trabajo y a la iglesia, 

ya que la moral no es un patrimonio exclusivo de la iglesia, 

hoy se habla de una moral social, de una moral humanista, 

de una moral socialista. Al preso le conviene una filosof!n 

moral, generosa parn la readapaci6n, permitiéndose desde 

luego la libertad de culto y que el valor terap~utico de 

las religiones fue analizado por Freud discípulos, no 

confundiéndose lo filosofía moral con el proselitismo reli

gioso. 
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Los sistemas penitenciarios que existían en la ~poca 

de Mert!nez de Castro son los siguientes: el de comunicoci6n 

continua entre los presos, el de comunicoci6n entre ellos 

pero s6lo durante el die o el de incomunicaci6n absoluta 

o aislamiento total, el de sepornci6n constante de los 

presos entre si y de comunicaci6n de ellos con los empleados 

de le prisi6n, con los sacerdotes de su culto y con otras 

personas capaces de morolizarlos, el que adopto el c6digo 

de 71 es el 6ltimo, ya que este sistema qui ta e los presos 

toda comunicoci6n moralmente peligrosa, facilitándole oque-

llo que tienda a moralizarlos. Pensando que el vicio es 

más contagioso que la enfermedad, que muchos moles del 

cuerpo no se comunican ni o6n por el contacto, pero que 

no hay un solo vicio de los 

comunicaci6n 

pensamiento 

que afectan el 

constante, dice 

olmo que no 

Hartíncz de 

de Livington, e un rento ttños 

se pegue por la 

Castro que tnl 

antes lo hob!a dicho Lardizábal y Uribe en su discurso 

sobre les penas. 

Le closificaci6n rigurosa de las cárceles en la 6poca 

de Martinez de Castro, no se practicaba aón en toda su 

amplitud, ya que no es posible ni ben6fico separar constan

temente a los presos, ya que mejores logros se obtienen 

en las cárceles abiertas, donde aparte de la intercomunico

ci6n el preso vive le libertad, sin embargo privar de lo 

libertad es lo mismo que mutilarle a un cuerpo un miembro. 

Martinez de Castro piensa y sostiene que para readaptar 

efectivamente a los criminales y evitar las conjuraciones 
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fugas de los presos, no hay mas camino que la sepnraci6n 

aislamiento de ellos, citando a Ortolán, Tlentham, Rossy 

Torquevillc. lloy las conjuraciones y las fugas se evitan 

por otros .medfos, sin ignorar que la complicidad criminal 

en las cárceles ·es el resultado frecuente de las relaciones 

trato entre los presos, pero una cosa es vigilar tal 

relnci6n y trntar de dirigirlas incluso 

propiciando separaci6n aislamiento. 

otro, eliminarlas 

Por sus grandes 

ideas y sapiencia, t.fart{nez. de Castro como uno de los gran

des promotores del penitenciarismo nacional. 

Martinez de Castro hace hincopi~ en su cxposici6n 

de motivos en la abolici6n de ln pena de presidio, la de 

obras p6hlicas as{ como la de toda especie de trabajos 

fuero de los prisiones, pues todas ellas tienen el defecto 

copitnl de poner en comunicaci6n completo u los criminales, 

unos con otros, les hace perder para siempre lo vergucnza, 

que es un retrayente poderoso del delito. El presidio 

equivale a uno pena divisible de privaci6n de libertad, 

que puede tener carácter aflictivo o correccional, e implico 

en ambos supuestos el trabajo ordinario pero forzoso del 

penado, el producto de este trabajo se destino generalmente 

al pago de las reparaciones e indemnizaciones derivadas 

del delito y determinadas pecuninrinmcntc en la sentencia 

en que se impuso la pena, cumpli6nrlose en establecimientos 

penitenciarios adecuados. Rl presidio correccional es 

uno especie menos grave que ln pcnn gcn6rica de presidio, 

con fines correccionales se cumple en establecimientos 
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de esa índole, existe tambi6n el presidio mayor, más grave 

que la especie gen6rica de presidio, revistiendo carácter 

afli~tivo por sus condiciones duroci6n, siendo obvio 

que la clasificaci6n entre presidio simple, correccional 

y mayor, distingue al presidio de le penitenciario como 

hoy la concebimos. La pena de presidio se caracterizo 

por su severidad, disminuyendo en el presidio correccional 

y lo pena de fin que distinguen o lo reclusi6n en una peni

tenciaria propiamente dicho. 

Sobre lo regeneraci6n moral de los reos alcanzado 

por medio de lo instrucci6n moral y religiosa, sostiene 

que sin eso base no puede ser perfect~ ning6n sistema de 

prisiones, no se inclinaba por la catequizaci6n de los 

reos, sino que atiende el valor de los religiones, e su 

valor terapéutico moral, si el fin de la peno es lo enmiendo 

del penado, es il6gico que los gobiernos no se sirvan del 

auxilio más poderoso que pueden tener y que es lo instruc

ci6n moral y religiosa, puesto que es 6til sobre todo paro 

los presos, que abrumados por lo soledad el silencio, 

paro esto se encontraba vigente lo ley que prohibía lo 

enseñanza de la religi6n en los establecimientos sostenidos 

por el gobierno, por lo que cxprcs6 "lo comisi6n hn crcido 

que esto no es un obstáculo y que debe hacerse una excepci6n 

de eso reglo respecto de los prisiones, tonto por las venta

jas que producirá, como quedo demostrado, cuanto porque 

no hay en ello el inconveniente íinico que con dicha ley 

se quiso cv,itar a saber: el de que serta de cierto modo 
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contrariar el principio de libertad religioso, someter 

a personas de distintas creencias a las enseñanzas y prácti

cas de una sola religi6n 1
'. 

Los enemigos de Juárez lo han acusado de enemigo a 

muerte de la religi6n, más la realidad es otra, pues en 

nombre de la libertad religiosa y de conciencia, rechazaba 

que a personas de distintas creencias se les enseñara una 

sola religi6n, Mnrtínez de Castro proponía que los presos 

se instruyeran en sus respectivas religiones, que se les 

proporcionaran medios para In práctica de sus preceptos 

y que se inculcaran a todos las máximas de una sana moral. 

Tal conducta no se opone a la libertad religiosa, puesto 

que a cada quien se le permitía el libre ejercicio de su 

religión, 

Hoy la instrucci6n religiosa se sustituye con el psico-

anillisis criminal nuevas oportunidades morales para el 

preso, como la buena lectura, más el volar pedog6gico tera

p6utico y moral de una religi6n es insustituible. Propo

niendo que todos los reos al ingresar a la cárccel declaren 

o qu6 _rcligi6n pertenecen pero los efectos de que cado 

quien acudo a los oficios de la suya y sea instruido y 

confortado por sus respectivos ministros. 

Respecto de la pena de muerte, ~tortinez de Castro 

opinaba, que cuando están en práctica todas las prevenciones 

que tienen por objeto la correcci6n moral de los criminales, 

cuando por su trabajo en la prisión, pueden salir de ella 

instruidos, capacitados en alg6n arte u oficio y con un 
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fondo suficiente a proporcionarse los recursos necesarios 

para subsistir, e instruidos que sean, en la moral, religi6n 

y primeras letras y cuando nuestras cárceles se conviertan 

en verdaderas penitenciarías, de donde los presos no pueden 

fugarse, hasta ·entonces podrá abolirse la. pena capital, 

ya que de hacerlo antes serio tanto como comprometer a 

la sociedad para 

que Hort!nez de 

hacerse justicia por s! misma, por lo 

Castro expresa su posici6n utilitaria, 

defcnsista de la sociedad frente al criterio humanitario 

de los constituyentes de 1857, de lo cual se deduce del 

pensamiento de Mart!nez de Castro, 11si no hay prisiones 

buenas ~y suficientes, debe ajusticiarse o los criminales 

que merezcan la pena capital, por el peligro que corre 

la sociedad". 

Los demás miembros de lo comisi6n redactora del c6digo 

de 71, no pensaban como Mart!nez de Castro, yn que eran 

abolicionistas. Respecto de la pena de muerte ha habido 

m6ltiples reflexiones en los diversos paises, Inglaterra 

los Estados Unidos han meditado sobre la conveniencia 

o inconveniencia de su aplicación al igual que Francia, 

Mart{nez de Castro no acepto los argumentos abolicionistas, 

que es ilegitimo, que es injusta, que no es ejemplar, que 

es indivisible e irre,vocable. La ilegitimidad lo rechazo 

al fundarse en el supuesto contrato social de Rousseau. 

Piensa que la sociedad tiene el derecho de procurar su 

propio conscrvaci6n y la de sus asociados. 

En cuanto o la indivisibilidad de la pena de muerte, 
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Mart!ncz de Castro piensa, "por ser indivisible la pena 

capital, los obolicionistos sostienen que en ningún coso 

se ha de imponer, el cree en la proporci6n que debe haber 

entre la culpa el castigo, pues se trata de un medio 

de represi6n extremo que no debe emplearse sino contra 

delitos de suma gravedad, no obstante tal rclaci6n entre 

culpa castigo, obliga a meditar en lo desproporcionado 

de la pena máxima, incluso en los delitos de suma gravedad, 

ya que si se sostiene que hay proporcionalidad al aplicar 

le pena de muerte, entonces seria proporcional la reacci6n 

del estado frente al delito, lo cual equivale a admitir 

la venganza del estado, manteni6ndose vivo la ley del ta

li6n. Mort{nez de Castro piensa, lquién podrá decir, que 

hoy injusticia al privnr de lo vida al que cometi6 un asesi

nato, ejecu·tado con la más refinada crueldad, con notoria 

premeditaci6n, olevosfn ventaja? La indivisibilidad 

de lo pena nada importa en el presente caso, porque no 

se hace más que aplicar el mllyor de los castigos o uno 

de los delitos que ocupan el lugar más al to en la esca lo 

del crimen. Criterio· a la usanza del clasicismo penol, 

pero desde el punto de visto positivista podría aducirse 

que la mayor gravedad del delito, mayor comprensi6n, 

en cuanto la irrevocabilidad, argumento impresionante 

de los abolicionistas, Mnrtlncz de Castro no encuentro 

inconveniente en decapitar o un reo cuando hayn certidumbre 

de que 6ste cometió el delito de que se lo acusa, el peligro 

estor!n dice, en condenarlo a mut'rtc en el coso contrario, 
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es decir cuando no haya certidumbre en cuanto n su responsa-

bilidad. Argumento no admisible, toda vez que los errores 

jud~cioles son elocuentes y que la certidumbre absolut~ 

y total no existe, incluso en estos momentos en que los 

t6cnicos de investigaci6n son mas adelantadas que ayer, 

la certidumbre es una sombra que se escabulle entre los 

manos del juez. 

Martinez de Costra se enfrenta al argumento de la 

inejemplarided e inutilidad de la peno de muerte, manifes

tando que a pesar de su oplicaci6n se siguen cometiendo 

los mismos crímenes, por lo que opino que tBl argumento 

tombi6n deberla servir paro proscribir todos las otros 

penas, analiza el argumento abolicionista que la peno de 

muerte es innecesaria, porque por medio de otras penas 

se puede conseguir, no s61o la intimideci6n, sino la correc

ci6n y la enmiende de los delincuentes, este criterio se 

enloza al de la pena de prisi6n, es decir que esto 61timo . 
es la mds importante de les otras penas, ye que persigue 

la correcci6n y le enmiendo de los delincuentes, a lo que 

manifiesta, si tal cosa fuero posible, en las actuales 

circunstancias 61 seria el primero en pedir la inmediata 

abolici6n de la pena de muerte, pudiendo concluirse que 

admite le pena de muerte por un verdadero estado de necesi-

dad social, y se pregunta cua 1 es la pena ejemplar correc

cional y reparadora con que se piensa substituir o lo de 

muerte, a su juicio no es ln de presidio ni tampoco lo 

de prisi6n, admitiendo que ln intimidaci6n depende de que 
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las penas sean inevitables más que la severidad de las 

mismas, de que se apliquen sin demora y cuando aún está 

viva en los ánimos la impresión que causó el crimen, pero 

si transcurre el tiempo y los delincuentes se persuaden, 

de qu~ pueden delinquir sin que sus delitos se averiguen, 

o que comprobados pueden contar con la fuga, entonces la 

pena no les infundirá ni el más mínimo temor, mencionando 

las continuas evasiones de presos, citando que los cabeci

llas de asonadas sacan de los prisiones a cuantos en ellas 

se encuentran, motivo por el cual se inclinaba por la pena 

capital. 

Martínez de Castro tenia una idea clara de lo que 

debe ser un verdadero sistema penitenciario, pero las cárce

les de su tiempo no obedecían a sus propósitos, hubo necesi

dad de que transcurriera un siglo para que cobrara vigencia 

ese prop6sito. Mart!nez de Castro ve en la peno de muerte 

una medido provisional cuya existencia y aplicaci6n depende 

de las condiciones deficientes del M~xico de su época, 

siendo su temor comprometer la seguridad p6blico y privada, 

si la pena de muerte se aboliera del todo, sin tener esta

blecido para substituirla un conveniente sistema penitencia

rio, siendo el 6nico con el que pueden los dos grandes 

fines de las penos, el ejemplo la correccion moral. 

Hart1nez de Castro, señala con acierto que las penos 

los ejecutores han de inspirarle respeto el condenado, 

cuando ve que no se le castiga con seña y que no se trota 

de satisfacer una venganza, sino de hacerle el bien, as{ 
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como de proporcionarle los medios necesarios pare subsistir, 

para que se instruya, se moralice y vuelva a la sociedad 

que lo arroj6 de su seno, por lo que se deduce como Hartinez 

de Castro organiza su filosofía peno16gica sobre un eje, 

el respeto que ·~¡ sentenciado le inspiran las ejecutores 

y las penas, lo que converge a lo siguiente, que no hay 

penologia válida sin la participaci6n directa de la rcncci6n 

del punto de viste del que recibe la peno. 

Martínez de Castro se propone con especial esmero 

científico que funcionen la reclusión y prisión, la instruc

ci6n a los reos, fondo de reserva, la rctenci6n por mala 

conductn, la libertad preparatoria, en suma la correcci6n 

y la enmienda de los condados. 

Por otra parte, la comisi6n redactora del c6digo penal 

de 1871, expresaba lo urgente necesidad de reformar el 

sistema de las prisiones, aconsejando una penitenciaria 

digno de la ciudad de México, discuti6ndosc sobre lo convc-

niencia inconveniencia de destinar parte del erario n 

tal fin, inclinándose Martinez de Costra por lo necesario 

de esos gastos, para no desatender uno mejoro moral de 

tanta importancia, indicando que podían destinarse a ese 

fin las cantidades de lo que produzcan las multos y el 

trabajo de los reos, . pugnando por el establecimiento en 

los cárceles de los talleres necesarios de donde soldrinn 

las referidas cantidades, propiciándose econom{o paro el 

gobierno, en el gasto de vestuario para la tropa, se comen

zaría a introducir entre los encarcelados el hábito del 
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trabajo y lo moralidad. 

De lo cárcel se expresa, promiscuidad entre el lodr6n 

rat'éro y el salteador en cuadrillos, entre el reo de simple 

riñe y el asesino, entre el delincuente pasional y el fesi-

neroso, entre los sentenciados los sujetos a proceso, 

en medio de uno gran ociosidad de costumbres y comportamien

tos terribles. 

F.n cuanto a los funcionarios y persono~ de prisiones, 

MortinP.z de Castro expresa que antes de ahora se tuvo como 

despreciable el ~mpleo de alcalde de cárcel, más para ocupnr 

ese puesto no se requiere otros calidades que los de ser 

hombre severo, duro y de aire envalentonado, pues su queha-

ccr se reduce a evitar lo fuga de los reos y las riñas 

y motines dentro de las cárceles, más para la reformo carce

lario serd necesario exigir poro guardianes de ellos u 

hombres medianamente ilustrados, severos pero afables, 

prudentes, rectos cn~rgicos y sobre todo con vococi6n 

para emprender la tarea de transformar delincuentes corrom-

pidos, incubando en ellos sentimientos de orden, honradez 

y virtud, ya que sin la intcrvenci6n de estos hombres no 

es posible lograr las metas rcadoptodoros que lo sociedad 

espero de lo prisi6n. 

Por ello los militares, exmilitares, policías y expoli

cios, no deben dirigir los establecimientos carcelarios, 

porque secura es que ni crimin6logos ni pcnitencinristas 

le son, situoci6n que nos conduce al pcnsnmiento del maestro 

don Raúl Corrnnc6 y Trujillo, los cárceles no son cuartele~~ 
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quien pensaba la disciplina y el orden son requisitos indis

pensables en todo establecimiento carcelario, pero no cons

tit~yen el fin 61timo de su existencia, como es obvio que 

las escuelas de funcionarios de prisiones no existen entre 

nosotros, hasta ·en 6pocas recientes en los que el gobierno 

de Luis f.cheverr!a le di6 cárceles al pueblo capitalino. 

El sistema penol recomendado por Mart!nez de Castro 

consistia, en poner en absoluta incomunicaci6n a los conde

nados, al comenzar e sufrir su pena y por un tiempo propor

cionado a lo duraci6n de 6sto, formar con los reos diversas 

clase~ seg6n la conducta que tengan su raoyor o menor 

~nmienda, poniendo o los de cada clase en un mismo aposento, 

tomando en cuenta las reglas sobre atenuaciones y ogrovs··io

nes, el fondo de reserva de los presos y su libertad prepa

ratoria, principios vigentes en su aspecto científico, 

respecto de los jóvenes en su ~poco se contaba con el esta

blecimiento de Tecpán y el hospicio de pobres, para los 

delitos políticos proponía formar una prisión paro los 

reos de toles delitos. Lamentablemente esto ideo no hn 

fecundado en las mentalidades de aquellos nrist6cratos 

del pensamiento que en sus discursos hablaban de independen

cia sobre todo sindical, allá, en las profundidades 

de su voluptuosidad recluyen en los modernos penales echevc

rristas a líderes obreros que por sus conquistas sindicales 

por su notoria y reciente vocación político ya contraria 

a la superestructura parti1listn vigente, pero cuyos basamen

tos se encuentran francamente fisurndos, les imputan conduc-
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tas criminales que seguramente no cometieron y los reducen 

a reclusorios preventivos a merced de ese horrible ambiente 

crimin6geno para que sucumban ante 6ste pero mós aún los 

recluyen en mazmorras subterreneas, privándolos de agua 

caliente, de luz solar, aire fresco, visitas, evitando 

todo tipo de comunicaci6n exterior, en fin, ejecutando 

conductas contrarias a la Ley. de Normas Mínimas sobre ~en

daptaci6n Social de Sentenciados, ejemplo palpable de ello 

lo son don Joaquín IJernández Galicia, como don Salvador 

Barragán Camacho y coacusados, que en su calidad de reos 

políticos, no delincuentes, se encuentran en tales centros 

de rcclusi6n. lD6ndc quedo entonces pues el pensamiento 

de "fartínez de Castro? pues lejos de avanzar en este rcn

gl6n, estamos en franca regrcsi6n para vivir la fcro?. etapa 

de lo venganza privada, encubierta con un matiz de venganza 

p6blica. Justicia de éste, nuestro momento que mañana 

habrá de transformarse en injusticia, en espero del juicio 

del futuro. 

Pero dejando o un lado el horror antes mencionado 

volviendo a retomar 6pocns humanísticos más brillantes, 

como lo fue el momento hist6rico en que se elabor6 el código 

del 71, Hartincz de Castro propuso para los reos polfticoi:; 

el exconvento de la cn~eñnnza que para ese objeto se destinó 

cuando tuvo n su cargo el ministerio de justicia y sugiri6 

que el gobierno designara la fortaleza a que hubieren de 

ser enviados los reos políticos, en el caso que os! lo 

previera la ley. Como pensamiento elocuente pero 6nicamcntc 
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poro los casos justificables, toda vez que el reo político 

en regímenes democráticos, se reducirían al mínimo, y en 

raz6n de su delito no deben ser expuestos a la contaminaci6n 

carcelaria, ya que por lo general estos, los reos políticos 

son seres delicados cultos, poseedores de un espíritu 

noble en los que casi se observa que su alma y su carne 

unidas en entrañable abrazo están con los intereses de 

su clase, que son los de la mayoría nocional. 

Mnrtinez de Castro se daba cuenta, que de muy poco 

servirían tales medidas, mientras no existiera un buen 

c6digo de procedimientos criminales otro penitenciario 

que reglamentara todo lo concerniente los prisiones, 

esta 6ltima idea fue la inspiradora de la vigente ley de 

normas mínimas sobre rcadapteci6n social de sentenciados, 

que tales ordenamientos jurídicos junto con el c6digo penal 

constituyen ln verdadera legisleci6n represiva, pues faltan

do uno de ellos queda trunco el todo que deben formar. 

Martinez de Castro puso como grados primeros del casti

go del extrañamiento el apercibimiento y la multa. Sobre 

el extrañamiento que es la pena consistente en le expulsi6n 

del territorio, sometido a la jurisdicci6n de un estado, 

en le actualidad existe la tendencia o suprimir tal pena. 

Sobre la pena de multo., como accesoria de la prisi6n, como 

clásico que fue en lo calidad accesoria de le multo, ve 

algunas vento.jos, pues siendo la codicio el m6vil en la 

mayor parte de los delitos, lo multa hiere al delincuente 

en la pasi6n o inclinnci6n viciosa que lo hzo delinquir, 
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en segundo thrmino porque si s6lo se impone la/ pena de 

prisi6n, deb{n durar mucho más tiempo que si se acompaña 

con ,una pena pecuniaria que aumenta la eficacia de aquella 

o supla la que le falta, siendo esto eficoz, dado que la 

pene de multa r·efuerzo la acción positiva de la prisi6n. 

Propuso aplicar las multas a los establecimientos de benefi-

cene in cárceles de la municipalidad donde se comcti6 

el delito, es decir sacar provecho del delito mismo e inte

resar o los ciudadanos en la persecuci6n de los delincuen

tes, más estas ideas por la explosión demográfica atomiza 

el inter6s por los demás, mds la soluci6n se encontrorín 

en una recto odministraci6n de ln jus'ticia del sistema 

penitenciario, retornar al ciudadano la confianza en los 

que le gobiernan, est~ de acuerdo en sustituir en ciertos 

determino'dos casos o conmutar lo peno de arresto mayor 

o menor por la amoncstaci6n, el extrañamiento, el apercibi

miento o multa y lo cnusi6n de no ofender. 

Mert{ncz de Castro respecto de los delincuentes menores 

de 18 años, propuso que no se les mezclara con los crimina

les mayores de eso edad, que la pena es uno cousccuencin 

del delito, por ellu adujo que el c6digo penal, el c6digo 

de procedimientos criminales el c61ligo pcnitcncinrto 

que propone estAn vinculados entre si. Scñalnodo adcm6.s 

que no ha de imponerse pena alguno que no sea exactamente 

aplicable al coso de que se trato, as{ corno que no debe 

imponerse ningúnn pena, por simple analogía o por mnyorln 

de rnz6n. 
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F.n el articulo 183 del c6digo de 1871 expresa: "no 

se estimará vigente ninguna ley penal que no se haya aplica

do ~n los 10 años 61timos, si durante ellos hubieron ocurri~ 

do mas de 5 casos y en ninguno de ellos se hubiera impuesto 

la pena señalada en dicha ley, sino otra diversa, lo que 

implico que ya no está vigente aquella ley, que no se ha 

aplicado durante un lapso amplio, ya que lo voz popular 

la califica de letra muerto. Mas no aplicar la pena, es 

en síntesis no invocar la ley, y el artículo 183 planten 

la posibilidad de imponer otra pena rompiendo el principio 

de nullum poeno sine lege que el mismo MortinC!Z de Castro 

exalta, manifestondo de Castro que eri rcloci6n al texto 

del articulo 183, la costumbre deroga la ley. 

En reloci6n o le prescripción de les acciones y de 

les penas,, opino en que ástes dejaron de ser ejemplares 

pesodo cierto tiempo porque cuondo se ha disipado lo nlnrma 

el escándalo que causa un delito. el horror que 6stc 

habia inspirado, y el odio que habio producido contra el 

outor de 61, se convierten en compasi6n, y el castigo se 

mira como un acto de crueldad. H6s la duraci6n de ese 

escándalo 

del delito, 

alarma es proporcionada siempre a la gravedad 

como a ella es a la que se atiende paro impo-

ncr la peno, tomando o ésto como base se consigue dar une 

regla f6cil, segura y general pnra lo prescripción de las 

acciones y de las penas, y así lo hizo la comisión, deshecl16 

como absurda la imprescriptihiliriad de las acciones y de 

las penas, porque le parecía imposible que un delito pueda 
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alarmar eternamente. 

Artículos relativos, por la importancia del c6digo 

del 71 transcribiremos los artículos relativos al arresto, 

reclusi6n, prisión ordinaria, confinamiento, reclusión 

simple, destierro del lugar de residencia,. destierro de 

la rep6blica, prisión extraordinaria, reclusi6n preven ti va 

en establecimientos de educación correccional, reclusión 

preventiva en escuela de sordomudos y reclusi6n preventiva 

en hospital. 

Articulo 124: 11 El arresto menor durará de 3 o 30 dios, 

el mayor durará de 1 o 11 meses, y cuando por acumulación 

de 2 penas exceda de ese tiempo se convertirá en prisión". 

Articulo 125: "La pena de arrestos se hará efectiva 

en establecimiento distinto a los destinados para lo pri

sión, o por lo menos en departamento separado paro este 

objeto". 

Artículo 126: 11 S6lo en el nrresto mayor, sera forzoso 

el trabajo, pero ni en 6ste ni en el menor se incomunicará 

a los reos, sino por la medida disciplinario''• 

Articulo 127: "La reclusi6n de esto clase se hor6 

efectiva en un establecimiento de correcci6n, destinado 

exclusivamente para la represión de j6vencs mayores de 

nueve años y menores d,e diez y ocho años, que hayan delin

quido con dicernimiento. En dicho establecimiento no s6lo 

sufrirán su peno• sino que recibirán al mismo tiempo educa-

ción física moral 11
• 

Artículo 128: ''Los j6venes condenados a reclusi6n 
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penal, estarán en incomunicaci6n absoluta al principio 

de su pena, desde 8 hasta 20 d !as, seg6n fuere la gravedad 

de su de 1i to, pero pasado ese período trabajarán en común 

con los demás reclusos, a no ser que su conducta posterior 

haga de nuevo necesaria su incomunicaci6n''. 

Articulo 130: "J.os condenados a prisi6n (ordinaria) 

la sufrirán ceda uno en un aposento separado y con incomuni

caci6n de dio y de noche, absoluta o parcial con arreglo 

e los cuatro artículos siguientes''• 

Artículo 131, si la incomunicaci6n fuera absoluta, 

no se permitirá los reos, comunicarse sino con elgun 

sacerdote o ministro de su culto, con el director del esta

blecimiento y sus dependientes y con los m~dicos del mismo, 

tombián se le permitirá la comunicaci6n con alguna otra 

persona cuando esto sea absolutamente preciso. 

Art. 132, si la incomunicaci6n fuese parcial, s6lo 

se privará o los reos de comunicarse con los otros presos; 

y en los dios y horas que el reglamento determine, se les 

podrá permitir la comunicación con su familia, con los 

miembros de las· juntas protectoras de presos, con las 

otras personas de fuera, capaces de instruirlos en su 

religi6n y en la moral, a juicio de la junta de vigilancia 

del establecimiento. 

Art. 133, lo prevenido en el articulo anterior, no 

obstará para que los reos reciban en comlin la instrucci6n 

que deba dars6les, cuando no sea posible hacerlo con cada 

uno en particular. 



212 

Art. 134, lo incomunicaci6n absoluta no podrá decretar

se, sino para agravar le pena que se impongo al reo, cuando 

a a9uella no se creyere castigo bastante, csia agravnci6Q. 

no podrá bajar de 20 días, ni exceder de 4 meses. 

Articulo 135, a los mayores de 60 años no se les podrá 

agravar la pena con la incomunicaci6n absoluto. 

Articulo 136, los reos o quienes falten 6 meses para 

cumplir la mitad de su condene, y que hayan dado pruebas 

suficientes de arrepentimiento y enmienda, serán trasladados 

a otro establecimiento apropiado al objeto destinado 

e el, pare que cumpla all! los seis meses mencionados en 

dicho establecimiento no habrá ya inComuniceci6n alguna, 

si la conducta de los reos fuere tal que inspire plena 

confianzo en su enmiendo, se le podrá permitir que salgo 

o dcscmpeñn·r nlgune comisi6n que se le confiera, o a buscar 

trabajo, entretanto se le otorga le libertad preparatoria. 

Articulo 137, e pesar de lo prevenido en el articulo 

que antecede, si alg(in reo e qujen se creía corregido ya 

o en vio de correcci6n, cometiere un delito o una falta 

grave, se le volvcrn o le penitenciaria, sin ¡icrjuicio 

de aplicarle le pena de la nuevo falta o del nuevo delito. 

Articulo 138, los mujeres condenadas a prisión, la 

sufrirán en uno cárcel destinada exclusivamente para ese 

objeto, o en un dcportamCnto de ello separado y que no 

se comunique con el de los hombres. 

Articulo 139, el confinamiento se impondrá solamente 

por delitos políticos, pero ln dcsignnci6n de el lugar 
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en que haya de residir el condenado, lo hord el gobierno, 

conciliando las exigencias de la tranquilidad p6blica con 

la ~alud y necesidades del condenado. 

Articulo 140. el desterrado del lugar de su residencia, 

no podrá fijarse en otro que diste de aquel menos de diez 

leguas. 

Articulo 141, lo peno de reclusi6n simple, se aplicará 

6nicamcntc e los reos de delitos políticos, y se har& efec

tivo en una fortaleza o en otro edificio destinado especial

mente para ese objeto, en ella·s no se admitirá reo alguno 

condenado por delito de otra especie. 

Artículo 142, la pena de destierro de la Rep6blica, 

solamente podrd aplicarse para conmutar en ella lo de pri

si6n, o la de reclusi6n simple aplicadas por el delito 

de traici6ñ, o por uno político, si concurren estas dos 

circunstancias, lo que ha juicio del gobierno general, 

corra peligro la tranquilidad p6blica de permanecer en 

el pa{s el reo: y 2e. que este sea el cobecillo o uno de 

los autores principales del delito. 

Articulo 143, la peno de muerte se reduce n lo slmple 

privación de la vida y no podr6 ngravorse con circunstancio 

alguno, que aumente los padecimientos del reo, antes o 

en el neto de verifircnrse la ejccuci6n. 

Articulo 144, esto peno no se impondrá. a las mujeres, 

ni a los varones que hayan cumplido 70 afias. 

Articulo 145, Se llamo pri5ión extrnordinnrin lo c1uc 

se sustituye a la pena de muerte en los casos en que la 
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ley lo permite, se oplicoró en el mismo establecimiento 

que la de prisión ordinaria y durará 20 años, 

Artículo 157, lo reclusi6n preventiva en establecimien

to de cducaci6n correccional, se aplicará: 

I.- A los acusados menores de 9 años, cuando se crea necesa

rio esa medido, ya que por no ser idonea para darles educa

ci6n las personas que los tienen n su cargo, o ya por la 

gravedad de lo infracci6n en que aquellos incurran. 

11.- A los menores de catorce años y mayores de nueve que, 

sin disernimiento, infrinjan alguna ley penal. 

Articulo 158, Siempre que por el aspecto del acusado 

se conozca, o conste por otro medio legal que no ha cumplido 

nueve años, se hard desde luego lo que previene el artfculo 

anterior, sin •'s diligencias que levantar un acta en que 

conste la determinaci6n del juez y sus fundamentos. 

Articulo 159, el tArmino de dicho reclusi6n lo fijara 

el jue:t, procurando que sea bastante para que el acusado 

concluya su cducac16n primaria y no exceder' de seis años. 

Articulo 160, ni los jueces ni las autoridades guberna

tivas, podrAn poner en el establecimiento de educoci6n 

correccional, ni ser4n admitidos en los j6vcnes condenados 

por haber delinquido con disernimiento. 

Articulo 161, las diligencio• de sustanciaci6n que 

se hayan de practicar con el acusado menor de catorce años, 

se ejecutaran precisamente en el establecimiento de educa

ción correccional y no en el juzgado, si resultare que 

obro sin disernimiento, se le impondrá la reclusi6n de 
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que hablo la fracci6n 2a. del articulo 157, en coso contra

rio se le trasladará al establecimiento de corrección penal. 

Articulo 162, en los casos de que hablan los articulas 

anteriores, podrá el juez que decrete la reclusión, poner 

en libertad al recluso, siempre que áste acr~dite que puede 

volver al seno de su familia, sin peligro para la sociedad, 

por haber mejorado su conducto concluido su cducaci6n, 

o porque puedo terminarla fuera del establecimiento. 

Artículo 163, los sordomudos que infrinjan una ley 

penal sin discrnimiento, serán entregados a su familia 

o mandados a la escuela de sordomudos, en los cosos a que 

se refiere el articulo 157, respecto de menores para el 

tármino necesario pare su educación. 

Articulo 164, en los cosos en que se aplique la reclu

sion preventivo, los gastos se har6n de cuento del estado, 

si los que deben satisfacerlos carecen de recursos paro 

ello, 

Artículo 165, los locos o decrépitos .que se hallen 

en el ceso de los fracciones la. y 4o. del articulo 34, 

serán entregados· o las persones que los tengan o su cargo, 

si con fiador abonado o bienes ralees, cousionnren suficien

temente a juicio del juez, el pago de la cantidad que este 

señale como multo ant~s de otorgarse lo obligaci6n, para 

el caso de que los acusados vuelvan a causar alg6n otro 

daño, por no tomar todas las precauciones necesarias. 

Cuando no se de esta garantía, o el juez estime que ni 

a6n con ello queda asegurado el inter~s de la sociedad 1 
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mander6 que los acusados sean puestos en el hospital respec

tivo, recomendando mucho un vigilante custodia. 

En los numerales antes citados, podrá deducirse la 

gran calidad de jurista de don Antonio Mertinez de Castro. 

d).- C6rcel de l• ciudad. 

En el afto 1907 en la ciudad de f.l~xico, D, F., funcion6 

la c6rcel de la ciudad, misma que estuvo ubicada junto 

a la cArcel general o cArcel de Belem, siendo esta destinado 

para quienes incurrfan en faltas concra el reglamento de 

polich buen gobierno, la poblaci6n que en ella se 

encontreba diaria•ente era m{ni•a. 

•>·- C6rc•l ·•• l•l••· 

Rn lo ciudad de M'xico, se cncontruban o cargo del 

gobierno federal los siguientes establecillientos penales: 

la c6rcel general ubicada en el edificio de Belea, mis.a 

que servia de le pri~i6n para los detenidos 1 puestos a 

di11po11ici6n de 111 autoridad polltica, y de las autoridadea 

judicialea, con la excepci6n de los reos de delitos 

militares 1 los menores de edad. En lo cllrcel general 

el r~giaen que se oplic6 fue el siguiente, Estaba dividida 

en departoinentos diversos poro hombres, pera mujeres, para 

encausados, para sentenciados y para detenidos o disposici6n 

de la autoridad polltica, Hay que recordar que hoste el 
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año 1907 hubo dos cárceles, la de la ciudad y la general, 

la primera para los detenidos n disposici6n de la autoridad 

política y la segunda para los reos de delitos del orden 

común. En cuanto a la distribuci6n y extenci6n de la cárcel 

general, no podía ! levarse a cabo de manera conveniente 

la sepnraci6n entre hombres mujeres en su interior 

se ejecutaba a los reos del orden com6n. 

f),- C&rcel militar de Santiago Tlatelolco, 

En cuanto a la prisi6n ~!litar de Santiago Tlatelolco, 

fue ubicada en el edificio que correspondi6 al colegio 

de Santiago Tlotclolco, donde los españoles levantaron 

el primer colegio para indios una de los primeras i ele-

sios, ésta se construy6 frente o lo que fue el cué pri11cipel 

de los aztecas, lugar donde adoraban o :ruichilohos y Tcxca

tepuca, as{ como al dios de las cementcros, esto pir6nidc 

fue destruida por la ilimitoda codicia de los hispanos, 

quienes sabedores de que en su basamento hab{o objetos 

de oro, ni tardos ni perezosos destruyeron aquel valioso 

monumento en aros de Uf!._E~ado de oro, no importándoles 

en lo mínimo destruir el corazón del orgullo de Ja cexicani

dad. F.n dicha cárcel se encontraban los reos de delitos 

del fuero militar, a disposici6n de lo comandancln militar 

de distrito y de los jueces militares. 
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C A P l T U L O S E l S 

ALGUNOS CUERPOS DE LEYES HEIICANAS 

a).- ~eglamento general de los establecimientos penoles del 

D.F. 

b).- C6digo Penal de 1929. 

e),- C6digo Penal de 1931. 

d).- La pena de muerte. 

e).- Ley de normas mínimas sobre readaptación social de 

sentenciados. 

f).- Articulo 18 constitucional. 

a).- Reglaaento aenerel de los eatebleciaien.toe penale• del 

Diatrita Federal. 

Pieza importante en la columna vertebral del peniten

ciarismo lo es• el regla11ento general para los estableci

mientos penales para el distrito federal, a6n cuando paro 

realizar la ex6gecis del vigente, he menester comentar 

que en estas fechas ha sido materia de discusi6n 1 estudio, 

reestructuroci6n e int.egroci6n de un nuevo reglamento que 

supla el vigente, toda vez que la asamblea de representantes 

capitalino, ha tenido ha bien estructurar un nuevo reglamen

to que se adapte a los necesidades y requerimientos actuales 

para un mejor funcionamiento y edministraci6n de las insti-
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tuciones penitenciarias capitalinas. 

Más es necesario insistir en que no bastan buenos 

prop6sitos legislativos para encauzar, bajo canones morali

zan tes el manejo de tales centros de reclusi6n, pues de 

nada serviría un reglamento modelo con proyecciones interna

cionales por su adecuada estructuraci6n sin que el personal 

encargado de su administración en sus diversas facetas 

como lo son el directivo, administrativo, t~cnico, de custo

dia y terapeutas, adquiera conciencia plena de la delicada 

función que en el desempeño de sus labores les asisten, 

teniendo siempre presente que su actividad es sumamente 

importante para el logro adecuado de la reinserci6n social, 

de aquellos, que por dic!mbolos motivos han sido cncundrndos 

dentro de las filas del penitenciarismo, pesando a formar 

parte de la sociedad penitenciaria, por haber adecuado 

su conducta a un tipo penal preestablecido en la ley sustan

tiva en vigor. 

El profesionalismo en la materia penitcncinrin 1 el 

humanitarismo un elevado sentimiento 6tico de lo que 

son las funciones al servicio de tales instituciones, han 

de ser caractcr!sticas plenas de quienes o ellas sirven, 

alejadas de todo espíritu de corrupci6n, fantasma perverso 

que anida en el alma . de muchos de esos servidores es el 

que los induce a la explotaci6n de internos y familiares, 

desvirtuando la fantástica labor a su cargo, en aras de 

un enriquecimiento indebido. Para ejemplo basta citar, 

violaciones a la ley de normas mínimas, como la que ya 
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{ue objeto de cito en páginas anteriores, consistente en 

la trensgresi6n de mandamientos de aquella, como lo es 

el ~vitar pabellones de distinción, la prohibici6n de rentar 

celdas y en el caso concreto habido en el reclusorio norte, 

no s6lo se di6 ·en arrendamiento una de ellas, sino todo 

un pabel16n, pora oquol ilustre otacante tle la salud inter

nacional como lo es el Sr. Rafael Caro Quintero. Actitudes 

de este tipo rompen con el principio iguali.tario que debe 

privar en dichas instituciones, sanjando por consecuencia 

diferencias entre loa internos y creando fricciones por 

tan indebidas distinciones. 

El reglamento de reclusorios dei Distrito Federal 

visente de 14 de agosto de 1979, este reglamento suatituy6 

a otros cuerpos inaplicables e inaplicados, a partir de 

la legisla~i6n pennl penitenciario de 1929, 1931 y 1971 

como son el reglamento general de los establecimientos 

penales del D.F. de 14 de septiembre de 1900, y el reslamen

to de la penitenciaria de Mhico de 31 de diciembre de 

1901. 

Con el nuevo ordenamiento qued6 sustituido el reglamen

to de la co11isi6n t~cnica de los reclusorios del D.F., 

organismo que la vigente ley orgAnicn del Departamento 

del D.F.• relev6 al crear la dirección generol de recluso

rios y centros de reodaptaci6n social, en la elaboroci6n 

del reglamento participaron los sefiorcs licenciados llumberto 

Lira Mora, Ernesto Rojos Bcnovides, Dr. Francisco Nufiez 

Chávez y Lic. Hodesto Barragán. 
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Este ordenamiento advierte que es facultad del departa

mento de n.F. integrar, conducir, desarrollar, dirigir 

y ad.ministrar el sistema de reclusorios y centros de readap

tación social para adultos, sin perjuicio de la competencia 

que en lo materia posen ln Secretaria de Gobcrnaci6n, art. 

2o. F.n esta virtud el reglamento se nplicn. a las institu

ciones de ejecución de penas privativas de libertad, a 

los de custodio preventiva de iniciados procesados 

n las destinos a ejecución del nrresto nrt. Jo. 

Ante lo afirmación de que lo ciudad de "1áxico carece 

de una ley de ejecución de pernas, es necesario manifestar 

que dicha ley es precisamente la que establece las normas 

mínimas sobre rcodoptnci6n social de sentenciados. F.o 

cuanto a la organiznci6n y funcionamiento se contiene en 

el art{culD 121, obligaciones pnrn el personal adscrito 

en general a los reclusorios, ort. 129, estímulos e incenti-

vos pnra dicho personal. F.l reglamento advierte sobre 

los fines del régimen de reclusi6n, como son ln rendaptaci6n 

a la vida en libertad, n lo no desnptaci6n del procesado 

desde lucr.o o lo custodia de los internos, el artículo 

7o. sostiene que ln ndministroci6n el funcionamiento 

de los reclusorios tcnder6n o conservar y a fortulucer 

en el interno ln dignidad humnana y n mantener su propio 

cstimnci6n, propicinr su supc>rnción personal y el respeto 

n si mismo y n los demás. 

Los cstnblccimientos qur> intt•grnn el sistema de reclu

sorios de] fl.F'., instilur:jonc~ prcvcnti\'as que hnstn ahora 
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son los denominodos reclusorios del norte, de oriente y 

del sur, además parcialmente ln c6rcel de mujeres, peniten

ciarias o reclusorios de ejecución de penas privativas 

de libertad, como son la penitenciaria del D.F. y en parte 

la cárcel de mujeres, reclusorios pera el cumplimiento 

de arrestos, instituciones abiertas y centro m6dico paro 

los reclusorios, art. 

llamar 

12, en el ort. 13 se incorporan lo 

títulos de reclusi6n, siendo estos que pudieramos 

actos jurídicos de orden judicial o administrativos que 

lo legitiman la privación de la libertad, siendo estos 

resoluci6n, el señalamiento, pora reos sujetos a sentencia 

ejecutoria, hecho por la direcci6n general de servicios 

coordinados de prevenci6n y rendoptaci6n social de la Secre

taria de Gobernaci6n. Los actos ejecutivos de los tratados 

y convenios o que hace referencia el ort. 18 constitucional, 

que implican un acto previo de cnrlcter judicial o adminis

trativo y lo determineci6n de autoridad competente en el 

supuesto de arresto, igualmente esta autoridad ser6 lo 

administrativa, resolución por faltas o la judicial apremios 

y correcciones disciplinarias. En los casos de flagrancia, 

bastar6 la solicitud de internamiento por porte del ministe

rio p6blico, enviada al director del reclusorio preventivo 

acompañado de le orden de consigneci6n del detenido, 

recogi6ndose en este forma la hip6tesis constitucional 

de la flagrancia, excluyendo la de urgencia, siendo que 

ambos cosos pudieren quedar encuadrados bajo un supuesto 

general, lo remisión por parte del ministerio p6blico, 
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asociada al ejercicio de la acción penal. La clasificaci6n 

se encuentra regulada por el reglamento, nrt. 15 de los 

reclusQrios para indiciados, quienes se encuentran sujetos 

a un procedimiento penal, hasta antes dol auto de formal 

prisi6n, pero en.rigor, lo situaci6n del indiciado se agota

ría con el auto de radicaci6n, siendo a partir de este 

cuando se inicia el proceso y con ello comienza el estndo 

del procesado, para quien se encuentra sometido a aquel. 

Lus mujeres serán internadas en establecimientos diferentes 

de los destinados 8 los hombres. Pura los efectos de la 

clasificaci6n. la Direcci6n General de Servicos Coordinados 

de prevenci6n y readnptaci6n social, adoptará los criterios 

tbcnicos que estime conveniente de acuerdo con los modalida

des y los tipos de reclusorios, art, 19, si este mandamiento 

resultare procedente parn el caso del procesodof no ocurre 

lo mismo para el de sentenciados, en el que se trat6 de 

ejecuci6n de pena. debía intervenir en formn exclusivo 

ln ílirecci6n general de Servicios coordinados de pravcnci6n 

readaptaci6n social. El expediente individual a que 

se refiere al art. 16, este documento se integra a lo largo 

de la privación de ln libertad, en el caso del procesodo 

por mandato del art. 41, ero el del sentenciado por ~mperio 

del nrt. 55, en aque~ se habla de las secciones t6c.nicns 

del expediente, jurídica, médica, médica psiquiátrica, 

psicol6gica, laboral, educativa, de trabajo social y de 

conducta dentro del reclusorio, formando este conjunto 

el docier a considerar, cada vez que sobreviene un juJci.o 
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de personalidad, sobre el inculpado o sentenciado, cobrando 

de esta manera trascendencia a lo largo de la rcclusi6n. 

La sentencia que es juicio sobre hecho y participacio7 

nes y adcm4s aceren de la personalidad. para fines del 

arbitrio en la cualificación cuantificación de la pena. 

Condena condicional que apareja un ejercicio de prognosis, 

libertad preparatoria, remisi6n parcial pura analizar su 

factor sucesivo de !ndole subjetiva, la readaptación social 

retenci6n, para establecer la llamada mala conducta. 

El regla•ento he establecido loa fines de la prisión preven

ti•• que abarcan aspectos jur!dicoa y cri•inolóaicos, faci

litando el desarrollo del proceso penal, objeto esencial 

de eata aedida cautelar, prepara la individualización 

judicial de la pena con base en loa estudios de personalidad 

del proceaaao, toda wez que reorienta la priai6n prewentiva, 

ai•ilar•ente al caso de enjuiciamiento de •enores como 

periodo de estudio de la personalidad del sujeto enlazando 

con el ejercicio razonado del arbitrio, tipificados en 

el articulo 51 1 52 de la ley sustantiva en yigor. F.•itar 

mediante el tratamiento que corresponde la desodaptoci6n 

social del interno, propiciar cuando proceda su readapta

ción, filtr6ndose en esta forma hasta la prisión preventha 

el objeto fundamental de la prisión penitenciaria. 

El articulo 36 que sirve de medio para la interpreta

ci6n de otros mandatos y paro la integración en su caso, 

del propio reglamento. Diciendo aquella que el r~gimen 

interior de los establecimientos de reclusi6n preventivo, 
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estará fundado en la presunci6n de inculpabilidnrl o inocen

cia de los internos, debiendo hablarse s6lo de inocencia, 

la inculpabilidad tecnicamentc atañe a la no existencia 

del delito, en presencia de determinados supuestos vgr 

corno el caso for·tuito, el error de ciertos estados de nece-

sidad, etc. Esta presunci6n que sería Juris-Tantum y que-

dando sólo desvanecida por la S('ntcncia de condena, funcio

nando como presunción inatacabl.t' a lo lnrgo de líl prisión 

preventiva. El art. 36 que se refiere a la responsnbilidad 

del inculpado, que se convertirá en segura responsnbilidncl 

sólo e partir de la sentencia, o a la luz ele la constitución 

y derecho secundario y positivo, la prcocupaci6n fundamental 

del reglamento que compartimos pudo resolverse a través 

de previsiones de benignidad o modernci6n en el trato, 

teniendo mayor eficacia práctico que la presunción de ino

cencia y no suscitan cuestiones constitucionales. f::l lHL. 

37, destina los reclusorios a la prisi6n prcvcntfvn cxclu

sicamente para custodia de indiciados, prisi6n cnutclnr 

de procesados en el D.F., custodia de reclusos, cuyo senten

cio no hoyo causado ejecutorie prisión provislonul <?n 

el tr4mitc de extredici6n, ordenada por autoridad co~pctcn

te, llamada custoclia de indiciados. Al inicio del proceso, 

en cuanto a la custodi,e de recluso, cuya sentencia no hnyo 

causado ejecutoria, deberemos entender que se refiere ~ 

la ejercido entre el momento en que se dicta sentencio 

definitivo y aquel en que este cause ejecutoria o estndo, 

independientemente de que pueda ser impugnada tr~vés 
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<lel Dfl1paro o rcvis16n en su cnlltlad de ~edio de impucnnci6n 

extraordinario considerada anteriormente y en forma cquivo-

cada. como indulto necesario reformada por decreto de 

31 de diciemhrc de 1983, puesto en vir,or en enero de 1Q84, 

en que la denominación indulto necesario fue sustituido 

por el de reconocimiento de inoccncin tlcl sentenciado, 

tanto en el código de procedimientos penales para el D.F., 

como en el federal de procedimientos penales. Siendo con

veniente hablar de prisión provisional en el trámite de 

la cxtradicci6n, procediendo esta no sólo cuando se trntn 

de obtener la devolución territorial de un procesado, si 

no tambicn cunnrlo viene al caso la rclat~va, a un scntcncin

do porn fines de ejecuci6n de peno. 

F.l art. 40 previene que al ingresar a los reclusorios 

preventivos, los indicindos, o hicn los proccsadoü, scr.5.n 

inmediatamente examinados por el módico del establecimiento 

o fin de conocer con prcsici6n su es todo físico y mental, 

de los rcsultndos de este estudio se informará en su coso 

al juez de la causo y al ministerio p6blico, no tratándose 

de un estudio amplio de la pcrsonnlidnd, si no de 110 ~11mario 

ex6men del estado que cunrdn f f sicn y mentalmente el sujeto 

previniendo el rcr,lar.icntudor los al.lusos en que se incurre 

al sohrevenír l.i captura y L'O el pcri6do inr.icdiato anterior 

u ln consignnci6n del inculpado ontt• los tribunnlcs. Este 

mandato encaminado a prcscrvur los derechos humanos, puede 

poseer consecuencias proccsnlcs en la metlida en que riel 

dictamen m6dlco se dcduzcnn elementos para ln tlcstrucci6n 
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del valor probatorio de ciertas confeciones extra judicia

les o se acrediten los supuestos para el procedimiento 

especial referido a ininputables, 

El reglamento menciona que le prisi6n preventiva 

luego la penitenciaria, corre por etapas de acuerdo nl 

sistema progresivo tácnico, art. 60. 

F.1 artículo 42 ordena que los internos sujetos n medido 

cautelar de la privaci6n de la libertad, deberán ser aloja

dos una vez que sea, dictado el auto de formal prisi6n 

en la estancia de observnci6n y closificaci6n parn efectos 

de estudio diagn6stico, los estudios de personalidad 

que se produzcan o lo largo de la prisi6n preventiva, debe

rán ser enviados al juez de la cous~ antes de que se declare 

cerrada la instrucci6n, tambián serán remitidos al juzgador 

en cu~lquier mo~ento del proceso, los que acreditan algunas 

de las hipotesis previstas en el artículo 68 del c6digo 

penal, siendo los de transtorno mental permanente del sujeto 

que constituirá la base para la aplicación de unn mcdhln 

de seguridad, debiendo incluirse, los que establezcan la 

capacidad penal del sujeto en funci6n de la edad a la exis

tencia de un trastorno mental transitorio al tiempo de 

la infracci6n agregando finalmente los datos que permitan 

establecer la condici6o de farmacodependiente de un indivi

duo enjuiciado por delito contra lo salud de las hipotesis 

y modalidades pertinentes. 

F.n cuanto a la observación de los plazos constitucionales. 
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b).- C6digo Penal de 1929. 

Toda vez que en 1912, s61o se pre9ent6 un proyecto 

de reformas el C6digo Penal de 1871, cuya comisi6n redactora 

la presidi6 don· Miguel S. Hecedo, dichos trabajos no se 

consagraron por su inactualidad y por lo convulso del pa!s, 

por ello hemos de orientarnos hacia el efímero código penal 

de 1929, siendo presidente don Emilio Portes Gil, por decre

tro de 1929, expidi6 el c6digo penal de 30 de septiembre 

del año invocado, el cual entr6 an vigor el 15 de diciembre 

del mismo año, es !'n c6digo integrado por 1233 articulas 

de los que cinco son transitorios,· una 
0

bucna pnrte de este 

.c6digo proviene del anteproyecto para el estado de Veracruz 

que fue promulgado como c6digo penal en 1932. El c6digo 

citado de i929 de acuerdo a opinión del maestro Carrancá 

J Trujillo, padece deficiencias de redacci6n y estructura, 

reenvíos, duplicidad de conceptos y contradicciones flugran

tes por lo que fue de dificil aplicación. Don José Almaraz, 

principal autor de este cat&logo, señala haber roto con 

los molde9 de la escuela cUsica y ser el primer c6digo 

que lucha contra el delito a base de defensa social e indi

viduelizaci6n de sancionel. Por lo que otoñe n lo prisi6n 1 

son de especial inter6s los ort!culos 105 a 110 1 los cuales 

optan por el sistema celular. 

Articulo 105 1 le segregación consiste en la privoci6n 

de la libertad por mds de un año, sin que pueda exceder 

de 20 tendrá dos peri6dos: el primero, consistirá en 



incomunicaci6n parcial diurna e incomunicaci6n nocturna, 

con arreglo de los artículos 106 o 109 de este c6digo. 

F.l ~eguado peri6do es el prevenido por el nrt, 110. F.n 

ambos peri6dos scr6 obligatorio el trabajo. 

Articulo 106, el primer peri6do de segrcgnci6n durará 

por lo menos, un octavo de lo condena y no podrá exceder 

de un año, salvo lo dispuesto por los reglamentos de los 

establecimientos penales. El segundo peri6do durnr6 el 

tiempo necesario para que unido al que conforme a lo primera 

parte de este articulo, se hubiera fijado para el primero, 

iguales al de la sonci6n. 

Articulo 107, todo reo, al ingre.sar al lugar de la 

segrcgaci6n, será destinarlo al departamento del primer 

peri6do y sólo que observe buena conducta en los t6minos 

que prevengo el rcglnmcnto interior, pasnrA al segundo 

peri6do, 

Articulo lOR, cuando la incomunicación fuere parcial, 

no se permitir¡\ a los raos comunicnci6n sino con olg(in 

sacerdote o ministro de su culto, con al director del esto-

blccimiento sus dependientes, con el m6dico del mismo 

y con aquellas personas cuyn comunicoci6n exija la índole 

del trabajo que ejecuten, tnmbi6n se permitirá la comunico

ci6n con los miembros del consajo de defensa y prcvcnci6n 

social y con alguna otrn persona, cuando asto sea absoluta

mente preciso a juicio del aismo consejo. 

Artículo 109, duranta el primer pcri6do da scr,rer,aci6n 

no podrá hacerse cesar la incomunicaci6n ni aún paro los 
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que recilion en com6n la instrucci6n. 

Articulo 110, los reos que por su bueno con1iucta demos

trada con hechos positivos, dehon salir del primer peri6do 

de scgrcgaci6n, ser6n trasladados al departamento del segun

do, en donde p~rmanecerán hostn obtener su libertad. F.n 

este filtimo dcrnrtomento no hnbr6 ya inco~untcaci6n y permn

neccr.1n en ~l, hastn que extingan su condena u obtengan 

la libertad pr~pnratoro. 

Este c6digo prescribió en el capítulo IV r.1 arresto, 

en el V el confinamiento, en el VII lü rclcgoci6n y en 

el octavo ln rcclusi6n simple. Por orresto se entendía 

la penlldn de lo libertad hasta por un n11o, cumpliéndose 

en un establecimiento distinto de los destinados para la 

scgregoci6n. S61o en el arresto que durará un mes o más 

tiempo sería forzoso el trabajo, pero los reos pagorlon 

siempre su alimentación con sus propios recursos o con 

el trabajo que eligieron, siendo la incomunicnci6n en este 

coso uno medida disciplinaria • F.l confinomicnto consist{~. 

en ln obligación de residir en determinado lugar y no snli r 

de él, el consejo supremo de defensa y prevención social 

haría la designación del lugar, conciliando las exigencias 

de la tranquilidad pública con la salud y lns necesidades 

del condenado. Cuond!> se tratara de delitos políticos, 

la dcsignnci6n lo haría el juez que dictan~ lo sentencia. 

La relcgoci6n se haría efectivo en colonias penales, que se 

cstnblecerinn en islas o lugares que fueron de difícil comu

nicoci6n con el resto del pa!s nunca iferiorcs o un año. 
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En la relegación además seda obligatorio el trabajo 

bajo custodio inmediata y durante la noche los reos estarían 

incomunicados entre si, o divididos en grupos no mayores 

de 10 personas en cada aposento. los reos que durante 

su relegaci6n cometieran nuevos delitos o faltas, aún cuando 

estas s61o fueron disciplinarias, se les corrcgir!o 

administrativamente de acuerdo al reglaocnto de la colonia, 

agravándoscle la sanci6n de acuerdo al c6digo penal o se 

les aumcntar!a su permanencia en la colonia mediante la 

retenc.i6n, sin perjuicio de aplicar sanci6n por el nuevo 

delito o falta. En cuanto al producto del trabajo regirían 

para la rclegaci6n las mismas rcglns que para ln 

scgregnci6n. 

Cn las colonias penales se les permitirían que siguie

ran recibiendo los reos que hubieran extinguido sus conde

nas, y cumplido el tiempo de ln residencia forzoso rlc un 

año, nsi como se establecerían en ellas las familins de 

los reos y cualesquiera otra persona libre en los términos 

que disponga el reglamento respectivP. 

La reclusi6n simple se aplicaba a los reos de delitos 

pol!ticos 1 hoci6ndosc efectivo en los edificios destinados 

especialmente porn ese objeto, y a falto de ellos en el 

lugar que se designara. por medio de la ley 1 en dicho lunar 

no se admitir!n a ningún reo condcnndo por delito de otra 

especie. 

~cspecto de los menores dclicuentes 1 la libertad vigi

lada consistía en confiar con obligaciones especinlcs nl 
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menor delicuentc a su famtlio 1 a otro familia a un estable

cimiento de educación o Ll un taller privado bajo lo vigilan

cia del consejo supremo de defensa y prevención social,_ 

con une duración no inferior de un año, siempre que el 

menor no tuviere. mas de 21 años. La educoci6n e11 estableci

miento de cducaci6n corrccional se llevarla a efecto en 

uno escuela destinado cxclusivnmcntc p3ra la corrcci6n 

de delicuentcs menores de 16 o~os, con aislamiento nocturno 

aprendizaje industrial o agr{cola durante el día, 

cducaci6n física moral y estéticu. La reclusión na serio 

menor o un año, ni podría comprender u menores que tuvieran 

más de 21 años, pues o partir de esa edad se trolodnbo 

ol joven delincuente al cstablecin1iento puro adultos o 

libre si asi lo dctcrminnrn el consejo mencionado. 

La reclusi6n en colonias ngr{colas, en cuanto a los 

menores se harin efectivo en unn granja escuela, con trabajo 

industrial, o agrícola durante el diu por un tórmlno no 

menor de 2 años otra medida aplicable ul menor lo crn en 

navío escuela, hecha en embarcaci6n dcstgandn por el gobier-

no paro corregir al menor 

mcrcnntc. 

prepararlo ¡1nra ln mnrinn 

F.ste codigo suprimi6 ln pena de muerte, Ju rcparaci6n 

del daño se exigió de oficio por el ministerio p6blico. 

El sistema paro lo individualiznsi6n judicial tle los 

sanciones signific6 un progreso mediante los míni1nos 

máximos sefialados paro cadn ilelilo establecidos er1 la 

siguiente regla: Dentro de los limites fijados por lo 
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ley, los jueces 

establecidos para 

tribunales aplicaran los sanciones 

cnda delito. Por sus dificultades 

proc:ticas en su aplicaci6n, especialmente en lo que se 

refiere a la rcpnraci6n del daiio y o lu individuoliznci6n 

de lo pena pecuniaria, se hizo sentir la necesidad de uno 

nuevo reforma. 

e).- Codigo penal de 1931. 

Ante lo poco pr6ctico del código de 1929, el propio 

presidente Portes Gil design6 uno comisi6n revisora misma 

que elabor6 el c6digo penal de 1931 dél Distrito y terri

torios federales en materia de fuero com6n y en toda lo 

rep6blica en materia federal, fue promulgado el 13 de agosto 

de 1931 p~r el presidente Ortiz Rubio. Es un código 

integrado por 404 orticulos de los que tres .500 transito

rios. El presidente de la comisi6n rcdnctoro lo fue el 

lit. don Alfonso Teja Zabrc, el que manJfc!lt6 que nlngunn 

escuela o doctrina pueden servir paro (un,lor la construcci6n 

de un codigo penol, por lo que ln tendencia ecléctica y 

pragmática fue lo rccomendnhle, que el delito es un hecho 

contigcntc, originado por causas multiples, siendo rcsult3do 

de fuerzas nntisocloles. Lu pena es un mal necesario se 

justifica por lo intimi1\oci6n. la cjempluriclacl, lo cxpinci6n 

en aras del bien colectiva, la necesidad de cvi tnr ln ven

ganza privntln etc, pero sobre todo por la necesidad de· 

conservar el orden social, el ejercicio de la ucci6n penal 
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es un servicio p(1hltco de seguriclorl y orrlen. La snnci6n 

penal es uno de los recursos de la lucha contra el delito, 

el fracaso de la escuelo clásic3 no lo ¡¡roporcinna ln 

escuela positiva con recursos juridicos progr.ióticos, 

debiendo buscarse la soluci6n principalr.ientc por: a).- .\ra

pliaci6n del arbitrio judicial hasta los limites constitu

cionales. b).- Disminución del cosuismo con lo~ mismos 

limites. e). Individualizaci6n de las sanciones, transisi6n 

a las medidas de seguridad. d).- Efectividad de la repara

ci6n del daño. e).- Simplificaci6n del proccdir.1icnto. 

Orgonizoci6n ciontifica del trabajo en los oficinos judi

ciales, uno política criminal con los siguientes orien

taciones. l.- Orgnnizoci6n practico del tral>njo de los 

presos, reforma de prisiones y creaci611 de cstoblecimicntos 

adecuados. 2.- Dejar o los niños al mor3nn de In funci6n 

penol represiva, sujetos a una política tutelar cdl1cntivi1. 

3).- Complementar la funci6n de las sanciones con lo rcn

doptoci6n de los infractores a la vida social. 11).- ·~edidns 

sociales y ccon6micas de prevención. 

Al proclamarse la f6rmuln de que no hay delitos sino 

delincuentes debe completarse con la de que no hny ele los 

delincuentes sino hombres, el legislador del 31 t>lontcr. 

la humnniznci6n de las penas, con ello se sientan lns bases 

de lo moderna lecnolog{n y del derecho pcnitcncinrio actunl. 

la prisi6n es un medio crimin6gcno que corresponclc 

preparo la reincidencia, ya que las tres e tu pos 

carcelarios que son: cncarcclarnicnto, permanencia 
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libertad, hacen sentir al reo, que ha sido eliminado del 

mundo de las gentes honestas, para pertenecer al de los 

criminales. Se han adoptado medidos tendientes ha 

reemplazar las penas cortas de prisi6n. 

Teja Zabre planteaba la organizeci6n práctica del 

trabajo de los presos, la reforma de las prisiones, y lo 

crcaci6n de establecimientos adecuados. Este c6digo abolió 

la pena de muerte, encontrándose en el como aspectos 

novedosos: la extenci6n uniforme del arbitrio judicial 

por medio de amplios mínimos m6ximos pero todas las 

sanciones, el arbitrio judicial se dctarmina en los 

articulas 51 y 52 del c6digo sustantivo, condenA condicional 

artículo 90, ye reformado, tentativa articulo 12, 

encubrimiento artículo 400, participnci6n articulo 13, 

carácter de pena plíblicn, lo multa y o la rcpnrnci6n 

del daño, artículo 29. Este código emplea indistintamente 

los vocablos pena y sanci6n. F.n cuanto a los medidns de 

scr.uridod, lns enumera junto o lns penas sin distinguirlns 

mediante las correspondientes definiciones legales, ortfct1lo 

24 del código penal: las penas y medidas de seguridnd son: 

J.- Prisión, 2. - Tratamiento en lihcrtnrl 1 semi libertad 

y trabajo en favor de ln comunidad, 3.- Tnternllrniento o 

tratamiento en libertad. de inimputnbles y de quienes tenr.nn 

el hábito o necesidad de consumir estupefacientes 

psicotr6picos, 4.- Confinamiento, 5.- Prohibici6n d~ ir 

n lugar dctermindado, 6.- Snnci6n pncuninria, 7 .- ncror,ado, 

8. Decomiso y perdida de instrumentos y objetos relacionados 
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11. Caución de no o[cnricr, 12.- Suspensi6n o privaci6n 

tic derechos, 13.- Tnhnbilitaci6n, destitución o suspenci6n 

de (unciones empleos, 14 .- Puhlicaci6n 

sentencio, 15.- Vigilancia de la autoridad, 

especial de 

16.- Suspensi6n 

o disoluci6n de sociodatles, 17.- ~1cdidns tutelares pnrn 

menores, lR.- Occomiso de bienes correspondientes al 

enriquecimiento ilícito y los <lcmás que fijen las leyes. 

Arti.culo 27: el tratnmicnto en l ihcrtad de imputables 

consiste en la oplicnci6n de las medidas laborales, aduce-

ti vos, curativas, en su coso autorizados por ln ley y 

conducentes a la rcndnptuci6n socinl ctcl sentenciado bojo 

lo orientoci6n cuidado ric ln autoridad ejecutora, su 

duraci6n no podrá exceder de ln correspondiente a la pena 

de prlsi6n ~ustituldn. 

La semilibcrtnd implico altcrnaci6n de pcri6dos de 

privoci6n de la libertad, de trntnmi~nto en libertad, 

se aplicor6n seg6n los circunstnncias del caso del siguic11tc 

modo: cxtcrneci6n durante lo semana de trabajo o educativo, 

con rcclusi6n ele fin rlc scnnnos, snlida de fin de scmo.nn5, 

con rcclusi6n durante el resto de esto, salida diurna con 

rcclusi6n nocturna. 1.a lluraci6n tic l:J scrnllibcrtad no 

podr6 exceder de la correspondiente a la pena de prisi6n 

sustituido. 

F..l trahnjo en favor de ln cor.rnnidud consiste en lu 

prcstaci6n de servicios no· remunerados, en instituciones 

públicas educativos o de Osistcnciu ~ocial o en institu-
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cienes privados asistenciales. Este trabajo se llevará 

o cabo en jornadas, dentro de los pcr:i6dos distintos nl 

hor~rio de las labores que representan la fuente de ingresos 

por a lo subsistencia del sujeto y de su familia, sin que 

pueda exceder de lo. jornada extraordinaria que determina 

lo ley loborol y bajo la orientaci6n y vigilancia de lo 

autoridad ejecutora. 

Cada día de prisi6n será sustituido P?r una jornada 

de trabajo en favor de lo comunidnd. 

Lo extensi6n de lo jornada de trabajo será f ijndn 

por el juez, tomando en cuente las circusntoncias del caso. 

Por ningdn concepto se desarroll~r6 este trabajo en 

forma que resulte degradante o humillante poro el condenado • 

. Lo relegaci6n, transportac16n o dcporteci6n, conaistc 

en la rctenCi6n del delincuente en una colonio o terr.l.torio 

alejados de lo pobloci6n, pnro residir forzosamente en 

ello durante el término fijado en la sentencio judicial 

y sin rcclusi6n carcelaria sometidn a un régimen c~pcr.i:il 

disciplinario y de trabajo, 

Ln colonia penal de las Islas Marias en el pác.i fico, 

ubicada frente a lns costos de Nnynrit, hablo venido filcndo 

el centro de relegaci6n, utilizado por el ejecutivo fede

ral, ejecutor de las sanciones penales y nliora se cumple 

en ello lo de prisión, por lo que son de naturaleza diversa, 

la prisi6n y la relep,nci6n. 

Rl artículo 70 expreso: la prisi6n podrá ser sustituida 

a juicio del juzgador atento o lo dispuesto en 109 urt!culos 
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51 y 52 en los t6rminos siguientes: I .- Cuando no excedo 

de un año, por multa o trnbojo en favor de la comunidad, 

II.- Cuondo no excedo de tres años, por tratamiento en 

libertad o semilibertad. Para los efectos de la sustituci6n 

se requerirá que· el reo satisfaga los requisitos señalados 

en le frncci6n I incisos b y c del articulo 90. 

Lo sustituci6n de los sanciones sólo es posible cuando 

uno y otro participan esencialmente de la misma naturaleza. 

Lo conmutaci6n cuando su naturaleza es diversa, tanto los 

jueces como el ejecutivo federal est6n capacitados para 

substituir o pera conmutar les sanciones, pero con las 

limitaciones 

establece. 

en los casos que el propio código penol 

Tanto la sustituci6n como le conmutaci6n de las soncio-

nes miren e lo individualizoci6n de los mismas, judicial 

y administrativa son en ciertos casos un codo de combaLir 

los penas cortos de privaci6n de libertad, toda vez que 

son rn6s contraproducentes que 6tiles para la rcsocializnci6n 

del delincuente. 

El articulo 71 expresa: "El juez dejará sin efecto 

lo sustituci6n y ordenará que se ejecute la pena de prisi6n 

impuesto, cuando el sentenciado no cumplo los condiciones 

que le fueron sefialadas para tal efecto, solvo que el juzga

dor estime conveniente apercibirlo de que si incurre en 

nueva falte, se hard efectiva la sanci6n sustituida o cuondo 

al sentenciado se la condena por otro delito. Si el nuevo 

delito es imprudencia}, el juez resolverá si se debe aplicar 
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la pena de prisi6n sustituida, En caso de hacerse efectiva 

la pena de prisión sustituida, se tomard en cuenta el tiempo 

durante el cual el reo hubiera cumplido la sanci6n sustitui

do". 

El articulo-· 72 expresa: "En caso de ha.berse nombrado 

fiador paro al cumplimiento de los deberes inherentes a 

la sustituci6n de sanciones, la obligaci6n de aquel conclui

r& al extinguirse la pena impuesta, cuando el íiador tenga 

motivos fundados para no continuar en su desempclio, los 

expondrA al juez o fin de que 6ste, si los estima justos, 

prevenga al sentenciado que presente nuevo fiador dentro 

del plazo que prudentemente deber& fijarle, apercibido 

de que se hará efectiva la sonci6n si no lo hace, en coso 

de muerte o insolvencia del fiador, el sentenciado deberá 

poner el hecho e11 conocimiento del juez, poro efecto y 

bajo el apercibimiento que se expresan en el p&rrafo que 

precede, en los térr.iinos de lo fracci6n VI del nrtfculo 

90. 

Articulo 25: ''La prisi6n consiste en la privaci6n 

de lu libertad corporal, será de tres dlas o cuarenta años 

se extinguirá en las colonias 

establecimientos o lueares que al efecto 

ejecutor de lns sancio~es penoles''• 

penitenciarias, 

señale el 6rgono 

El artículo 18 constitucional distingue entre In pri

si6n preventiva o detención y la peno de prisi6n propiamente 

dicha. Ln primera consiste en lo privación de la libcrtnrt 

para fines sólo asa3urativos, aplicable n los procesados 
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por delitos que prcsuntivflmente ameritarán la pena de 

prisi6n, la segunda consiste en la privaci6n do ln libertad 

como. retribución por delito cometido y de acuerdo con lo. 

sentencia judicial condcnntorio correspondiente. Ambos 

deben ejecutarse en sitios distintos, completamente 

separados. 

F.l nrtlculo 20, fracción X constitucional, establece 

que en toda pena de prisión que imponga una sentencia, 

se computar4 el tiempo do detención• o sen el de prisión 

preventiva. No podrá prolongarse fsta, por m4s tiempo 

del que como mhimo fije la ley al delito que motivare 

el proceso, ni tampoco por falta de p'ago, de honorarios, 

de defensores o por cualquier otro prestoci6n de dinero, 

por causa de responsabilidad civil o por alg6n otro motivo 

on4lo;:o. 

El articulo 26 del c6d!go penol proscribe: "Oue los 

procesados sujetos a prisi6n preventiva y los reos pollticos 

ser&n reclui¿os en establecimientos o departamentos especia

les. De acuerdo nl artículo 144 del mismo ordenamiento, 

s61o se considerarán como delitos de carácter político, 

los de rebeli6n, sedición, motín y el de conspirnci6n para 

cometerlos". 

El articulo 24 del código sustantivo, enumero sin 

distinci6n las penos y medidas de seguridad. Como mc1l!das 

de seguridad los sicuientcs: internamiento o tratamiento 

en libertad de inimputnbles y de quienes tcngnn el hábito 

o necesidod de consumir estupefacientes o psicotr6picos. 
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miso y p~rdido de instrumentos y objetos relacionados con 

el .delito, amonestación, apercibimiento, cauci6n de niJ 

ofender, suspensi6n o privaci6n de derechos, inhebilitaci6n, 

destituci6n o suSpensi6n de funciones o empleos, vigilancia 

de lo autoridad, suspensión o disoluci6n de sociedades, 

J medidas tutelares poro menores, deco~iso de bienes corres

pondientes al enriquecimiento ilícito, 

Quedando como penas la prisi6n, la aanci6n pecuniari.o 

y la publicaci6n especial de sentencia, 

El maestro Carrnncá Trujillo, dice que de nuestro 

c6digo sustantivo aón quedan por recoger otras medidas 

de seguridad, no enumeradas en el artículo 24 del c6digo 

penal, siendo la condena condicional, artículo 90, la liber

tad preparatoria, articulo 84 a 87, y la retención articulo 

88 y R9 derogados, 

d),- La peaa de auerte. 

Los pueblos primitivos se caracterizan, como hoy se 

distinguen las comunidades b&rboras que superviven, margina

das al lado de culturas, un tonto cuanto desarrolladas, 

por la represi6n cruel de les conductas antisociales, la 

pena de muerte y sanciones mutilatorias y otras derivadas 

de concepciones religiosas como los castigos divinos, se 

vertieran en los catálogos de penalidad, todo ello aconteci6 

en la época de mayor ferocidad humana, época perdida en 
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las profundidades de la historie del hombre que hubo 

de esperar precioso tiempo para que emergiera a la superfi

cie de la naci6n le pena más importante, le prisi6n, nacida 

en el medievo co110 creaci6n del derecho cen6nico, mdis sus 

raíces penetran bn poco m&s ell& de aquella ~poca, no cabe 

duda 1 para muestras podrfamos citar la momertina, la clau

diana, la osniana, en las c&rceles precortesinnas mexicas, 

re•oto1 antecedentes de loa •odernoa reclusorios preventiwos 

de·le capital •exicena, equell•• jaulas estrechas sin servi

cios en las que el individuo ere depositado por transgresio

nea al grupo, paro jedo salir con vide de ellas en algunos 

casos, en otros para ser cebados y posteriormente sus 

carnes desuetadas por delicados gourmet• de la antropofagia 

•ilenaria, H&s aquellas jaulas en las que los prisioneros 

ainieatra•ente caracterizaban sus angustias paralelamente 

a la desgracia vivida por antropoides sometidos a cautive

rio, m&s qui diferencia podr!a haber entre estos prisioneros 

y los modernos 

pertmetrales 

interiores·, si 

reclusos, los que con elevados murallones 

gruesos barrotes de acero pululan en sus 

bien dotados de habitaciones y servicios, 

la carencia de una cient!fica labor readaptadora, los alejo 

de una efectiva reinserci6n social alejando los humonfsticos 

fines de la moderna ,prisi6n, para transformarlo en uno 

enorme jaula similar o las del medievo. 

Las penas en aquella Apoca b6rbara, lo eran en raz6n 

del delito le condici6n social del delincuente, su 

ejccuci6n ero rico y variada, eviceraci6n por el ombligo 
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o ano, decapi taci6n, ahorcamiento, lapidaci6n, inmersión, 

descuartizamiento, crucifixión, y otras· formas ejecutivas 

que refinaban el ingenio y matizaban de gran colorido la 

brutalidad, 

Más la evolución human!stica, no obstante su gran 

desarrollo, la pena de muerte se mantiene tercamente en 

nuestro tiempo, a6n cuando ha disminuido su frecuencia 

1 sus formas ejecutivas se han involucrado por la piedad, 

•i es que la piedad puede influir en esta pena, Los ordena

mientos que regula la pena de muerte proscriben su agrava-

miento con torturas in6tiles. La ejecuci6n ha dejado de 

ser el insolente espectáculo que provocó regocijo de muche

dumb~es y escuela de violencia, más hoy se llevo a cabo 

en secreto, como si el estado avergonzado tratara de escon-

der su crimen, las piedras, el hecho, la flecho, lo hoguera, 

la bestia de carga que entre los esitas abrían el vientre 

de aquella e introducían en él al delincuente, suturaban 

el vientre del animal y pacientemente esperaban la descompo

sici6n del animal, para que luego los gusanos dieran cuenta 

del sacrificado, se hace notar que lo cabeza del penado 

quedaba fuera del vientre, paro que en vida fuese consumido 

por lo gusanera, vaya refinamiento del ingenio humano, 

más estas formas de lo ·muerte han desaparecido de los solos 

de ejccuci6n, para dar paso e "cultos" sistemas de climinn

ci6n, para dar paso al fusilamiento y al ahorcamiento, 

métodos extendidos, lo silla eléctrica, lo cámaro de gases, 

compromiso entre el sueño y la muerte, ya que si riormir 
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es morir un poco, entonces morir serd dormir eternamente, 

lo es tambi~n tránsito entre lo piedad y el tormento, 

lo guillotina que cercenó de su tronco, entre muchos infeli

ces, la cabezo de su inventor, aparato diab6lico. que frente 

a la Bastilla Le6n Tolstoi, escuchare el sordo ruido que 

en le cesta produjo uno cabeza al caer, luego de ser 

brd•ca•ente separada del tronco por peaada y filosa hoja 

de acero, que de un tojo ceg6 aquella vi~a, el garrote 

eapeftol, bru•ca •uerte a trevfa de fste, macerando el cuerpo 

de la vfcti11•, 

El arguaento de los aoatenedorea de la peno mhimo 

•e funda en un hipotltico valor disuasivo, intilDidotivo 

1 preventivo que se le atribuye, independientemente de 

eu juaticia coao retribución de aal por aal, contra tales 

arguaentos surgen impetrantes las voces de los abolicionis

tas. Entre loa •t1s ilustren, Cfsar de Bonesona, Marqu~s 

de Beccaria quien recurriendo a Juan Jacobo Rousseau 

1 su contrato •acial, convergi6 en su opdsculo de los deli

tos y de los penos, dijo Beccario, ¿quifn podrá ser aquel 

que haya querido dejar e otros hombres el arbitrio de mo

tar?, J'& que el hombre no es duefto de darse le muerte. 

Puntualizando edem&s que le muerte penal no es un derecho, 

sino una guerra entre la naci6n y al Jndi vi duo, s6lo hay 

necesidad de matar cuando lo existencia de un individuo 

puedo producir une revoluci6n peligrosa, en la forma de 

gobierno establecida y cuando la muerte del mismo sea el 

verdadero y ónico freno para impedir a los demAs ciudadanos 
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que cometan delitos, pero no es el terrible y pasajero 

cspcct6.culo de la muerte de un malvado, sino el largo y 

prolpngodo ejemplo de un hombre privado, que convertido 

en bestia de carga recompensa con sus servicios a la 

sociedad a quieO ha ofendido, como el freno más fuerte 

contra los delitos, dijo que si llegaba o demostrar que 

la muerte no es ni 6ti 1, ni necesaria, hnbrl! ganado la 

causa de la humanidad, 

Otros penalistas defendieron la peno capital, entre 

ellos el criminalista español Alfonso de Castro, quien 

adujo que no es intrínsecamente ilícita, que· legada su 

legitimidad suprimida de la legislaci6n, ning6n pueblo 

podría subsistir, que el hecho de haber existido en todos 

los pueblos, es uno pruebo de su licitud, y que la paz 

la seguridad social la hocen necesaria, posteriormente 

Manuel de Lardizábal y Uribe, insisti6 en que la pena de 

muerte es como un remedio de la sociedad enferma y hay 

casos en que es necesario cortar un miembro poro salvar 

el cuerpo. 

César Lombroso y RafnE'l Garofolo, prominentes miembros 

de la corriente positivista, que pretendi6 atajar el auge 

de la delincuencia para tranquilidad de la burguesía 

el autoritarismo generado o lo largo de la primera mitad 

del siglo XX, los conflictos h6licos m11ndinles han contribu

ido al nfinnznmicnto de la pena r:i6xima, ya como contagio 

de la farocidod de la contienda, ya como medida preventiva 

de netos de cntreguisrao y troici6n, yo como venganza contra 
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los colaboradores que en su hora el lanaron el camino de 

los invasores y disfrutaran a su favor o cambio de sumisi6n 

1 envilecimiento, 

Am~rica latina europa occidental son territorios 

ganados por los abolicionistas, puesto que lqs constitucio

nes de Colombia, articulo 29; Ecuador, articulo 191; llondu

roa, art!culo 56; Panam,, articulo 30; Uruguay, articulo 

126; Venezuela, articulo 58 y R.F.A articulo 110, La cons

tituci6n mexicana de 1917 la ad•ite con reaervas, prohibi,n

doae la pena de muerte por delitos pollticoa, pudUndoae 

imponer al traidor a lo patria en guerra extranjera, al 

parricida, ol homicida con alevos!a, premeditoci6n y venta

ja, al incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, 

al pirata y reos de delito• graves del orden militar, 

En la Uni6n de RepGblicas Sovi6ticos Socialistas, 

en donde como Penelopea tejiendo el sudario de din para 

deshacerlo de noche siempre en espera de Odisea, pues la 

peno rn~xima en estos repGblicas ho sido abolido en tres 

ocasiones, la primera en 1917 y se restableci6 paro combatir 

los delitos de contrarrevolucionarios. La segunda abolici6n 

obedeci6 a la 

y del consejo 

disposición del comit6 ejecutivo central 

de comisarios del pueblo en 1920, siendo 

restaurado la peno en , virtud de nuevos actividades contra

rrevolucionarias, lo tercera abolición atendió al decreto 

del presidium del sóviet supremo de la URSS en 1947 y en 

1950 lo fue para traidores espías, Existiendo además 

posiblided de peno capital en graves supuestos de cohecho, 
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falsificación de moneda as! como en la violaci6n en las 

reglas operaciones de cambio de divisas cometidas en 

forma de industria. 

La aplicación de le peno de muerte ha sido orientada 

para contrarrestar movimientos de insurgenci.a y disminuir 

en esa forma enemigos políticos, sin contar las ejecuciones 

clandestinos denunciados en multitud de foros y ocasiones, 

debiendo agregar a todo ello los actos que en defensa de 

la soberanía y la democracia ejecutan los Estados Unidos 

de Norteom6rica, como en los casos de Grenndo y recientemen

te en Panam&. 

En el ámbito internacional no existe instrumento alguno 

que categ6ricamente condene o pene de muerte. El humanita

rismo ha calado hondo en el derecho de extradici6n, reacio 

o la sanci6n capital en algunos tratados, se especifica 

de que en casos de imponerse la pena de muerte al inculpada, 

extraído el estado que la requirió se comprometo o sustituir 

por la inmediata inferior en gravedad mediante un inrtulta, 

este compromiso de la autoridad ejecutivo por ejemplo en 

los tratados entre M6xico B6lgicn, corno el Sal\'ador, 

Italia, Colombia, Brasil y Panamá, vedándose la imposici6n 

de ln pena capital siendo el texto el siguiente: "F:n ningún 

coso se impondrá o eje~utará la pena de muerte por el delito 

que hubiese sido causa de la extradici6n''. 

La República ~exicnna se manifiesta nbicrtaraentc aboli

cionista, más sin embargo el congreso constituyente de 

1857, culmin6 aceptando In pena de muerte, como un mol 
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menor requerido por los condiciones de esa 6poco turbulenta, 

careci6ndose entonces, no s61o de sistema penitenciario 

adec~ado 1 de prisiones seguras, capaces de contener eficaz~ 

•ente a los criminales careciendo incluso de uno legislaci6n 

penal, no dispersa pues se cont6 con ella hsota el ai\o 

de 1872 con el c6digo penal de Antonio Mardnez de Castro, 

de alll que el primer pArrafo del articulo 23 de la Consti

tuci6n de 1857, prescribi6 has&a su derogaci6n que lo fue 

en 1901, una urgencia condicionante de la aupresion de 

la pena capit.t, para la abolici6n de ia pena de muerte, 

queda • cargo del poder •dainistrati•o el establecer a 

la breyedad el rAgiaen penitenciario. 'La dilaci6n injusta 

en el cuaplimiento del precepto di6 moti•oa a aaparos contra 

la pena de auerte, que los quejosos trataron de impedir 

argullendo 'su inocencia, en lo decidle gubernamental poro 

implantar el r6gimen penitenciario, no prosperaron estos 

recuraos, su rechazo fue obra de Ignacio t .• Vollarta, adver

sario de la pena m6xima pero como juez ricuroso e imparcial 

que deslindó sus personales convicciones de su deber como 

juzgador. 

No se ha dado el coso de que un estado Bbolicionlsto 

mexicano reimplante la pena capital, pues 6ste fue P.rradico

do en el c6digo de 1929 del licenciado Jos~ AlmarAz, siendo 

presidente de M~xico el licenciado Emilio Portes Gil. 

Recientemente fue suprimida en San Luis Potosi como también 

en Nuevo Le6n, durante su vigencia jamds se aplic6 scg6n 

comentario del licenciado Santiago Roel, quien fuera jefe 
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del departamento jurídico de Nuevo Lc6n, lucRo fue derogada 

en Oaxoca y More los y finalmente en Sonora, yn que durante 

el .Sto. Congreso Nocional Penitenciario, el gobernador 

de dicho estado, licenciado Biebrich anunció durante ln 

clausura el pronto envío al congreso local de la iniciativa 

que supriairla la peno capital. 

Al amparo del articulo de la Constituci6n General 

de la Rep6blico, la peno de muerte subsist~ en el c6digo 

de justicia militar, aplicándose ~sto para graves delitos, 

tanto en tiempo de guerra como en 'poca de par., dicha pena 

es confiada a los consejos de guerra extraordinarios. 

Torsten Celling y Edgar Hoover en los Estados Unidoa, 

exdirector del FBI, quien señaló que es imposible afirmar 

que la pena de muerte carece de efectos intimidontes, porque 

para ellos serio necesario conocer el pensamiento de los 

potenciales delincuentes, m6s al contrario Scnsú podr!omos 

afirmar es imposible decir que posee fuerzo intimidante 

porque para ello scr{n preciso conocer el pensamiento de 

los delincuentes potenciales. 

En cuanto a estadísticas, Celling, tras cuidadosos 

cotejos entre estados abolicionistas y no abolicionistas, 

ln existencia de la penn de muerte no afecto en absoluto 

las tasas de ln delincuencia, no hoy variaci6n perceptible, 

ni siquiera en estados que reimplantan le peno cnpitnl. 

Dcspu~s de un período de abolici6n el n6mero de ejecuciones 

disminuye bo.fo el influjo de diversos factores. En 194 5 

hubo ciento noventa y nueve ejecuciones, mientras que en 
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1960 se llevaron a cabo cincuenta y siete. En el estado 

de Ohio de 1955 a 1958 fueron encontrados responsables 

de homicidio en primer grado que aparejo pena de muerte, 

el 31% de los varones inculpados en tal crimen y el 8% 

de les mujeres igualmente inculpadas en cunn~o a la discri

minaci6n basadas en la raza en Ohio, de 1950 a 1959, fueron 

~jecutados el 78% de negros y el 51~ de blancos sentenciados 

a muerte, distinci6n que se explica en perjuicio del orden 

ltnico. 

En Pensilvania entre 1914 1958 de cuatrocientos 

treinta y nueve sujetos condenados e muerte se beneficiaron 

por conmutaci6n de pena corceloria el 6~ de los negros 

y el 17% de los blancos. En M~xico en 1966 el profesor 

Alfonso Quiroz Cuar6n y un grupo de colaboradores realizaron 

un estudio estadístico para determinar la eficacia intimida

toria de la pena capital y considerando tres grupos de 

estados, los que han derogado la pena de muerte de tiempo 

atr6s, los que la han suprimido recientemente y los que 

ln conservan, se lleg6 a conclusiones iguales en los Estados 

Unidos, No existe comproboci6n estadístico alguna acerco 

del decentado valor intimidante de la pe~a de muerte. 

Respecto de le pena de muerte habr{o que recordar o Montes

quieu que se examine ,la causo de todas los corrupciones, 

de costumbres, se verá que éstos obedecen a la impunidad 

de los crímenes y no o la modernci6n de les penos. 
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e).- Lay qae establece las aor•aa •iaieaa ao•re rendapteci6a 

aocial de aeatenciadoa. 

Capitulo I 

Finalidades 

4rt, Jo,- Las presentes nor•aa tienen coao findidad 

oraanizar el aiate•a peaitenciario en la Rep6blica, confor•e 

a lo establecido en loa artfculoa aiguiantea, 

Art, 2o,- El aiste•a penal ae organizar' sobre la 

base del trabajo, la capacitac16n para el •iaao) la educa

cion co•o •edioa para la readaptaci6n social del delincuen-

te, 

Art, 3o,- La Direcc16n General de SerYicioa Coordinados 

de Prevenci6n Readaptaci6n Social, dependiente de la 

Secretaria de Gobernaci6n, tendrA a su cargo aplicar estas 

nor•as en el Distrito Federal 1 en los recluaorios depen

dientes de la Federac16n. Asi•ia•o, las noraaa ae aplica

r6n, en lo pertinente a loa reos sentenciados federales 

en toda la Rep6blica ,1 se pro•era su adopci6n por parte 

de loa Estados. Para este dl ti•o efecto, as{ como para 

la orientaci6n de las tareas de preYenc16n social de la 

delincuencia, el Ejecutivo Federal podr& celebrar convenios 

de coordinaci6n con los gobiernos de los Estados. 
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En dichos con•enios se determinar& lo relativo a la 

creaci6n y manejo de instituciones penales de toda indole, 

enue la• que figuraran las destinado al tratamiento de 

adulto delincuentes, alienados que hayan incurrido en con

ducta• antiaoci•l•• y menores infractores, eapicificAndose 

la participaci6n que en cada caso corresponde a loa gobier

aoa federal y local••· 

Loa coaweaioa podrAn ser concertados entre el !jecutiwo 

Federal y an a6lo !atado, o entre aquel y wariaa entidad•• 

federatiwaa, •i•altAne••ente, con el prophito de eatable

cer, caeado aai lo aconaejen lea circunatanciaa, aiate•u 

raaioaalea. 

Lo aaterior ae entinede ain perjuicio de lo preacrito 

•• al artfcalo 18 conatitucional, acerca de conwenioa para 

que lo• reoa aentenciadoo por delitos del orden coa6n extin

••• au condena en eatableci•ientos dependi~ntes del Ejecuti

YO Faderal. 

La Direcci6n General de Serwicios Coordinados de Pre

wenci6n y leadaptaci6n Social tendrA a su car¡o, aaiaisao, 

la ejecuci6n de las unciones que, por sentencia judicial 

auatitu7an a la pena de priai6n o a la aulta, y lao de 

trataaiento que el juzgador aplique, aai como la ejecuci6n 

de las aedidaa iapueotaa a iniaputablea, sin perjuicio 

de la inter•enc16n que a este respecto deba de tener, en 

su caso y oportunidad, la autoridad sanitaria. 
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Art. 4o. Para el adecuado funcionamiento del date.a 

penitenci•rio, en la designaci6n del personal directi•o, 

addntatretho, tfcnico J de custodia de les inatitucioneo 

de interneceiento, u considerar6 h •oceci6n, ectitudu, 

prepereci6n acad'•ica 

cHdidetoe. 

antencedentee per~onales de loa 

Art. So.- Loa •ie•broa del peraonal penitenciario 

queden sujeto• e la obligaci6n de aeauir antes de la asun

ci6n de au cerio y durante el deae•peilo de eate, loa curaoa 

de for•ect6n J de actusl1zaci6n que se eatablezcan, ad 

co•o de aprobar los exdmenes de selecci6n que ae implanten. 

Para ello, en loa convenios se deter•inarA la partic1paci6n 

que en eae punto habr& de tener el senicio de selecci6n 

J for•aci6n del personal dependiente de la Direcci6n general 

de Senicios Coordinados de Prevenci6n J Readaptaci6n So

cial. 

Cap! tul o III 

Sistema 

Art. 60.- El tratamiento ser& individualizado, con 

eporteci6n de las diversas ciencias y disciplinas pertinen-
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tes para la reincorporaci6n social del sujeto, considerados 

sus circunstancins personales. 

Para la mejor individualizaci6n del tratamiento 

tomando en cuenta las condiciones de cada medio y las posi

bilidades prcsupuestales, se clasificará a los reos en 

instituciones especializados, entre les que podr&n figurar, 

establecimientos de seguridad m&xims, •edia y m!nima, colo

nias campamentos penales, hospitales psiqui&tricos e 

instituciones abiertas. 

El sitio en que se desarrolle la prisi6n preventiYa 

ser• dietinta del que se destine para ls extinci6n de las 

penaa y estar6n co•pletamente separados. Las mujeres queda

ran recluidas en lugares separados de loa deatinadoa a 

los hombrea. Los menores infractores ser•n internados 

en au caso, en inatitucionca diversas de las asignadas 

a los adultos, 

En la construcci6n de nuevos establecimientos de custo

dia y cjecuci6n de sanciones y en el remosamiento o adapta

ci6n de los existentes• la Direcci6n General de Servicios 

Coordinndos de prevenci6n rendoptaci6n social tendrdn 

las funciones de orientoci6n t6cnico y los facul todes de 

aprobaci6n de proyectos a que se refieren los convenios. 

Art. 7o,- El r6gimen penitenciario tendrá carácter 

progresivo 

de estudio 

t'cnico y constará, por lo menos, de peri6dos 

diagn6stico y de tratamiento, dividido este 

último en fases de tratamiento en clasificai6n y de treta-
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miento preliberacional. El tratamiento se fundar6 en los 

resultados de los estudio de personalidad que se practiquen 

ol reo, los que deber6n ser actualizados peri6dicamente. 

Se procurer6 el estudio de personalidad del interno 

desde que 6ste quede sujeto a proceso. en cuyo caso se 

turner6 copia de dicho estudio a la autoridad jurisdiccional 

de la que aquel dependa, 

Art. 80,- El trataaiento preliberecional podr& coapren-

der: 

I,- Inforaaci6n J orienuci6n especiales J diacuc16n 

con el interno y aus fa•iliare• de loa aspectos personales 

J pr6cticoa de su •ida en libertad1 

II.- H6todoa colecti•oa1 

III.- Conceai6n de aa7or libertad dentro del eatableci

aiento; 

IV,- Traslado a le instituci6n abierta; J 

V.- Permisos de salida de fin de semana o diaria con 

reclusi6n nocturna, o bien de salida en dlas h6bilea con 

reclusi6n de fin de seaene. 

Art. 9o.- Se crearA en cada reclusorio un Consejo T6cnico 

interdiaciplinario, c~n funciones conaulti•as necesarias 

pera la aplicaci6n individual del sistema progresho, le 

ejecuci6n de medidas preliberacionales, le concesi6n de 

le remisi6n parcial de le pene J de la libertad preparatoria 

y la epliceci6n de la retenci6n, El Consejo podr6 sugerir 
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tembUn e la autoridad ejecutibve del reclusorio medidos 

de alcance general para la buena marcha del mismo. 

El Consejo presidido por el director del establecimien

to, o por el funcionario que le sus ti tuya en sus faltas 

se inte9rar6 con los miembros de superior jerarquía del 

personal directi~o. administrativo, t•cnico y de custodie, 

y en todo caso for•ar'n parte de •1 un m~dico y un maestro 

nor•alista. Cuando no haya m6dico ni maestro adscritos 

al reclusorio, el Consejo se coapondrt con el director 

del centro de salud y el director de la escuela federal 

o estatal de la localidad 1 a falta de estos funcionarios, 

con quienea dea19ne el Ejecuti•o del Es~odo. 

Art. 10.- La a11ignaci6n de los internos al trebejo 

ae har& tO•ando en cuenta los deseos, la vocaci6n, las 

aptitudes, le capacitación laboral para el trabajo en liber

tad y el trataaiento de oqu~llos, as! como los posibilidades 

del reclusorio. El trobejo en los reclusorios se organizar~ 

previo estudio de las caract~risticas de lo economta locnl, 

especialaente del mercado oficial, a fin de favorecer le 

correspondencia entre las demandas de ésta y la producc16n 

penitenciaria, con vistos o la autosuficiencia econ6mJca 

del estableciaiento. Para este liltimo efecto, se trazorA 

un plan de trabajo y producci6n que será sometido a lo 

oprobaci6n del gobierno del Es~odo, y en los t~rminos del 

convenio respectivo, de lo Direcci6n General de Servicios 

Coordinados, 



257 

Los reos pagarán su sostenimiento en el reclusorio 

con cargo a la percepci6n que en 6ste tengan como resultado 

del· trabajo que desempeñen. Dicho pago se establecer·& 

a base de deacubriaientos correspondientes a una proporci6n 

adecuada de le reauneraci6n, proporci6n que deber& ser 

uniforae para todos los internos de un •ia•o estableciaien

to. El reato del producto del trabajo ae distribuirA del 

aodo ai1aieate1 treinta por ciento para el p.aao de la repa

raci6n del dello, treinta por ciento para el 1oateniaiento 

de 101 depe11dientea econ6aicoa del reo, treint1 por ciento 

para la coa1tituci6n del fondo de ahorroa de eate, J diez 

por ciento para los aaatos •enores del reo. Si no hubiese 

condena a reparaci6n del daño o ~ate Je hubiera aido cubier

to, o ai lo• dependientes del reo no eat'n necesitados, 

laa cuota• respectivas se aplicar•n por partea iguales 

a loa fine• aeftaladaos, con excepci6n del indicado en el 

6lti•o draino. 

Ning6n interno podr6 desempeñar funciones de autoridad 

o ejercer dentro del establecimiento empleo o cargo alguno, 

aalyo cuando se trate de instituciones basadas paro fines 

de trata•iento. en el r6gimen de autogobierno. 

Art. 11.- La educaci6n que se importa a los internos 

no tendrA a6lo car6cter acad6mico, sino tambifn c!Yico, 

higUnico, artístico, f!sico y hico. Ser&, en todo caso 

orientada por las t~cnicaa de la pedagogía correctiva 

y quedar' a cargo, preferentemente, de maestros especializa-
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dos. 

Art. 12.- En el curso del tratamiento se fomentará 

el eetableci•iento, la conservoci6n y el fortalecimiento, 

en su caso, de' los relaciones del interno con personas 

conyenientes del exterior. Para ese efecto, se procurar&. 

el desarrollo del servicio social penitenciario en cada 

centro de reclusi6n, con el objeto de auxiliar a los inter

nos en sus contactos autori7.edos con el exterior. 

La visita inti•a que tiene por finalidad principal 

el •antenimiento de las relaciones •aritales del interno 

en forma sana y aoral, no se concederA discrecionalmente, 

sino previos estudios social 116dico, a trav6s de los 

cuales se descarte la existencia de situaciones que hagan 

desaconsojable el contacto intimo. 

Art, 13.- En el reglamento interior del reclusorio 

se harán constar, clara y terminantemente, los infracciones 

y las correcciones disciplinarias, as{ como los hechos 

meritorios las medidas de estímulo. S6lo el director 

del reclusorio podrA imponer las correcciones previstas 

por el reglamento, tras un procedimiento sumorio en que 

se co•prueben lo falta la responsabilidad del interno 

y se escuche a Aste en su defensa. El interno podr4 incon

formorsc con la correcci6n aplicada, recurriendo para ello 

ol superior jerárquico del director del establecimiento. 

Se entregar' a cada interno un instructivo en el que 
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aparezcan detallados sus derechos, deberes J el r~gimen 

general de vida en la instituci6n, 

Los internos tienen derecho a ser recibidos en audien

cia por los funcionarios del reclusorio, a trans•itir quejas 

y peticiones, pacificas y respetuosas, a autoridades del 

exterior, y s exponerlas personalmente a los funcionarios 

que lle•en a cabo, en comisi6n oficial, la •iaita de c'rce

lea. 

Se prohibe todo caati10 conaiatente en torturas o 

en trataaientoa crueles, con uso innecesario de violencia, 

en perjuicio del recluso, ad co•o la elti&tencia de los 

lla•ados pabellones o sectores de distici6n, a loa que 

se destine a los internos en funci6n de su capacidad econ6-

aica, aediante pago de cierta cuota o pensi6n. 

Art, 14.- Se favorecer A el desarrollo de todas las 

demh medidas de tratamiento compatibles con el r~giiaen 

establecido en estas normas, con las previsiones de la 

ley y de los convenios con las circunstancias de la locali-

dad de los internos. 

• Capitulo IV 

Asistencia al liberado. 

Art. 15.- Se promoverá en cada entidad federati•a 

la creeci6n de un Patronato para Liberados, que tendrá 
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a au cargo prestar asistencia moral J material a los excar

celados, tanto por su cumplimiento de condena como por 

au .libertad procesal, absoluci6n, condena condicional ~ 

libertad preparatoria. 

Ser6 oblisatoria la asistencia del Patronato en ravor5 

de liberados preparatoriamente J persones sujetas a condene 

social. 

!1 Consejo de Patrones del orsanis•o de asistencia 

a loa liberados ae co•pondrA con representantes gubernamen

tales J de loa •ectores de e•pleadores y trabajadores de 

la localidad tanto industriales y co•erciantes como caapeai

noa, aeg6n caso. Adem6s, se contar! con represent&ci6n 

del Consejo de Abogados J de la prensa local. 

Para el cuapliaiento de sus fines, el Patronato, tendrA 

agencias en los distritos judiciales J en los municipio~ 

de la entidad. 

Loa Patronatos brindorAn asistencia a los libera~os 

de otras entidades federativas que ~e establezcan en aquello 

donde tiene su sede el Patronato. Se estableccr6n vínculos 

de coordinaci6n entre los Patronatos, que para el mejor 

cumplimiento de sus objetivos se agruparf.n en la Sociedad 

de Patronatos para liberados, creada por lo Direcci6n Gene

ral de Servicios Coordinados y sujeta ol control administra

tivo y técnico de ~eta. 
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Remisi6n parcial de la pena 
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Art, 16.- Por cada dos días de trabajo ae hará remisi6n 

de uno de prisi6n, siempre que el recluso observe buena 

conducta, particpe regularmente en las actividades educati

vas que ae organicen en el establecimiento J reyele por 

otros datos efectiva readaptaci6n social. !ata 6lti•• 

aerA, en todo caso, el factor deter•inante para la conseci6n 

o aea•ti•a de la re•iai&n parcial de la pena, que no podr6 

fundarse ezcluaivamente en loe días de trabajo, en la parti

cipaci6n de acti•idades educativas en el buen co•porta

•iento del sentenciado. 

La re•i•i6n funcionará independienteaente de la liber

tad preparatorie. Pera este efecto, el c6•puto de plazos 

se har6 en el orden que beneficie el reo, El Ejecutivo 

regular& el sistema de c6mputos para la aplicaci6n de este 

precepto, que en ning6n coso quedarA sujeto a normas regla

•entarias de los establecimeintos de recluai6n o e disposi

cione1 de las autoridades encargadas de la custodia y de 

la readaptaci6n social. 

El otorge•iento de la remisi6n se condicionarA, ademAs 

de lo previsto en el primer párrafo de este articulo, a 

que el reo repare los daños y perjuicios causados o garanti

ce su reporaci6n sujetándose a la forma, medidas términos 

que se le fijen para dicho objeto, sino puede cubrirla 

desde luego. 
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Al disponer la remisión la autoridad que la conceda, 

establecer4 las condiciones que deba observar el reo, con

forme a lo estipulado en los incisos a) a d) de la segunda 

parte del articulo 84 del C6digo Penal, 

La remisi6n es revocable por la autoridad que la otor-

ga, en los casos conforme al procedimiento dispuestos 

para la revocaci6n de la libertad preparatoria, 

Capitulo VI 

Normas Instrumentales 

Art. 17.- En los convenios que suscriban el Ejecutivo 

Federal loa gobiernos de los Estados, se fijarAn las 

bases reglamentarias de estas nor•as, que deber4n regir 

en. la entidad federativa, El Ejecutivo local expedir4 

en su caso, los reglamentos respectivos. 

La Direcci6n General de Servicios Coordinados de Pre

vcnci6n y Readaptaci6n Social promover4 ante los Ejecutivos 

locales la in:!.ciaci6n de las reformas legales conducentes 

e la aplicaci6n de estas normas, especialmente en cuanto 

la remisión parcial de la pena privativa de libertad 

y a la asistencia fqrzosa a li berodos condiconalmente o 

a persona sujetas a condena de ejecuci6n condiconal. Asi

mismo, propuganar4 la uniformidad legislativa en las insti

tuciones de prevenci6n y ejecuci6n penal. 
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Art. 18.- Lns presentes normas se aplicar&n a los 

procesados, en lo conducente. 

La autoridad administrativa encargada de losreclusorios 

no podra disponer, en ningtín caso 1 medidas de liberaci6n 

provisionsal de procesados. En este punto se estar& e1clu

siYa•ente a lo que resuelva la autoridad judicial a la 

que se encuentra sujeto el procesado, en loa tlrainos de 

loe preceptos legale• aplicables a la prisi6n preuntha 

1 a la libertad pro•i•ional. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

Art. lo,- Quedan derogadas todas lea diapoaicionea 

que se opongan al presente decreto. 

Art. 2o.- La •igencia de estas normas en los Estados 

de la Reptíblica se determinara por convenios que al efecto 

celebren la Federaci6n 1 dichos Estados, 

Art, Jo,- Las pre•iaiones sobre tratamiento 

preliberacional contenidas en el articulo 17, sobre 

re•isi6n de la pena, contenidas en el articulo 15, cobrar4n 

vigencia s6lo despuh de la instalaci6n de los Consejos 

T~cnicos correspondientes, En todo caso, para efectos 

de la remisi6n s6lo se tendr& en cuenta el tiempo corrido 

8 partir de la fecha en que entren en vigor dichos 
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prevenc i o nea. 

Art. 4o.- El Departamento de Prevenci6n Social depen~ 

diente de la 

lo sucesi yo 

de Pre•enci6n 

Secretaría de Gobernaci6n, se denominará en 

Direcci6n General de Servicios Coordinados 

Readaptaci6n Social, Para la asunci6n 

de lea nuevas funciones a cargo de éste organismo, la Secre

tarla de Gobernaci6n adoptará las medidas ad•inistratiYas 

pertinentes. 

Art. So.- Este decreto entrar' en vigor treinta d{es 

deapu'• de au publicaci6n en el "Diario Oficial de la Fede

raci6n". 

f).- Artic•lo 18 Coa•titacioa•l. 

S61o por delito que merezca peno corporal habrA lugar 

a prisi6n pre•entiva. El sitio de ~sta será di&tinto del 

que se destinare para la extinci6n de las penos y estarán 

completa•ente separados. 

Los gobiernos de la Federoci6n y de los Estados orgoni-

zar'n el siste111a penal, en 

sobre la 'base del trebejo, 

sus respectivas jurisdicciones 1 

la educaci6n como medios 

la capacitnci6n para el mismo 

pore la readnptoci6n social 

del delincuente. Las raujcres compurgor~n sus penas en 

lugares separados de los destinados o los hombres para 

tal efecto. 
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Lo• 1obera•dore• de 101 E•tados, aaj•t•adoae • lo 

que e•tableaca• lea lere• local•• reapecti•••• podr•a cele

brar coa le Fetlaraci6n conunioa de cerk ter aeneral, pan 

qa• loa reoa ••nt•actadoa por delitos del orden co•6n •atin

a•• •u coadena ea eatablecieieatoa dependiente• del Ejecati

•o Federal, 

L• Feder•ci6a r 101 aobierao• de 101 !atados eetablece

raa lnetitucioaea eapechle• para el tret••i.eato de •enores 

infractor••· 

Lo1 reoa de necionalUetl •esicana que H encuentren 

co•pura••do P•••• en p•f•e• e1tranjeroe, podr•n •er traala

dedoa • le lep611Uca para ~ue cu•phn aaa condenes con 

beae en loa alat•••• de rudaptecl6n social pre•ietos en 

'•te artfculo, J lo• reo• de a•cionalidad eatranjera senten

ciados por delltoa del orden federal en toda Je llepGblica, 

o del fuero coa6a en el Distrito Federal podrAn aar traelo

dadoa al pah de eu orlaen o ruidencia, eujedndose • 

loa treudos lnternaclonalu qu• ee heran celebrado para 

ese efecto, Lo• aobe~nadore• de los E•t•doa podr•n solicl

ur al Ejecuti•o Federal, con •poro en lee lere• locales 

reapectl•aa, la iaclu•i6n de reoe del orden coa6a en dlchoe 

tratados, El traslado de loa reos s6lo podr• efectuarse 

con •u conaenti•iento eapreao. 
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C .& P 1 T U L O S 1 E T E 

ALGUnos EST.&BLECIHIERTOS PEHITEffCIARIOS 

a),- Antigua cdrcel de Lecumbcrri. 

b),- Colonia penal de las Islas Harías. 

e),- Nuevos reclusorios. 

d).- Diferentes construcciones de instalaciones penitencia

rias. 

e).- Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos los 

Estados Unidos de Am6ricn, sobre la ejecuci6n de 

sentencias penales. 

í) .- Ley que crea el Consejo Tutelar para menores 

infractores del Distrito Federal, 

a).- llntigaa c6rcel da Lecuoberri. 

La penitenciaria del Distrito Federal cuyo proyecto 

comenz6 en el año de 1881 y su construcci6n fue empezada 

el nueve de mayo de 1885, para ser inaugurada el 29 de 

septiembre de 1900, siendo presidente de la Repfiblica el 

General Porfirio Díaz Hori, hijo de Pe trona Hori de origen 

italiano, ejemplo que lamentablemente se ha convertido 

en vicio político nacional, siendo importante recordar 

el costo de dicha obra y la superficie que ocupó en el 

morJento de su construcci6n de que posteriormente abarc6 

en su ampliaci6n. Su costo 2396914.84 su superficie 
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lo fu6 de 3270011 2 , su construcci6n lo fu6 de acuerdo al 

sistema irlandés de Croffton siendo as! que a principios 

del siglo XX se implant6 en Mhico el sistema progresivo 

irlandés, consistente en introducir entre 2o. y Jer. peri6-

do, el segundo se caracteriza por la separaci6n celular 

de los reclusos durante la noche, 1 el trabajo en com6n 

durante el dfa, el tercero por el otorgamiento de la 

libertad condicionada, uno inter•edio en el cual los reoa 

no lle•aban el uniforae penal, peraiti6ndooeleo hablar 

entre ellos, en ocasiones trabajar fuera de la prisi6n, 

alej6ndose de esta dentro de Haites determinados, Esta 

construcci6n fue de for•a radial en el centro del pollgono, 

donde con•ergfan las crujías se levantaba una aano de acero 

cuya altura era de 35 aetros, hasta el extremo del pararra

yos siendo consagrada a la •igilancia. 

La penitenciaria de H6zico se regia por un consejo 

de Direcci6n, que hada laa •eces de jefe inmediato de 

todos los ser•icioa, al que se subordinaban los 

otros eapleados. El estableci•iento contaba con 

celdas para los reos del primer peri6do, 388 para los 

jefes 

322 

reos 

del sesundo 1 104 para los del tercero, contaba con talleres 

donde los reos ejecutaban trabajos •anuales, contaba con 

una enfer•er{a modelo· 1 con un sistema modelo de cocinas 

y panaderías, En el año de 1908 se inici6 una serie de 

ampliaciones a le peni~encierie. 
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b).- Coloaia peaal de lae lelee Mar{aa. 

En H'xico la necesidad de establecer colonias peniten

ciarias fue planteada en el partido liberal mexicano en 

1906 (punto 44), y en el mensaje y proyecto de constitucion 

de don Venustiano Carranza, La colonia penal de Islas 

Harf.as, ubicada en el archipiélago del mismo nombre, en 

el oce.Ano pacifico, a la altura del puerto de MazatlAn 1 

compuesta de varias islas, se destin6 a colonia penitencia

ria en la 'poca del porfiriato, a través del decreto de 

12 de aayo de 1905, y a6s tarde por acuerdo presidencial 

del 26 de junio de 1908, establccHndooe un sistema progre

si't'o en dos peri6dos para el cumplimiento de lo pena de 

prisi6n de los reos federales o del orden com6n, conforme 

lo determinara la Secretaria de Gobernaci6n. 

Los internos pueden convivir con sus familiares, equi

vocadamente se ha afirmado que es uno prisi6n abierta, 

ya que se puede circular 1 i brcmcnte dentro de lu misma• 

cuando i!n realidad es de máxima seguridad, como lo son 

todas las colonias rodeadas por el mar. 

Se llega a lo Isla Hado Hodrc que es la principal 

donde se encuentra la colonia, por medio de buques de 

la armada nacional, los cuales hacen sus travesías cado 

quince días. Actualmente lo habitan unas 2'800 1 personas 

de los que cerca de un millar son internos. Las actividades 

laborales dan comienzo a las de lo mañana terminan 

a las 21 horas, considerándose dl!ntro ele les actividades 

de trabajo más antiguas, la siembra del henequén, la 
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más moderna una embotelladora de refrescos llamada J Harías, 

existe una unidad agrícola ubicada a 10 kms. del pueblo 

de Ralleto, otra ganadera varias industrias, se hace 

•anifiesto las campañas de elfabetizaci6n. 

e).- l•••o• recl•eortoa. 

La escasa superficie en la que fue construido el viejo 

penal de tipo irland~s de Lecumberri, pro•oc6 la necesidad 

dada su escasa capa e id ad de recepci6n de internos y el 

hactna•iento promiscuidad que trajo aparejada con el 

devenir de los años, hizo sentir la necesidad de construir 

el penal de Santa Hartha Acatitla para sentenciados, 

la obsoleta construcci6n de Lecumberri qued6 reducida 

c•rcel preventiva de la ciudad, y bien pronto fue insufi-

ciente para cu•plir con los fines e los que posteriormente 

fue consagrado, en ~l se escribieron negras y horrendas 

p'ainas que hablan de su historio macabra, mAs será necesa

rio repetir que muchas de esas lacerantes p6ginas que fueran 

escritas con el plum6n de la perversidad pudieron haber 

sido evitadas si desde entonces el humanismo hubiese entrado 

a la dirección, seguramente que por la aduana carcelori11, 

hubieran salido hombres y mujeres reinsertados socialmente 

dispuestos a no caer por la pendiente de lo reincidencia. 

Estando asi nuestra realidad penitenciaria, era urgente 

una reforma, la cual. empez6 en el año de 1964, con lo cons-

trucci6n de la cárcel de Almoloye de Juárez estado de M6xi-
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co, construcci6n realizada durante el gobierno del Lic. 

Juan Fern!ndez Albarrán, construcci6n alejada de la ciudad, 

de construcci6n sencilla, moderna y funcional con grandes 

espacios verdes, tapizados de rosales, talleres, campos 

deportivos, auditorio para actos artísticos J culturales, 

dormitorios en doo plantAa y una granja. 

Están separados los procesados y los penados habiendo 

comunicaci6n dirocta entre los primeros los juzgados 

penales, cuenta con una secci6n pequeña semiabierta donde 

el 6nico control es una alombrada, se encuentra ubicado 

en una zona rural, con edificios bajos de lineas rectas, 

construido con materiales de hormig6n, ladrillo, cemento, 

acero y cristal, construido en una extenci6n de 15 hect4-

reeo. 

En relación a los nuevos reclusorios del Distrito 

Federal, podemos afirmar que el del norte se ubica en una 

extcnción de JO hectáreas, rodeada de cerros J cercada 

por un murallón que tiene dos niveles de altura, doce metros 

internos y diez externos. Entre el murallón J los edificios 

del penal hay una carretera interior de unos 7 metrok 1 

los edificios son bajos con espacios verdes y en algunos 

casos con desniveles paro una mejor vigilancia, como en 

los de clasificación~ visita íntima familiar ubicados 

a mayor altura. Hay zonas pare deportes basket-bol J fut-

bol, gimnasio y talleres como el de imprenta, cuenta con 

un sa16n auditorio que sirve de teatro-cine J sala de confe-

rencios, siendo su capacidad para 1500 personas. Este 
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edificio está separado del resto, en su exterior hay 

un patio para ceremonias al aire libre. La zona de jardines 

ocupa un 60% de la superficie total, y el resto es construc-

ci6n, su costo fue de $485,000,000.00 siendo en aquella 

~poca $38,800.00 d6leres. 

Las distintas seccionef corresponden a las de Justicia 

peraJuzgados Penales del fuero com6n uno del distrito 

con privado para el juez, secretarias, área para el pGblico, 

cubtculos para defensores y ministerio publico, y servicios 

comunes de medicina legal, y sala de audiencia para jurados 

populares, secci6n de gobierno y ademh pera la direcci6n, 

subdirecci6n, Secretaria General, Jefatura de Vigilancia, 

Visita de Defensores y registro y edministraci6n, edmisi6n 

de visitantes. En las instalaciones de ingreso se encuen

tran las áreas para registro, identificoci6n y filiaci6n, 

internaci6n en celdas individuales para estancias de 72 

horas, centro de observaci6n y clasificaci6n con jefaturas, 

áreas para examentes psicol6gicos y psiquiátricos con jefa-

tura, de trabajo social, archivo dormitorios para los 

internos en proceso de clasificaci6n previa. 

Los servicios m~dicos cuentan con instalaciones para 

jefatura, área para exámenes, laboratorio, gabicnte de 

rayos "X''• electrodiago6stico, consultorio dental y hospita

lizaci6n. En servicios escolares se encuentra la dirccci6n, 

aulas pare educaci6n primaria, secundaria, bibliotecu. 

Los talleres fueron construidos previniendo la fabricaci6n 

de mosaico, azulejo, carpintería, herrería, industria del 
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vestido, imprenta, zapatería, juguetería. La superficie 

total de talleres es de 5,000 mts 2 • En lo secci6n de 

visita intimo son 60 dormitorios, para segregaci6n son 

50 celdas y un n6mero igual para internos de conducta irre-

gular, cuenta con servicio recreativo y deportivo, consis-

tente en un moderno auditorio, sala de deportes cubierta, 

canchas de fut-bol, basket-bol voli-bol, El área de 

visito fa•iliar tiene un Areo cubierta, sanitarios y zona 

de juegos para niños, hay dormitorios pare vigilantes, 

baftoa, 1 unidades para 144 internos alojados en celdas 

de 3 plazas con comedor y cocina general, lovnnder!a, pana

dería, tortilleria, tienda, intcndencio y casa de máquinas. 

d).- Difereatea coastraccionee de Inotalacioaee Peaitoocio-

ri••· 
Por lo general las prisiones adolescen de dos defectos 

construcciones muy antiguas, totalmente inadecuadas, 

siendo contrario al moderno pen:J.tenciorismo de rehnbilito

ci6n social y de seguridad, y a que en un principio los 

edificios no fueron construidos para cárceles cuando 

fueron consagrados este fin resultaron insuficientes 

por la sobrepoblaci6n añadiendo nuevas construcciones o 

celdas hasta desquisiarlos totalmente, algunos establee!-

mientas lo fueron inicialmente poro prostibulos o conventos, 

más ninguno de ellos obedece a criterios arquitect6nicos 

modernos, En la ciudad de Háxico nl construirse los nuevos 
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estableci•ientos carcelarios, éstos condenaron a muerte 

a la vieja prisi6n de Lecumberri y una parte de ella fue 

destinada para dar albergue al archivo general de la naci6n 

y el resto de su construcción destruida, más a cada golpe 

de •erro que con su poder contundente demolió la prisi6n, 

pero no el fracaso de los fines para la cual fue construida, 

pues este, su fracaso a6n deambula como cad4ver insepulto 

reclaaando lo que pudo haber sido y no fue. 

Para la rehabilitaci6n social del interno ser6 neceaa

rio; que las contrucciones sean bien Yentilada e iluminadas, 

1ª que lo contrario producir& enfermedades pslquicas 

ffsicas, tuberculosis o psicosis carce18rin. 

HabrA de proveerse dormitorios suficientes, para evitar 

proble•as de hacinaaiento. 

Las v·iejas prisiones de paredes sucias en las que 

el tieapo ae ha encargado de plasmar su presencia, sanita

rios deplorables, con desagues topados por falta de monteni

miento, con olores ingratos que invariablemente habr&n 

de enfermar a quienes oh{ habitan, pasillos oscuros que 

conducen a las celdas, carentes de ventilaci6n, cristales 

rotos por donde el lorgo brazo del invierno envuelve 

aquellos infelices, como si esto fuere porte de la pena, 

mobiliario insuficiente, presos que reposan su miserable 

humanidad en el pavimento o sobre cortones, como prisiones 

de Oaxaca, Tlonepantla, Tompico, H6xico. 

La inactividad es pat~tico en dichos establecimien-

tos, ya que el trabajo en las prisiones mexicanos solo 
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lo encontraremos en el artículo 18 Constitucional J en 

la ley de Normas Mínimas, siendo las artesanías que a manera 

de trabajo improductivo suelen realizar los internos 

dentro de sus celdas o bajo galerones improvisados. 

En cuanto a los visitas familiares excepto los nuevos 

reclusorios capitalinos en la casi gcnereralidad de estable

cimientos carcerlorios nacionales se llevan a efecto en 

el mismo dormitorio, aprovechando las familias para llevar 

alimento los presos para asl equilibrar la raquítica 

dieta alimenticia proporcionado por la instituci6n. 

Respecto de la visita intima salvo honrosas excepciones 

nacionales, fuera del D.F.y Toluca la c6pula se lleva a 

cabo en las mismas celdas, debiendo la visita hacer colo 

ya que la celda es compartida por varios internos, manifes

tdndose así a manero de grotesco carnaval sexual lo sublime 

de ayuntamiento, partiendo de la premisa de que el conyuge 

inocente no tiene porque ser condenado lo abstinencia 

sexual. Ln sepsrnci6n de celdns lo es en muchos casos 

con mantas y cartones. En cuanto ol mobiliario ornato 

en las celdas nulo, estampas eon mujeres desnudas en posi

ciones provocativas, imagencs religiosas, fotografías de 

sus familiares para que al observarlas produzcan al interno 

la ilusa sensación de ~ncontrarse en el exterior. Solamente 

los presos políticos, por su inteligencia cuentan con bi

blioteca, ya que a trav6s de lo lecturu hacen más llevadero 

su carga, pero en ocasiones no les permiten el ingreso 

de determinada lectura, dependiendo esto del momento pol!ti-
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co que se viva. Diferencias sociales, económicas muy acen

tuadas entre los poderosos que son los menos y los pobres 

que son los más. 

Las celdas de castigo llamadas, sierra, caja, bartoli

na, calabozo, separo, apando, casa de la risa, corralito, 

son pequeñas habitaciones en las que en ocasiones los inter

nos no pueden ni acostarse, ah{ mismo realizan sus necesida

des fisiol6gicas, se les prohibe visitas, correspondencias, 

todo contacto con el exterior y la cocina con accesorios 

sucios, con humedades en las paredes provenientes de tube

rías rotas, cadencias de espacios y equipo para la práctica 

de deportes. La construcci6n moderna solo integra una 

parte importante para, la readaptaci6n social del interno, 

ya que la clasificaci6n y el trata•iento criminal6gico 

son complementos importantes también para el logro del 

fin 6ltimo de la pena de prisi6n que lo es la reincersi6n 

social del interno. 

En éstes épocas modernas es cuando se han construido 

prisiones con proyectos arquitcct6nicos adecuados, por 

lo general se han utilizado las viejas fortificaciones, 

palacios, torres, etc., coao prisiones, encamin6base enton

ces más a la seguridad que a le rehabiliteci6n social ,en 

paises como Inglaterra.o Francia era el lugar donde espera

ban la pena de muerte por decapitaci6n. En la antiguedad 

no existieron lugares destinados para c~rceles, como en 

Asiria y Babilonia, al principio se les ajusticiaba, espe

cialmente a los prisioneros de guerra, por ser m&s costoso 
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mantenerlos, luego los convirtieron en esclavos, siendo 

esto ya avanzado al respetarles sus vidas, en ceso de fugas 

se pagaba con la muerte, por ejemplo, de obras constrtuidas 

con esclavos lo fue "Xeops", de 142 metros de altura y 

con un perf.metro de base de 233 metros, los prisioneros 

de guerra constructores de aquella vivien en silos y morían 

de sed y de hambre. 

En China los presos estuvieron en los llamados "fosos" 

cavados, con altos muros y en grupos de 12 a 16, que debían 

permanecer de pie, por que eran mu)· estrechos, efectuaban 

ah! sus necesidades fisio16gicos mor!en dentro de la 

suciedad, hambre desespcrac i6n, h8b!o escaleras para 

que los visitantes los miraran desde arribe paro arrojarles 

comide. Los griegos utilizaron las cantaras del pirco, 

cavidades rocosas con cantera al mar. 

En Romo la cárcel mds antiguo fue lo Mnmertine, cons·· 

truidn en un pozo en lo roca, dcspu6s se le agregaron 2 

pisos intercomunicados por orificios en el techo, se ubicaba 

bajo la iglesia de San José Felngni, y los detenidos eran 

los prisioneros de guerra a quienes se les estrangulaba 

o se les dejaba morir de hambre, ahí estuvo preso, Son 

Pedro, encerrado por Ner6n. 

Los romanos usaron los galerías de los circos, la 

cArcel máxima de Roma estuvo ubicada en las galer!as del 

famoso circo HAximo, eren cinco patios descuidados, irregu-

lores sucios, eran dobles encierros enclavados en el 

suelo y que apenes recibian luz, los prisioneros permanecían 
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encadenados y mal alimentados con pon, habas duras y agua. 

Numerosos fortalezas han servido de prisiones, como 

el castillo de Son Angelo, construido por el emperador 

Adriano ( 139 a. de C.), en Romo se encontraba ubicado a 

la orilla del río Tibet, en el Distrito del Vaticano, se 

encerraba a toda clase de presos con algunas comodidades 

atenciones, lo torre de Londres, es uno construcci6n 

co•puesta de torres y edificios que hoy se muestra a los 

turistas tiene una extcnsi6n considerable, ya que el 

espacio entre los fosos es de 3 millos, la torre esta sepa

rada del rlo Tamesis por una plataforma en cuyas extremida

des se encuentran los caminos que conducen al castillo 

principal, las avenidas eran fortificadas, ah{ alojaron 

a muchos presos políticos importantes, la seguridad ero 

mAxima, ya que nadie pod!o escapar, los que entraban 

era pera morir por decapitaci6n, esto prisi6n dur6 hasta 

1760 como símbolo de una época de terror y absolutismo. 

Los prisioneros vivían encerrados en lo mismo situaci6n 

que en el exterior, en el caso de los nobles con sus sir

vientes, sus muebles alimentos traídos de fuera por sus 

familiares o amigos, el licor abundaba pero s61o poro 

los ricos. Los carceleros tenían licencias como los propie

tarios de tabernas, los niños vivían con los mayores, siendo 

la promiscuidad colmada esta de pobres e ignorantes sin 

clasificaci6n, las prostitutos ejercían libremente su profe

sión. 

Uno de las torres mó.s importantes era la de Bloody 
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Tower 1 en eso torre fue asesinado Eduardo V, de 11 años 

y su hermano Ricardo por orden del t!o de arabos, estuvieron 

presas la reina Isabel I, María Tudor y Ana Bolena. El 

lugar de ejecuci6n era lo. torre verbe 1 donde fueron decapi

tadas otras reinas, como Catalina Rovard y lady Grey. 

En la picota externa muri6 el obispo Fischer y sir Thomas 

Moro. La cárcel de la Bastilla ha sido una de los más 

siniestras, en su forma original se constituía por la puerto 

de San Antonio 1 misma que en 369 fue reforzada egreg6ndose 

seis torres e las dos ya existentes. Fue famosa por los 

presos políticos que en ella fueron encerrados en forma 

indefinido por el simple expediente de las "Lettrcs de 

cachet", por medio de lns cuales el rey encerraba a cual

quier sospechoso, incluso a parientes molestos y rivales 

en amores, se dice que el hombre que supervis6 su construc

ci6n fue su primer preso. Fue arrasado por las autoridades 

de la Revoluci6n, no quedando piedra sobre piedra. Ya 

que el pueblo la odiaba por albergar dentro de ello, uno 

ápocn de oprobio, los conventos tambi~n fueron utilizados 

como prisi6n, lo caso holandesa de corrccci6n, el convento 

de San Agust!n, convertido en presidio y dirigido por el 

coronel Manuel Montesinos en Valencie España. En M~xico 

el convento de Tlaxcal.a, Celaya y Pachuca con el exconvento 

de Franciscano. En cuanto a las corceles de lo colonia, 

lus leye~ de indias ordenaban que cada ciudad o villa debla 

,tener su propia cárcel. En la ciudad de México se tuvieron 

tres presidios, la real cárcel de Corte de Nuevo España, 
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ubicada donde se encuentra actualmente el palacio nacional 

en pleno z6calo, la cárcel de la ciudad, ubicada en los 

bajos del cabildo para quienes cometían faltas leves, 

y la cárcel de Santiago Tlatelolco para delincuentes espe

ciales, después se construy6 lo prisi6n de la Acordada, 

entre lo que hoy es av. Juárez Humboldt, En Héxico han 

funcionado como prisiones las fortalezas de San Juan de 

Ull6a en el puerto de Yeracruz se encontraba rodeada por 

aguas del golfo de H6xico de gruesas paredes, ah! estu•ieron 

presos Benito Juárez delincuentes famosos como Jestis 

Arriaga, alias Chucho el roto. Perote fue una fortaleza 

famosa y actualmente funciona como penitenciario del estado 

de Veracruz, un gran foso la rodea y un puente levadizo 

a su entrada. El castillo de San Juan de Ull6a se construy6 

sobre el islote hacia el año de 1582 con cal canto, 

la fortaleza en forma de paralelogramo irregular, en su 

parte principal tiene dos torres que dan hncio el oriente 

y el poniente, la primera más grande con uno sala de arti

ller!n para defensa del puerto. Las mazmorras o lugares 

destinadas para celdas tienen forma de b6veda con muros 

de piedras de origen coralario llamadas "mndr~poros marinas'' 

y un espesor de 5 a 6 metros, en el techo se filtro el 

agua, formándose est~laquitas el piso es muy h6medo, 

el nombre que recib!an estas mazmorras eran, el purgatorio, 

lo glorin 1 el limbo, el potro, indicen el carácter de supli

cio que tuvieron para los que se encontraban ah{, el servi

cio de sanitarios lo era en barriles que colocaban en cada 
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galera. 

En cuanto a la cárcel de Pero te pare sentenciados, 

se .comenz6 a construir bajo el reinado de Cnrlos III y 

siendo Virrey don Francisco de Croix, el castillo fue cons

truido conforme a los planos de Manuel Sant iesteban y se 

destin6 para almacén de los tropos 3cnntonndos en Jalnpa, 

como refugio para casos de invasi6n o sublevaci6n que 

hubiere 

mA.xima 

hecho replegarse a los 

seguridad, como no fue 

fuerzas españolas, es de 

previsto como cArcel al 

construirse adolesce de numerosos defectos, mala ventilo

ci6n, en las enormes celdns que lo son paro 25 a 30 internos 

con una sola entrada y asi los internoS cocinan sus al tmen

tos, no cuentan con sanitarios, ni cnlefocci6n, pero si 

con talleres donde se teje la lona, palma, cte. 

La primera obra donde se puede consultar sobre ln 

forma construcci6n se t?ncuentru en el texto espo.iiol, 

de Tomás Cerdán de Tallado en 1574, manifestando q1_1e los 

aposentos debían ser separados para hombres y mujere!'l y 

otros para personas ricas o con títulos de nobleza, adem6s 

de tener aire luz suficiente condiciones de máxime 

seguridad, 

La cosa de protecci/,n de San Miguel en Romo en el 

año de 1703, ésta ern una sala rectangular de 42 metros 

de largo por 15 de ancho y celdas a ambos lodos, en tres 

pisos con escaleras de caracol, celdas con pequeñas ventonns 

para as{ estar a la vista del guardián asegurándose con 

otras ventanas luz y aire al local. 
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John Hovard indic6 en el momento hist6rico que le 

toc6 vivir que les prisiones hobfon de ser bien ventiladas 

junto a un río o arroyo para conjurar en esta formo los 

problemas que respecto a la higiene eran manifiestos en 

su t!ipoca hoy, como corolario depresivo de los estados 

de aquellas prisiones siguen maní festándose en gran parte 

de las instituciones, tonto de lo rcpáblica como del extrnn-

je ro. Hovard observ6 que los pri sienes c.ercanos al ria 

no padecían problemas de higiene ni le fetidez caroctcristi

ca de los drenajes, previendo que la cercanía del rfo debía 

tener limitaciones tales como la prcvcnci6n de inundaciones. 

Habrfan de estar en lugares altos pnra que los murallone::; 

perimetrales de la prisi6n, no conspiracen contra la circu

laci6n. Howard aconsej6 que las construcciones penitencia

rias no estuviesen rodeadas de otros edificios ni en medio 

de otras poblaciones, siendo además partidarios de ccldns 

o cuartos individuales, las ventanas debían tener l1ojns 

para abrirlas durante el d{a y o seis pies del piso, reani

festendo lo que el co~tenido del artículo 18 constitucional 

expresa 1 separación de hombres mujeres los menores 

infractores no debían estar recluidos con los mayores, 

los patios pavimentados con piedras planas para lavarlos. 

La enfermería habla de estar en la parte mds ventilada 

del patio, aislada del resto de la cárcel y elevado sobre 

portales, prefiriendo las construcciones chicas y conserva

doras a las ostentosas. 

Aspectos importantes lo son los sistemas de arquitecto-
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ra penitenciaria siendo estas. 

a).- Las que están fundadas en el principio de la inspección 

central. 

b).- El de los pabellones laterales. 

El sistema de inspección central di6 origen al pan6pti

co de Jeremías Bentham, al circular y al radial, denomindn

dose es! porque en el panóptico, toda vez que es una cons

trucci6n circular y vertical y en el centro la torre de 

vigilancia, donde merced a las celocias el vigilante puede 

observar a los interno8 sin que estos se den cuenta. 

El circular tiena cardcteristicas similares ol ante

rior, pero se utilizan puertas macizas que impiden ver 

lo que acontece detrás de ellos, habiendo intimidad para 

el interno pero menos seguridad para el exterior. 

F.1 radical tuvo preferencia en Europa y Am6rica, donde 

se observn desde un punto central al interior de los pabe

llones, renunciando a la observaci6n del interior de las 

celdas y tiene forma de y griega, t, cruz, abanico y estre

lla. 

La prisi6n radial de gante combinada con el panóptico. 

di6 por resultado esta 

en M&xico el reclusorio 

penitenciario, Filadelfio 

de San Luis Potosi tiene 

de estrella y radial el de Yucatán. 

1817' 

formo 

El sistema de pabellones laterales es el ougurniono 

1816 al 26, los pabellones están dispuestos a ambos lados 

del edificio, aire luz entran en forma directa, este 

último sistema puede ser partido en doble peine y poste 
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telef6nico. 

El sistema de doble peine o poste tclef6nico se utiliz6 

en Francia en 1898 y construido por el arquitecto F. N. 

Poussin, su nombre responde a que en al pasillo central 

convergen les diferentes celdas de los servicos de aloja

miento y objetos auxiliares, se le llama de doble peine 

por que los pabellones están unidos entre si siendo este 

sistema mejor que los anteriores, en cuanto o higiene, 

ventilaci6n, luz y calor de las celdas, y de f6cil vigilan

cia, su forma admite ampliaciones al no ser cerrado. 

El siotecn de Bentham, se implant6 en Cuba u Per6 

con escaso 6xito, en Venezuela prisi6n ln Retunda de Cara

cas, luego demolida, dcspu~s en H6xico la cárcel de Lecumbe

rri. 

En los Estados Unidos, las diferentes construcciones 

fueron en Auvurn, Western Pcnitenciory, Federal Borcau 

Prision y Pnnopcicon. 

El sistema de rascacielos es originario de los Estados 

Unidos, novedoso y atractivo, pero culmin6 en total fracaso. 

Como m6rito se manifiesta lo ausencia de mural16n perime

tral, es un edificio de 15 pisos en donde se ubican, los 

tribunales en los bajos los internos en los más altos, 

Sus aspectos negativos son mds poderosos, constituy6ndose 

en una abcrracion del siglo actual, los presos no reciben 

el sol, ni tienen 6reas verdes. constituy~ndose en infames 

jaulas de concreto que culminan triturando los demás 

internos, imposibilitando este sistema la readaptaci6n 
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social de los condenados, la exprcsi6n jaula fue un califi

cativo empleado por el doctor Alonso Quiroz Cuar6n, al 

referirse a In cárcel maldita de H~xico (Lccumberri), a 

la que llamo Jaula maldita o jaula sádica. 

Con el nuevo concepto penitenciario, cambio la arqui

tectura, que quien la diseña debe tomar en cuenta la segu

ridad con fines de rchabilitaci6n, leyes reglamentos, 

ya que los presos no deben adaptarse o la instituci6n, 

sino esta a los requerimientos de aquellos. 

Para la construcci6n de una prisi6n el arquitecto 

no debe concretarse a lo construcción de celdas y disponer 

de suficientes espacios verdes, sino quc hay que partir 

de los problemas, del hombre encarcelado, necesitándose 

de conocimientos criminol6gicos, penol6gicos y penitencia

rios, debiendo estor separados los pabellones, procesados 

J penados, debiendo prevcerse los espacios poro talleres, 

para que luego no resulten obsoletos. Actualmente las 

concepciones arquitect6nicas han variado de la scc1iridnd 

total, habrá que compaginarse con la de rchnbilitaci6n 

social y en ese momento los criterios de construcciones 

penitenciarias se divldC!n en cstnblccimientos diferencia

dos de máxima mínima seguridad• los colores obscuros 

han sido sustituidos por claros alegres, el interior 

de la prisi6n con colores amarillo y naranja, edificio 

sencillo, y para su construcci6n se aprovechan los materin

les próximas o la zona, para que en ese forma la vide del 

interno sea lo más normal posible, trabajo, actividades 
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sociales J descanso, deben ser organizadas eficientemente. 

El clima de la regi6n inside en el tipo de arquitecto-

ra. En al zona de mucho calor las ventanas son amplias 

para pemitir unn mejor oxigenoci6n, más acogedoras en 

los territorios· frias. Conforme a la dureza del suelo, 

ser6n los cimientos. 

e).- Tratado eatre loo Eotadoo Onidoa Heaiconoa J loa 

Eatado• Oaidoa de A•,rica, aobre la ejecaci6n de 

aeateaciae peaalea. 

Este tratado fue posible que llegara celebrarse 

en raz6n de la reforma del art. 18 constitucional mexican~ 

por el que se facult6 al poder ejecutivo o celebrar convc-

nios con otros paises para intercambio de prisioneros, 

el tratado estii integrado por 10 artículos, en los que 

se señala que los penas aplicables en uno de los paises 

onecionoles del otro, podrían ser extinguidos en estableci-

mientos del país originario, bajo lo vigilancia de sus 

autoridades, siendo ast que el convenio trotado es exclusi-

vamente para sentenciados y no pera procesados. Se cstnble-

cen como requisitos esenciales los siguientes: 

a) Que el delito por el cual el reo es declarado culpable 

y sentenciado, sea tambi6n punible en el estado recepto~. 

b) Que el reo seo nacional del estado receptor. 

e) Que el reo no esté domiciliado en el estado Lrasladante. 

d) Que el delito no sea político en el sentido estipulado 
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en el tratado de extradición de 1899 entre las partes, 

ni tampoco un delito previsto en las leyes de migroci6r? 

o en les leyes puramente militares. 

e) Que la parte de la sentencia del reo que quede por cum

plirse en el momento de la solicitud sea de por lo menos 

seis meses. 

f) Que ning6n procedimiento de apelación, recurso o juicio 

en contra de la sentccio o de la pena está pendiente de 

rcsoluci6n en el estado traslodonte y que el tármino pres

crito para la apelaci6n de la condena del reo haya vencido. 

Que el desplazamiento conforme al artículo '4 será iniciado 

por la autoridad trasladnntc, aunque nado impedirá que 

el condenado presente uno solicitud al estado trasladontc 

para que lo considere, oi este 6ltimo lo estima procedente 

el condenado otroga su consentimiento expreso, dicha 

autoridad hará los trámites por los conductos diplomáticos 

el estado receptor acepta la solicitud• lo comunicará 

de inmediato al otro estado, e iniciará los procedimientos 

necesarios para efectuar el desplazamiento. En el supuesto 

de no aceptarlo debe hacerlo conocer de inmediato a lo 

autoridad trnsladnnte, en el caso de que el condenado lo 

fuera por los tribunales de un estado, de una de las partes 

será necesaria la nutor.izaci6n o aprob8:~·6n de los autorida

des de dicho estado, como lo.-dc ~a autoridad federal, sin 

embargo lo autoridad federal, .se·f.á la responsable de la 

custodia del mismo. Siempre la pena debe tener una duraci6n 

determinada para que pueda operar el traslado de los senten-
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ciados, el estado trasleJante proporcionará al estado recep

tor una certificacion que indique el delito por el cual 

fue sentenciado el trasladado, la duroci6n de la pena, 

el tiempo ya cumplido por el mismo y el tiempo que debe 

abonársele por motivos de trabajo, buena conducta o prisi6n 

preventiva. Dicho certificado será traducido al idioma 

del estado receptor y debidamente legalizado, el estado 

traslodante, debe tambi6n proporcionar la informeci6n adi

cional que pueda ser ótil a la autoridad del estado receptor 

para determinar el tratamiento del individuo con vistas 

e su rehebilitaci6n social. Si dichos informes no son 

suficientes, o sea que est6n faltando datos crimino16gicos 

se podrá solicitar informaci6n complementaria. 

La entrego del condenado por autoridad del estado 

trosladante al estado receptor, se efectuer6 en el lugar 

que convenga a ambas partes, debiendo comprobarse que el 

consentimiento del reo para su traslado fue otorgado volun

tariamente, con pleno conocimiento de las concecuencias 

inherentes, artículo 5. 

Una de las facultades del estado receptor es la de 

aplicar toda disposici6n relativa o lo condena condicione! 

y e la reducci6n del período de prisi6n, mediante preparato

ria o cualquier otra. forma de preliberaci6n, dentro de 

estas 6ltimas debe encontrarse lo revisión parcial de lo 

peno que se encuentro en la ley de normas mlnimas mexicana, 

ort. 16 y que consiste en reducir la condena un dio por 

cada dos de trabajo, buena conducta, lo participación regu-
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lar en actividades educativas revcloci6n efectiva de 

readaptaci6n social. El estado trasladante se reserve 

la facultad de indultar al condenado u otorgarle amnistía, 

en ese caso el estado receptor pondrá al individuo benefi

ciado en inmediato liberted, esto es lógico. En ning6n 

caso se prolongerá la duroci6n de la peno más nlU de lo 

fecha en que quede extinguida, conforme a la sentencio 

del tribunal del estado trasladante, de esta forma, en 

México no se podría aplicar lo instituci6n de retenci6n. 

El estado receptor en ning6n coso reclamará el reembol

so de los gastos en que incurra con motivo de la ejecución 

de la sentencia del condenado. I.a falta de sei\nlamiento 

de la responsabilidad del condenado, respecto a lo raporo

ci6n de los daños ocasionados, el derecho de los víctimns 

será restringido por las dificultades que tcndrh para obte

ner su ejecuci6n en raz6n de distancias, tribunales distin-

tos, etc. Por medio del consulado de su país, lo víctimn 

podría gestionar la rcparaci6n de los daños, aunque no 

es muy factible. 

Dicho tratado establece que ~mbas part~s intcrcarubinrdn 

ende seis meses informes sobre el estado que gunrdn lo 

ejecuci6n de las sentencias de los rt?os trasladados, inclu

yendo los relativos o los de excarcclnci6n, 1 i hertad pre pu-

ratoria o 

el estado 

libertad absoluto. El 

traslndantc que tendrá 

artículo 6 seña lo que 

jurisdicci6n exclusiva 

de todo procedimiento, cualquiera que sea su Índole que 

tenga por objeto, impugnar, modificar o dejar sin efecto 



289 

la sentencia dictada por sus tribunales. 

En caso de persones que estdn afectadas dc enfermedad 

o anomalf.e mental podrán ser trasladadas para ser atendidas 

en instituciones del país de su nacionalidad, tratándose 

de aplicar medidas de seguridad y no estrictamente penas. 

El tratado se ratificó en Whashington y entr6 en vigor 

30 d{as despu~s del canje de ratificaci6n. 

La duración del tratado es de tres años, se renovará 

en forma automática sucesivamente de tres en tres años 

y se firm6 en le ciudad de México el 25 de noviembre de 

1976, El primer intercambio entre México y Estados Unidos 

se realiz6 en el año de 1977 y abarc6 un grupo de 242 nor

teamericanos narcotraficantes en su mayoría, s6lo 9 no 

lo eran, y 36 mexicanos, siendo beneficiados los reclusos 

estadounidenses. En 1978 se realiz6 un segundo intercambio 

de prisioneros, 36 mexicanos recluidos en Texas y 43 11ortea

mericanos que se encontraban en distintas cárceles del 

país, 6stos t'lltimos antes de partir del pa!s expresaron 

que fueron maltratados, mientras que los mexicanos expresa

ron que el sistema penitenciario norteamericano es más 

inhumano que el de su pa!s. 

l.os mexicanos se quejan de los prisiones norteamerica

nas y de la discriminoci6n sobre todo con indocumcntndos. 

f).- Ley que crea el consejo tutelar para •enores infracto

res del Distrito Federal. 

1.- El Estado y los menores infractores. 
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Despu6s de un proceso repetitivo y lento en torno 

a los menores infractores, las leyes vigentes, en general, 

en le República Mexicana, concluyeron desde hace tiempo, 

que es el Estado quien lejos de implementar medidas de 

carácter punitivo en contra de los menores, debe llevar 

B cabo una funci6n de substituci6n paterno, ejerciendo, 

en otros términos, actividades de orden tutela~. 

2.- Lo ednd y sus consecuencias jurídicas. 

Lo edad es el punto de partida para determinar s 

el Estado entro, o no, al ejercicio de la funci6n antes 

indicndo. y aunque ~sta ha sido variable, o trov&s del tiem

po. hasta ampliarse al m6.ximo de 18 años, ello nos lleva 

n considerar que, quienes no la hayan cumplido, quedan 

exentos del procedimiento común y corriente que se sigue 

parn los que ee ubican dentro de hip6tesis de Derecho Penal. 

Puede decirse que lo edad amparo y facilita privilc-

gios, tratándose del delito mismo; empero, s6lo respecto 

a los considerados menores, por estimarse que no son imputa-

bles, Esta determinaci6n legal nos lleva o reflexionar 

en torno a lB situaci6n de personas con edad en ln que 

la disminuci6n de funciones, aptitudes y facultades han 

declinado, o grado tol. que en su actuar se colocan neceso-

riomente, dado el coso, en lo ausencia de intenci6n o de 

Yoluntnd consciente. No obstante, en las normas juridicos 

vigentes se advierte uno desigualdad censurable todos 

lucen, por la omisi6n do rcferenciasamplias para quienes 
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por motivos de avanzada edad delincan y, en las condiciones 

anotadas sean considerados inimputables, no sin las conse

cuencias o medidas que el legislador provea para ello. 

Desde siempre, no ha pasado inadvertido, pera los 

que han tratado de analizar le problemática de los menores 

infractores, que éstos son verdaderos autores de variadas 

multifacétices formas de criminalidad, manifestadas, 

no s61o e trev6s de pequeños hurtos y hasta grandes robos 

a meno armada, sino tembi6n, de asociaciones encaminadas 

al asalto, violaciones, consumo y tráfico de drogas e innu

merables tipos de conductas definitivamente antisociales. 

Los procedimientos que para contrarrestar estas mani

festaciones se han implementado, han sido en algunas ~pocas 

dramáticos, profundamente emotivos y hasta objeto de espcc

~acularidad, no únicamento por el debatido argumento de 

le inconstitucionalidad de los procedimientos, sino acaso 

tambi6n por las constantes protestas de quienes de alguna 

manera se veían afectados por los desmanes y consccucnc ias 

del llamado proceder de los menore!l, mismo que en la etapa 

contemporánea, en multitud de ocasiones, ::?S una especie 

de bomba de tiempo para una sociedad que, en razón de su 

organizaci6n formas de desenvolvimiento, ignora en que 

momento incurrirá el c~tallido. 

3,- Antecedentes de la legislaci6n. 

Hucho se ha discutido en torno a la minoridad de edad, 

a grado tal que ya en el Derecho Romano y para fines de 
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carActer civil se clesific6 en infantes, impúberes Y meno-

res, fincando es{ las beses, un tanto convencionnles y 

subjetivos, en torno a la llamada capacidad para ejerce.r 

derechos y hasta para responder a quienes en teles condicio

nes asumen comportamientos lesivos nl ámbito jurídico. 

En el C6digo Penal de 1871, impero un criterio civilis-

ta, como el indicado en el párrafo anterior, haci6.ndose 

una separaci6n entre quienes siendo menores de 14 años, 

infringían alguna norma de Derecho Penal 1 caso en P.:1 que 

eran internados en centros correccionales dur~ntc el tiempo 

necesario pare recibir los conocimientos de lo cducoci6n 

primaria. 

no 

Cuando los menores de nueve años cometían une falte, 

grave, podían permanecer en sus domicilios, bajo la 
I 

custodio dt! quienes ejercieran le patrio potestad. nicmprc 

J cuando 6stos fueren capaces de proporcionarles la educn-

ci6n correspondiente. Por 6ltimo, los mnyorcs de nueve 

años y menores de 14, si no hnb!on concluido su cducaci611 

J se advert!a y acreditaba mejoría en lo conducta, podían 

regresar a sus hogares. 

Huchos inquietudes y medidas fueron objeto de discusi6n 

cobraron vida en nuestro medio, hasta que el C6di.go de 

Procedimientos Penales de 1929 instituy6 el Tribunal de 

Menores, con la idea de que no se les tratara en igual 

formo que a los adultos, ya que "ero deber del Estado apli-

cor a los menores tratamientos educativos". 

Quienes legislaron en ese tiempo y, entre otros rozo-
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nes, segurnmcntcs motivadas por un estricto apego o las 

normas constitucionales, instituyeron el procedimiento 

que.habría de seguirse para los menores de 16 afias, conside~ 

rodas como infractores, mismo que rcquer!n de le instancia 

del Ministerio Público y naturolcmcnte del auto de formal 

prisi6n que sefialasc los l1echos por los cuales debía seguir

se el proceso, sin omitir los actos correspondientes a 

la instrucción y al juicio, hoste culminar con la sentencia. 

Aunque las sanciones que debían imponerse oscilaban desde 

lo libertad vigilada hasta lo inhobi!itaci6n para ir al 

''lugar determinado''; éstas no escapaban ol arresto, párdido 

de los instrumentos con que se había Cjccutodo el delito, 

etc., sanciones que, de cierta manera, se dulcificaban 

con el internamiento del menor en granjas o escuelas correc

cionales. 

El legislador de 1931 suprimió todo lo anterior pnro 

reducir las normas referentes a los menores, a su mínima 

expresi6n, estableciendo el Tribunal de Menores en el C6digo 

pnra ~1 Distrito federal y los Territorios. De lo regulado 

en el C6dogo de Procedimientos Penales se advierte un nuscn

tismo absoluto de loa actos, formas y sujetos intervinientes 

o que se refiere la legisloc16n de 1929, llegándose de 

esa manera a extremos que se tradujeron en unu ausencia 

absoluta de garantías paro el menor. 

Posteriormente, en 191.I, lo Ley Orgánica del Tribunal 

paro Menores se refrendo lo señalado en el C6digo de Proce

dimientos Penoles, aunque con algunos matices con los que 
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qu tzn s~ ;.i.-it.tendi6, n tr.1v~s ó~ la denominada investigaci6n 

amplia sobre las condicion~s del menor, justificar el proce-

dimient :> n c;cgui r, parB que de ese modo se concluyese con 

ln r~~oluci61 ~n torno a les mcdi4&~ que en el caso concreto 

debían odopt&rsc. 

6 •.. Lcgislnci6n vi~crttc. 

En ln ley r¡u•~ crea el tonse1o Tutc:::.ar pnra Hr.nores 

Jnfrectores l'k\ !Ji:;tr~to federn1, publicodtt el 2 de agosto 

-:·.1: :; nntu:-elezn es fundnm~ntnlc~·nt.? de orden 

(l".."ocedit:ient;:i.1, se t.1st\tu:rcn los Con!.c~cit1 1'l!:-c1ares y sus 

O?"gl'lnismo:<J f.u;=::::.liurcs, n quíencs se le:s BC'ñttla nu esfera 

de competencia y, por (1ltlmo, se e!:tablccen la:; norc1ns 

a que deber~n so jctnrr.r. en los procndimient•HJ co!'respon-

rlicntc>s. 

5.- La personolidud, 

Este cu~rpo d~ disposicjoncn estn encnmi111dn como 

ae indic:\ n "promover ln rendnptaci6n social de le~ menores 

de 18 nñoo, mediante el eotudio de la peraoncilidad, la 

eplic~ct6n de m~didnfi correctivns y lo apl1c~ci6n y vigilan-

cin del trntnruiento· 1
• 

IJc todo cr;to d~stnc.:i. lo concf!rnientr. ol estudio de 

la pr.:rsonaliJiH1, pu1~r.to que los demás aspe~;.tos que se cicn

cionan, =-io son m'1s que una C<'nsecuencia tlel !!nterio1, 

6.- Esfera de compu:~ncia. 
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Como esfera de competencia para el Consejo Tutelar 

se sefiala lo "infracción a las Leyes Penales o los Reglamen

tos de Policía y buen gobierno u otras formas de conducta 

que hagan presumir, fundadamentc, una intenci6n a causar 

dafios, asimismo, a su familia o a la sociedad ••• ". 

7.- El Consejo Tutel~r y su organización. 

Para el Distrito Federal se instituye un Consejo Tute

lar cuyo Pleno se integra con un Presidente y los Consejeros 

que forman las Salas. 

Existe un Consejo con el n6mero de Salas que determine 

el presupuesto y cada Sala está formada con tres Consejeros 

Numerarios, · h.ombres mujeres, presidida por un m~dico 

y un profesor especialista en infractores. 

El arttc.rfo 4o. de la ley que mencionamos, señala 

que: El personal del Consejo Tutelar y de sus organismos 

tutelares contará con el siguiente personal: 

I.- Un Presidente¡ 

II.- Tres Consejeros Numerarios por cada uno de los Solas 

que lo integran: 

III.- Tres Consejeros Supernumerarios; 

IV.- Un Secretario de Acuerdos del Pleno; 

v.- l!n sb,~.retario de Acuerdos para cada Salo¡ 

VI.- El Jefe de Promotores y los miembros de este Cuerpo; 

VII.- Los Consejeros Auxiliares de las Delegaciones Políti

cas del Distrito Federal¡ 

VIII.- El personal Técnico y Administrativo que determine 
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el presupuesto. 

El no•bramiento del Presidente del Consejo y los Conse

jeros correaponde al Presidente de la Repóblica, a propuest-a 

del Secret•rio de Gobernaci6n 1 durando en su encarso seis 

ai\os, esto en principio, ya que pueden ser removidos por 

quien los design6. 

B.- Competencia del Pleno. 

Como hab!amos indicado, seguramente debido o la critica 

constante que se hacia a los Tribunales para Menores, entre 

otros aspectos la carencia de recursos o medios impugnato

rios para que los menores o quienes ejercían la pntrin 

poteatad, se inconformarAn, con sus determinaciones, las 

nor•as visentes atribuyen al Pleno el que se aboque nl 

conocimiento de los recursos que sean presentados en contrn 

de las resoluciones dictadas por lns Salas, aspecto ~ste 

que es plausible por eju9torse o 1 ineamientos de orden 

constitucional. 

También corresponde al Pleno: establecer los Consejos 

Auxiliares, calificar los impedimentos de los Consejeros, 

de los casos en que estos deben actuar en Pleno, conocer 

resolver el procedimiento consecutivo n lo excitativo 

de formulaci6n de proyecto, que hoga el Presidente a los 

Consejeros Instructores, determinar las tesis generales 

a que quedan obligadas las Salas, señalar ls adscripci6n 

de los Consejeros Auxiliares a los 11iembros del Consejo 

Tutelar y establecer criterios generales para el funciona-
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miento t~cnico y administrativo de los centros de observa

ci6n. 

9.-.Atribuciones del Presidente del Consejo, del Presidente 

de las Salas y los Consejeros, 

El Preaidente del Consejo: representa a áste, preside 

las sesiones del Pleno y autoriza con el Secretario de 

Acuerdos las resoluciones que equ~l adopte, es el conducto 

para tramitar ante otras outoridnde~, los asuntos del Conse

jo, y de sus Centros de Observaci6n, vigila el turno entre 

loa aie•bros del Consejo, recibe quejes e informes sobre 

faltas J demoras en que incurren los funcionarios y emplea

dos del Consejo, tramita y resuelve lo que le corresponde 

y por 61timo, dicta las disposiciones paro la buena marcha 

del Consejo de los Centros de Observeci6n, de acuerdo 

con los lin~ominetos generales que acuerde el Pleno. 

A las Salas compete la rcsoluci6n de los casos en 

que oct6on como instructores los Consejeros adscritos a 

ellas la resoluci6n sobre los impedimentos que tengan 

sus miembros pera conocer en casos concretos, acordando 

la sustituci6n que corresponda. 

El Presidente de lo Sala: representa a ésta, preside 

las sesiones y junto con el Secretario de Acuerdos, autorizo 

las resoluciones que se dicten, es el conducto para tramitar 

ante el presidente del Consejo, en lo técnico y lo adminis

trotivo los asuntos de la Sala, debe denunciar ul Presidente 

del Consejo los contradicciones de que tuviese conocimiento 

en las tesis pronunciadas por las diferentes Salas y remite 
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a la Presidencia del Consejo, el expediente tramitado ante 

la Sala, cuando exista inconformidad en relaci6n con la 

resoluci6n dictada por la misma. 

A los Consejeros incumbe: instruir los casos que le 

son turnados, pura lo cual recaban todos los elementos 

conducentes a lo rcsoluci6n del Consejo, redacten someten 

a ln Sala el proyecto de resoluci6n correspondiente, recaban 

informes peri6dicos de los Centros de Observación sobre 

los menores, en aquellos cosos en que act6an como instructo

res, supcrvisnn y orientan t6cnicamentc a los auxiliares 

de su adscripción, vigilando la buena marche del procedi

miento respetando su competencia, visitnn los Centros 

de Obscrvaci6n y los de tratamiento solicitan de la auto

ridad ejecutora, la autorizaci6n pertinente para tener 

cnnocimir.nto sobre el desarrollo de los medidas y el resul

tado dr éstes, en relaci6n con los menores cuyo procedimien-

to hubi~sen instruido, sometiendo le Sola informes y 

proyectos de rcsoluci6n, dcbidemehle fundados, pare los 

efectos de lo rcvisi6n. 

Al Secretario de Acuerdos del Pleno le corresponde: 

acordar con el Presidente del Consejo los nsuntos de lo 

competen~ia del Pleno, llevar el turno de los negocios 

que deba conocer el mencionado Pleno, 3Utorizar conjuntaraen

te con el Presidente las resoluciones, auxiliar al Presiden

te del Consejo en el despacho de las tareas que le competan 

y en el manejo del personal administrativo adscrito a la 

Presidencia, documentar los actuaciones y expedir los cona-



299 

tancias que el Presidente determine, librar citas y hacer 

notificaciones en los procedimientos que se tramiten ante 

el Pleno y remitir a la autoridad ejecutora copia certifica

da de los resoluciones en que se acuerde la aplicaci6n, 

modificaci6n y cesnci6n de una medida, 

Los secretarios de Acuerdos de las Salas, en relaci6n 

con éstas, tienen las mismas atribuciones señaladas o los 

secretarios de Acuerdos del Pleno. 

El jefe de Promotores dirige y vigila el ejercicio 

de las o tri bue iones del Cuerpo de Promotores y coordino 

con el Presidente del Consejo, Únicamente en lo administra

tivo, los asuntos de su competencia, siempre conservando 

dicho cuerpo su anatom{e plena en las actividades t6cnicos 

que le señala la ley, 

En cuanto a lós Promotores, el artículo 15 de la ley 

que nos ocupa indica que les corresponde: 

"l.- Intervenir en todo procedimiento que se sigo ante 

el Consejo, en los supuestos del Artículo 2o de lo presente 

ley, desde que el menor quede a disposici6n de aquel 6rgnno, 

vigilando la fiel observancia del procedimiento, concurrien

do cuando el menor comparezca ante los Consejeros, lo Snln 

o el Pleno, proponiendo la práctica de pruebas y asistiendo 

a SU: desahogo, formulf:tndo alegatos, interponiendo recursos 

e instando ante el Presidente del Consejo la excitativa 

a que se refiere el Articulo 42 y ante el de la Sala la 

revisi6n anticipada, en su caso, de las resoluciones de 

6sta; 
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II.- Recibir instancias, quejas e informes de quienes 

.ejerzan la patria potestad, la tutela o le guarda sobre 

el .menor 'I hacerlos valer ante el 6rgano que corresponda 

seg6n resulte procedente en el curso del procedimiento; 

III.- Visitar n· los menores internos de los Centros de 

observación o examinar las condiciones en que se encuentren, 

poniendo en conocimiento del Presidente del Consejo las 

irregularidades que adviertan, para su inmediata correcct6n; 

IV.- Visitar los Centros de tratamiento observar ln 

ejecuci6n de las medidas impuestas, darido cu~nta a la auto

ridad competente, de las irregularidndcfl que encuentren, 

para los mismos efectos de la fracci6n anterior, 

V.- Vigilar que los menores no sean detenidos en lugares 

destinados poro la reclusi6n de adultos y denunciar antie 

la autorldEid correspondiente los coutrnvenciones que snbre 

el particular adviertan." 

10.- Los Consejos Tutelnrc9 Auxiliares. 

Seguramente debido al incremento de poblnci6n en la 

Ciudad de México siguiendo como norma la desconcentrnci6n 

administrativa el Articulo l 6 indica que: ºEl Pleno del 

Consejo podrá disponer el establecimiento de Conocjos Tute

lares Auxiliares en las Dclegociones Políticas del Distrito 

Federal", para lo cunl "El Consejo Auxiliar dependerá del 

Consejo Tutelar que lo instal6 y se integrará con un Conse

jero Presidente y dos Consejeros Vocales ••• 11
• 

Como Auxiliares del Consejo Tutelar funcionnn los 
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Centros de observoci6n, integrados por un Director T6cnico, 

un Subdirector para cada uno de los centros de observación 

de _varones 1 mujeresj jefes de las secciones técnicas y 

administrativas J personal administrativo. 

El Director Técnico de los centros de observaci6n: 

acuerda con el Presidente del Consejo, tanto en lo técnico 

como en lo administrativo (en aquellos asuntos referentes 

a los Centros cuya direcci6n ejerce), dispone lo reolizaci6n 

de los estudios técnicos que por conducto del Presidente 

ordenan los Consejeros, la Solo o el Pleno (cuidando que 

se realicen conforme a las normas cient!ficos aplicables 

dentro del plazo m~s breve posible), y maneja al personal 

adscrito a los centros de observoci6n para varones y muje-

rea, 

Como se advierte de esta organizaci6n y atribuciones 

de las diversas autoridades que concurren o lo que es pro

piamente hablando algo más cercano a un enjuiciamiento 

de menores, se han instalado Tribunales Colegiados, integra

dos por t6cnicos que por especialidad garantizan mayormente. 

no s6lo los procedimientos. sino el resultado de éstos. 

como se desprende del esp!ritu que animo al Artículo 15 

en relaci6n con lo promotor!a que se encorgn de la vigilan

cia de la legalidad, 

11,- Lo denuncia o la noticia de los hechos y el promotor. 

Al ocuparnos del proceso, insistimos en considerarlo 

como una relaci6n jurídica entre sujetos fundamentales 
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o bAsicos y auxiliares; unos y otros con facultades expresas 

que le caracterizan atento a su esfera de atribuciones: 

empero, trat&ndose del procedimeinto que se sigue a los 

menores lla mencionada relaci6n alcanza validez?. 

Para contestar a esta interrogante es pertinente adver

tir que, como ya lo hemos dejado anotado, la ley que crea 

el Consejo Tutelar para Menores Infractores del Distrito 

Federal instituye 6rganos jurisdiccionales con esfera de 

competencia delimitada, para cuya actualizaci6n queda condi

cionada a lo existencia de un menor que infrinja lo Ley 

Penal, los reglamentos de policfa y buen gobierno o que 

manifieste otra forma de conducto que haga presumir funda

damente una inclineci6n a causar daños, as{ mismo, a su 

familia o a lo sociedad y ameriten, por lo tanto, lo actua

ci6n preventiva del Consejo. Dadas estos hip6tcsis es 

indudobte que estos 6rganos jurisdiccionales no act6an 

oficiosamente, ni mucho menos llevan o cabo una regresión 

a etapas yo superadas, caracterizadas por la pesquisa, 

sino que habrán de tomar conocimiento de las situaciones 

antes sefialados a trav6s de ''la noticia referente ol compor

tomicnto antisocial del menor", no precisamente por un 

6rgano de acuseci6n como el Ministerio P6blico, que tan 

preponderante papel de~empeña dentro de la relaci6n jur{dica 

procesal. Como estas normas hicieron caso omiso de lo 

aqu! apuntado, ello se explico por el sentido que se le 

imprimi6 a este procedimiento que, en todo por todo, 

trota de prevenir no de sancionar; sin embargo, debe 
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entenderse que la noticia referente a la conducta indebida 

del menor pueden hacerla saber a los 6rganos competentes, 

quienes ejercen la patria potestad, sus encargados o cual

quier ciudadano, poro as{ evitar que se contraríe el canon 

clásico reconocido por nuestras leyes, "ne procedot ludcx 

ef oficio". Dados esas hipótesis, estos órganos jurisdic

cionales no deber6n actuar oficiosamente, habrán de tomar 

conocimiento de las situaciones antes señaladas a trav6s 

de "la noticia referente al comportamiento social del me

nor". Advi6rtaae que, no s61o se omite la cuestión indica

da, sino tambi6n las demás atribuciones del Ministerio 

P6blico por el denominado "Promotor", funcionario un tanto 

híbrido o polifacético, sobre el cual el talentoso jurista 

García Rom{rez señala: "no se trata en especie de un defen

sor pues no hay aquí contradictor ni actos de acusaci6n 

o de defensa, sino de un 6rgano condyuva.!!.tC del Consejo, 

en la rcalizaci6n debida de las tareas que a ~ste se hayan 

encomendadas". 

A6n con la aclaraci6n transcrita, no podemos dejar 

de advertir que, independientemente del sentido que se 

la ha tratado de imprimir al procedimiento paro los menores 

infractores, la actuoci6n del Consejo, como lo indicábnmos, 

requiere de un presupuesto procedimental que es la noticio 

misma de los hechos o de la conducta en torno al menor, 

ya sea de un particular, cualquier familiar o de quien 

ejerce la patrio potestad, para que por ese conducto conoz

can las autoridades, la situaci6n que amerite su actuación 
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y, de esa manera, no se ubiquen dentro de los postulados 

de un sisteaa inquisitivo. Independientemente de la dulci

ficaci6n de los términos, de cierta manera, lo anterior 

equivale a una acusaci6n o instancia que permitirá el desen-

volvi•iento del procedimiento correspondiente. Respecto 

al promotor, a quien se encarga la vigilancia de la legali

dad, es inobjetable que con ello est6 ejerciendo una de 

las atribuciones que en un orden 

Ministerio P6blico; sin embargo, 

general se confieren al 

la obligacl6n asignada 

a dicho pro•otor, de ninguna mnnera, en le pr4ctica, resul-

tar' efectiva ajeno a subjetivismos que, de uno. formo 

pueden colocar a los menores en riesgosas sitceciones de 

equivocaci6n, ligereza 

ello no se justifica la 

has te de desvío de poder. Por 

ausencia de defensor, porque la 

Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos no 

hace exccpc16n en cuanto o la garantía de defensa de los 

menores, independientemente de que se argumente que no 

hay conlradictorio ni actos de acusaci6n. 

Ya adverti•os que, aunque no existe ocusaci6n, en 

el sentido forr1alistico de los procedimientos penales en 

general, de todas maneras, sí hoy un acto de ocusaci6n, 

pues de no ser as!, no tendría base de sustentoci6n la 

actuaci6n de todo el engranaje que se ho ideado. A ma7or 

abundamiento, si son las autoridades las que ar.t6an pare 

"efectos correccionales defense social", e6n así, no 

existe base s61ida, juddicamenta hablando, que justifique 

que no se cumplo, desde el punto de visto constitucional, 
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con une garantía establecida para todos, sean menores 

o mayores de edad. 

Por último, la personalidad de la promotor{a de menores 

es híbrida y seguramente, en la práctica, resultará inútil 

puesto que, nuestro juicio, no es más que una medido 

ilusoria encaminada a la pretensi6n de cubrir renglones 

concernientes a garantías. 

Atento a lo observado hasta el momento, los procedi

mientos que se siguen para los menores infractores, s{ 

entrañan una relaci6n jurídico que se da entre los sujetos 

a quien se enco•ienda la jurisdicci6n, el menor y el promo-

tor. Naturalmente no somos ajenos una tendencia muy 

marcada de esos procedimientos a un sistema de carácter 

inquisitivo, seguramente justificado en la llamada ldefensa 

social?. 

Si por otra parte advertimos que el Articulo 27 indica 

a la letra: "No se permitirá el acceso de plablico o las 

diligencias que se celebren ante el instructor, la Sala 

o el Pleno del Consejo. Concurrirán el menor, los encarga

dos de Este y las demás personas que deban ser examinadas 

Y deban auxiliar al Consejo, a menos de que éste resuelvo 

la inconveniencia fundado para que asistan el menor o sus 

encargados. El promotor deberá estar presente e interven

drá, en el cumplimiento de sus funciones, en todas las 

diligencias relativas 

porticipaci6n". 

los procedimientos en que tenga 

Tal precepto permite advertir con claridad que se 
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acent6a el carácter inquisitivo del procedimie~to de 

que las funciones del promotor se pretendieron equiparar 

a las de un defensor, por una parte y por la otra, a una 

especie de celoso guardián del imperio de lB legalidad, 

para que de ese manera quede salvarguardada la llamada 

defensa social. 

A mayor abundamiento, si como se indica: "las resolu

ciones en que se aplique alguna medida al menor, las Salas 

y el Pleno sentarAn las causas del procedimiento, los resul

tados de las pruebas practicadas, vali6ndolos confor•e 

reglas de la snna critica y las observaciones que se 

hubieren formulado sobre la personalidad de aquél, estable

ciendo su diagn6stico, los fundamentos legales y t6cnicos 

de la determinoci6n la •edids acordada" (artículo 28), 

este precepto sigue corroborando nuestra obscrvoci6n en 

torno a lB necesidad de la presencio de un defensor y no 

de un promotor, yo que side voloroci6n de pruebas se trota, 

independientemente de que para ello se pongan en juego 

las reglas de 1'ln son critica", eso está indicando que 

el Tribunal deberá fundar lo causB del procedimiento 

las bases legales que le llevaron n resolver sobre la medida 

acordada. 

El no permitir acceso al p6blico a les diligencias 

que se celebren, no es más que uno regresión a sistemas 

que no pueden 

características 

ser ya admisi les, especiolemente por las 

de lo etapa contempor6nea la formo y 

maneras en que los propios menores se desenvuelven. 
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No cabe duda que, estas nuevas formas, a trav~s de 

un sistem~ inquisitivo y de un procedimiento sumarísimo 

y con base esencialmente en el estudio de la personal id ad 

del infractor, pretenden le solución uno de los más 

complejos problemas que tanto han conducido al reformismo 

legal y a aspectos de paternalismo, escudados en una decan

tada defensa social que hasta el momento no ha posado de 

ser un buen propósito. 

12.- Procedimientos. 

La ley que regula 

menores infractores del 

el procedimiento a seguir para los 

Distrito Federal, establece dos, 

uno ante el Consejo Tutelar y otro ante el Consejo Tutelar 

Auxiliar: 

a) Ante el Consejo Tutelar. El procedimiento note el Conse

jo Tutelar requiere necesariamente de ln proscncin del 

menor ante el propio Consejo, seguramente por ello en el 

artículo 34 de la ley correspondiente se ordena que, cual

quier autoridad ante la que sea presentado un menor deberá 

ponerlo de inmedionto o disposici6n del Consejo Tutelar, 

quien ordenará el tratamiento del menor ol Centro de Ohscr

vaci6n que corresponda., con oficio informativo sobre los 

hechos, o copia del neta que acerca de los mismo se hubiere 

levantado. 

Lo hasta aquí anotado se justifica en razón de que, 

en lo práctica, cuando se tiene conocimiento de que un 
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menor ha coaetido una infracci6n penal o contravenido alguna 

otra diaposici6n de orden gubernativo, ya seo la policía 

o quienes ejercen la patria potestad, (com6nmente esto 

he sido sie•pre as{), lo presenten ante la Oficina del 

Ministerio P6blico que corresponda 1 en donde se levanta 

un acta sobre los hechos, para enseguida determinar que 

se re•lta a las autoridades competentes (entes Tribunal 

para Menores) en la actualidad ante el Consejo Tutelar. 

Atendiendo al espíritu que anima las normas vigentes, 

lo indicado seria que el menor no fuese sometido, de ninguno 

manera, a esos tr4mites, sino remitido directamente al 

Consejo; e•pero, el legislador, o nuest.ro perecer, no ajeno 

e la realidad, por eao implement6 el artículo 34 en lo 

forma y tl!rminos a que nos hemos referido, estableciendo 

uno especie de coadyuvnncia de las autoridades en general, 

al indicar "que la autoridad que tome conocimiento de loa 

hechos relacionados con algGn menor, infarr.ic de los mi!lmo:l 

ol Consejo Tutelar. 

En este procedimiento se prev6n dos hip6tcsis; que 

el menor hayo sido presentado ante el Consejo Instructor 

que esté- en turno, mismo que en esos circunstancias y sin 

mAs requisito que la presencia del promotor, en formo suma

ria, se dice que establecer6 los causos del ingreso y cir

cunstacias personales del sujeto, con el prop6sito de acre

ditar los hechos y la conducto atribuida al menor, para. 

que con base en los elementos con que se cuente, el instruc

tor resuelva "de plano 11 o a más tardar dentro de los 48 
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horas siguientes al recibo del menor, para concluir si 

este queda en libertad incondicional, o se entrega a los 

que. ejerzan la patria potestad o la tutela, o a quienes 

a falta de aqu~llos lo tengan bajo su guarda, sin perjuicio 

de que el menor quede sujeto al Consejo Tutelar para la 

continuaci6n del procedimiento, o si debe ser internado 

en el Centro de Observaci6n. 

Es obligado que, en todo coso, exprese el instructor, 

en lo resoluci6n que paro tales efectos debe emitir, los 

funda•entos legales y técnicos que la justifiquen. 

En cierta forma, lo hasta oqu{ señalado, es equiparable 

a una instrucci6n procesal; t6ngese ·presente que ya se 

ha iniciado en uno primera fase, con la rcsoluci6n que 

ordena el articulo 36 (a la manero de un auto de formal 

prisión) e~ la que se indica que el procesamiento se seguirá 

para los casos mencionados en lo resolución o que nntes 

hicimos referencia, aunque con la modalidad de que, si 

durante la secuelo procedimental aparece que el Consejo 

debe tomar conocimiento de otros hechos o de situación 

diversa en relación con el mismo menor, se dicta nueva 

detcrminaci6n, ampliando o modificando, scgGn corresponda, 

los términos de la primeramente dictada. 

Trotando de ajustarse a los lineamientos de lo Consti

tuci6n Politice de los Estados Unidos Hexicnnos, vigente, 

se prevé que el menor sea informado, al igual que a los 

encargados de éste, "en lenguaje sencillo y adecuado a 

las circunstancias'', de los causas por las que ha quedodo 
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a disposición del Consejo Tutelar, para que pueda responder 

de las imputaciones que haya en su contra. Esto equivale 

a une especie de decloraci6n preparatoria, como camón y 

corri6ntemcnte ocurre en el procedimiento en genreol para 

mayores de 18 años. 

La segunda hipótesis puede darse cuando el menor no 

hubiere sido presentado ante el Consejo (habiendo ya hte 

tomado conocimiento del caso), eituaci6n en la que se proce

der6 a citar al menor a aus familiares; o bien, se dispone 

si as! se considera, la presencia del menor a trav~s del 

personal que para tal efecto tenga el Consejo. 

Como no se dice qué personal será el que lleve a cebo 

la presentaci6n, suponemos que tal actividad correrli a 

cargo de alguna policía ltutelar?, pues de otra manera 

la orden escrita que para tales efectos ee gire, por funda

da que est6 no producirá los efectos deseados, por carencia 

de elementos ejecutores. 

La instrucci6n de este procedimiento tiene uno segunado 

etapa. Se inicie une vez dictada la resoluci6n a que se 

hizo referencia y termina al fenecer los quince d{as natura

les señalados al instructor para señalar el expediente. 

Esencialmente durante ese lapso habrán de recabarse los 

estudios de personelid.ad ordenados por el Consejo (médico, 

psicol6gico, pedagógico, social, etc.), informe sobre el 

comportamiento del menor, declaraciones de ~ste, de quienes 

ejerzan la patria potestad o la tutela, testigos, "víctima", 

dictámenes de peritos y pedimentos del promotor. 
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Para los fines indicados, la ley que crea el Consejo 

Tutelar pare menores infractores del Distrito Federal, 

ordena para el conocimiento de la personalidad del menor, 

se lleve a cabo la observaci6n y naturalmente "los estudios 

conducentes a tal fin 11
, utilizando las técnicas qu resulten 

aconsejables a cada caso. Esto independientemente de los 

estudios m~dicos, psicol6gicos pedagógicos, y otros que 

e juicio del Consejo Instructor se estimen adecuados. 

No cabe dude que en la etapa contempor&nea, como quedó 

apuntado en páginas anteriores, la ciencia y la técnica 

son indispensables para una administración de justicia 

penal equitativa y expedita esto no s6lo por lo que con-

cierne a los menores, sino pare todos aquellos que rebasen 

los 18 años. 

No se olvide que hemos venido insistiendo que los 

fines especificas del procedimiento, en general, son el 

conocimiento de la verdad histórica y el de la personalidad 

del delincuente, mismos que no se omiten en el procedimiento 

que ocupa nuestra atención, especialmente si se trato de 

hacer realidad lo tan decantado defensa social y de reeducar 

e quienes se piensa que son susceptibles de ello. 

Abundando al respecto, el legislador señalo en el 

articulo 46 que la l~y mencionado, la existencia de loS 

Centros de Observaci6n, en donde deberán quedar alojados 

quienes vayan a ser objeto de los estudios citados, clasifi-

cándalos de acuerdo con su sexo, edad, condiciones de persa-

nalidad, estados de salud y otras circusntancias. 
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Estos Centros, en cuanto a su r6gimen deberán ajustarse 

al que se sigue en los internados escolares, respecto a 

edu~aci6n, recreo, higiene y disciplina. 

En cuanto a la observaci6n, los estudios médicos 

son b'aicos o fundamentales, pues no es posible que exista 

una normal convivencia social con sujetos afectados por 

una eneferaedad. Tengase presente que por ello, la medici

na no s6lo es preventiva sino también curativa y que a6n 

la pre•enci6n y hasta la curaci6n misma en muchos casos, 

requieren del internaaicnto del enfermo en centros médicos 

u ho1pitalarioa para que el tratamiento médico pueda apli

carae. Acti•idad toda 6sta que tiene Un carácter, no solo 

curati•o sino taab16n eminentemente preventivo. 

Por otra parte, a nadie escapa que los causas de lo 

conducta negativa de los menores son muy variadas y comple

jas, personales, accidentales, patol6gicas, internas, cxtcr-

nas, etc., que lo mismo se manifiestan, en un momento 

dado, no s6lo en seres que casi todo lo tienen en lo ccon6-

mico, afectivo, social, educativo, etc., sino tambi6n en 

quienes se han desenvuelto en un ámbito de miserias, dolor 

y privaciones en general que hun sido la causa, tal vez 

directa e inmediata, de lo que podríamos denominar "vidas 

rotas". Por esto, pugnar por una mayor igualdad de oportu-

nidades, educar reeducar, son elementos básico!I, entre 

otros, de orden preventivo para crear un ambiente social 

mAs posi'tivo, esto independientemente de la ejemplaridad 

de la ley, a través de la aplicaci6n pronta y justa de 
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le senci6n penal, del tratamiento penitenciario y de una 

labor post-institucional. 

Los estudios m~dico, psicol6gico, patol6gico y social, 

tratan, a nuestro entender, en lo posible, de lo obtención 

de todos aquellos datos concernientes a l~s factores biopsi

co-sociales de los menores y que no son más que aquellos 

que esructuran su personalidad y la situoci6n de la misma; 

es decir, la historia del sujeto, desde el ~ngulo apuntado, 

que los especialistas en las diversas ramas llevan o cabo 

para obtener un indice aproximado pura reeducar y hasta 

para combatir las aberraciones de la conducta. 

La labor de los Centros de Observaci6n, debe constituir 

la base sólida en la que se sustente el procedimiento o 

seguir pare los menores infractores, puesto que ello permi

tirá un verdadero conocimiento encaminado a la prevcnci6n. 

Los avances de lns ciencias y les t6cnicea son i11discutiblcs 

y su utilizeci6n, atento al caso, son los medios más adecua-

dos pertinentes porn la rcctificnci6n de conductos 

el encausamientos de aquel los que presentan o npuntan yo 

los rasgos, ortodoxamcntc hablando, de primodelincucntcs. 

Asimismo, el conocimiento de lo que podrfomos denominar 

''causes de lns causns de lo cnusado 1
', tanto en lo individuo} 

como en lo social, es obligado parn proveer al cuidado 

del orden social, por lo menos en su m{nimo expresión y 

además erradicar los temores personales y generalas, las 

tensiones, la violencia lo agresividad cnroctcr!sticos 

del momento hist6rico que vivimos, elementos todos 6stos 
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que el trabajo social iniciado desde el momento mismo de 

la presentación del caso, la utilización de la psicología, 

a travh de sus diversos mhodos del •~dico psiquUtrico 

y de •uchos otros, formen la cohesi6n necesaria para coadyu-

•ar positivamente al objeti•o y fines de los nue•os procedi-

•ientos ideados para loa menores infractores. 

Ro so•os ajenos a que, en lo referente al conocimiento 

de las esferas •'• f.nti•aa del sujeto, esto no es tarea 

nada fAcil, sino alta•ente co•plicada, porque en ello con-

fluyen, el te•pera•ento, loa trau•aa, la cultura, la educa

ci6n, neuro11i11, ansiedad, hAbitoa, pasiones, elementos 

todos, susceptibles de producir perturbaciones o verdaderas 

conYulaionea, pero que pueden ser factores deter•inantes 

para una verdadera y autAntica preYenci~n social. 

No obstante lo hasta aqu{ expuesto, José Pedro Achard 

indica que, el internamiento del menor pare su observaci6n, 

no sie•pre es recomendable, porque esto puede acarrear 

una serie de graves inconvenientes. En primer lugar, porque 

el internamiento traumatiza, en sesundo, porque el medio 

del internado es artificial, no es el natural del menor, 

y en tercero, porque el muchacho pierde el temor. Ade•'s, 

el proceso de internamiento tiene que seguir otro proceso 

que ea •uy dificil y que requiere dcnicos especiales que 

es el proceso de externeci6n; 'et.e es un proceso de rehabi

litación que tiene que ser paulatinamente disminuidg. 

El aut.or citado señala tambiAn que, existe una forma 

de observación sin internaci6n cuando es posible hacerlo 
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y es en la Clínica de la Conducta, donde el menor va y 

viene, donde se le observa su régimen deambulatorio hasta 

donde existe la facilidad y la conveniencia de tener también 

a los padres. 

Mucho podria abundarse sobre multiplicidad de cuestio

nes sociales que tambián son causas generadoras de conductas 

anti-sociales, como puede advertirse en las estructuras 

bio-fisicas psico16gicas de cada ser humano y que• en 

su caso, pueden ser elementos motivantes de verdaderos 

errores de conducta. 

Continuando con la dinámico procedimental, puede consi

derarse una tercera etapa de instrucci6n, tal y como lo 

prevé el articulo 41, cuando: "en vista de lo complejidad 

del caso, el Consejero Instructor solicito de la Sala, 

se amplíe por uno solo vez el plazo concedido o lo instruc

ci6n, misma que no podrá exceder de quince días, aunque 

sea por uno solo vez 11
• 

Aquí, de nueva cuento, aunque se diga que es en formo 

sumar-la, de todos r.ianeros se siguen los lineamientos de 

uno instrucci6n procesal como si se tratara de un adulto, 

aunque con los matices que en los 6rdcnes respectivos se 

ha impreso para los menores. 

Cuando los elementos, juicio del instructor, son 

suficientes, éste redactará el proyecto definitivo, paro 

que la Sala resuelva; empero, recibido que desea por la 

Presidencia de la Salo. dentro de los diez días siguientes, 

se celebrará audiencia para proceder su conocimiento 
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un reincidente. Esto no dejo de llamarnos lo atenci6n, 

por el desacuerdo que a6n sigue subsistiendo en torno a 

la problemática de los menores, especialmente cuando de 

terminol69ia o calificativos se treta, pues basta citar 

que la Suprema·corte de Justicia de la Nación ha dicho: 

"no es reincidente el menor que comete un delito cuando 

se encuentra cumpliendo una medida correccional, yo que 

con respecto al delito que dio lugar a elle_no es culpable, 

por no ser imputable.'' 

A nuestro perecer. qui~rase o no, los menores son 

son sujetos cuya conducta, en su caso, es típica y nnti

juridice, puesto que si se adec6a a un tipo penal, es indu

dable que el tipo se ha dado, lo que ocurre es que no se 

le sanciona por la ausencia de un elemento del delito que 

es la Jmputabilidod; por ende, esto no significo que no 

sea reincidente atento a la connotoci6n gramatical del 

propio calificativo, 

Lo dinámico que en este procedimic11to se observa, 

se ide6 en forma sumarísima sencilla. El menor, simple

mente, es presentado ante la autoridad y, sin privarlo 

de su libertad, se celebro uno audiencia, previa cita del 

menor y de quienes sobre él ejercen la patria potestad, 

procedit!ndose de inmediato al desahogo de las proban?.as, 

escuchando al menor y a sus encargados y se entiende que 

de inmediato deberá procederse a resolver el coso. 

Parece entenderse que en este procedimiento, tal y 

como lo indicamos en renglones antcriore, el legislador 
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omiti6 ordenar que se realizara el estudio de le personal!-

dad del menor, ya que el Capitulo VI de la ley que crea 

el Consejo Tutelar para menores infractores del Distrito 

Federal concretamente en la fracci6n II del artículo 

48, se advierte que no todos los casos sujetos a este proce-

dimiento ameritan estudios de personalidad, situaci6n esté 

que a nuestro juicio deja mucho que desear; pues basta 

sobra que se tome conocimiento de que hay infracci6n 

a los "Reglamentos de Policia y buen gobierno y de conductas 

constitutivas de golpes, amenazas, injurias, lesiones, 

etc., para que si se quiere seguir la política que se dice 

en pro de los menores y de la sociedad, se ordene el es tu-

dio correspondiente y con 6ste y loe ele•entos antes señala-

dos, se pueda proceder de manera 114s pertinente a que 

el Consejo Auxiliar dicte una resoluci6n consistente 

encaminada a reeducar. 

A mayor abundamiento, t6mese en considereci6n que 

Gorcia Romirez con todo acierto, llevando a cabo una inter-

pretaci6n sistemática de las normoe que hon venido ocupando 

nuestra otenci6n, indica: "la instrucci6n del procedimiento 

para menores conviene, mejor, denominarla observaci6n biop-

sicosocial, pues en ésta se cifra la primera etapa del 

procedimiento, aunque. se procuraré llevar a cabo plenaria 

investigaci6n sobre el individu~. 

c) Resolacioaes defiaithas. La resoluci6n definitiva 

que pare cada caso concreto dicte el Organo Tutelar, deberá 

ser sobre los "hechos" y la conducto atribuido al menor 
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en lo determinación que, de acuerdo con el Artículo 35 

dictado del Consejo Instructor de turno y que fue la base 

sobre la cual se sigui6 el procedimiento, a no ser que 

hubiese sido modificada por alg6n otro que se hubiere dicta

do durante el curso del procedimiento, por haber aparecido 

otros muchos, o situaciones diversas en relación con el 

mismo menor y que sirvieron de base para modificar la antes 

dictada, situaci6n ásta que nos patentiza lo ordenado ~or 

la Constituci6n Pol!tica de los Estados Unidos Mexicanos 

vigente, respecto al procedimiento penal que se sigue a 

los adultos al establecer que todo proceso se seguir& por 

~1 o los hechos contenidos en el auto de formal prisi6n. 

I.as resoluciones definitivas son dictadas por las 

Salas tratándose del procedimiento ordinario por los 

consejos Auxiliares, en el procedimiento que n estos compe

te. 

Quizá por el carácter 9umario que se le imprimi6 

al procedimiento a cargo de los Consejos Auxiliares y porque 

además, otroves de dichas rcsolucioI1cs, solo puede imponer~e 

amonestación, la resoluci6n definitiva no se hago por escri

to como ocurre con el procedimiento ordinario; empero, 

se trató de llenar el vacío en cuesti6n a travén de la 

obligsci6n de los Consejos Auxiliares de rendir informe 

de sus actividades al Consejo Tutelar, en lo forma que 

~ste lo determine; o nuestro parecer hubiera sido, mejor 

que se instituyera como obligatorio que la resoluci6n defi

nitiva fuese por escrito, paro que de ese modo quedase 
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constancia paro que, en su oportunidad, sea utilizada como 

informaci6n o antecedente del propio menor, pnra cuando 

el .•is•o hiciese manifiesto. en alguna otra ocasión, un 

co•porta•iento antisocial, y ese documento fuese base, 

no a61o para nor•ar criterios, aino también como punto 

de partid• para estudios de personalidad que, ya dijimos, 

no ee llevan a cabo tratAndose del procedimiento en cuca-

ti6n, 

En la reaolaci6n definitiva habrh de hacerse constar 

loa hechos por loa cuales ae siguió el procedimiento, as! 

co•o t••biAn loe eetudios de personalidad, las d~claraciones 

del menor J de quienes sobre fste ejerc~n la patria potestad 

o la tutela, de los testigos, la victima, de los peritos 

el Pro•otor. ContendrA tambi6n una parte resolutiva 

en la que,' en forma concreta, se concluya respecto a las 

•edidas a adoptar, mismos que con fines o la readeptaci6n 

social, podr6n ser el internamiento en le instituci6n que 

corresponda, o la libertad. Para estos efectos, el menor 

es entre1ado a quienes ejerzan la patria potestad o la 

tutela, o bien ser6 colocado en hogar sustituto, pero &!em

pre sujeto, todo esto, a vigilancia por la autoridad ejecu-

tora. 

Ta•bi'n se ordena en la sentencio la notificaci6n, 

misma que se har.4 de inmediato al promotor, al menor y 

a los encargados de Este. 

La notificación se harA también a la autoridad ejecu

tora (Direcci6n General de Servicios Coordinados de Preven-
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ci6n y Readaptaci6n Social) a quien se hará saber que in

forme el Consejo sobre los resultados del tratamiento que 

en su caso, se ordene en la resolución, sin perjuicio de 

la formulaci6n de la instancia y las recomendaciones que 

considere pertinentes con fines o In revisi6n. 

En la resoluci6n, dictada por los Consejos Auxiliares, 

proceden a llevar a cabo la amonestaci611 en la mis~a audien-

cia de conocimiento y resoluci6n, al igual que la orienta-

ci6n al menor y a quienes lo tengan bajo su guarda. 

Por lo anterior, con acierto nos señala Careta Rnm!rcz: 

"como lo resoluci6n del Organo Tutelar carece de autoridad 

de coso juzgado, debe el juzgador estar dotado de otribu-

cienes para modificar en cualquier tiempo la medida, con 

o sin instancia en ese sentid;~. 
d) Lo~ "recurson". Estos cnmo lo indica el nrt(cull) 

57, "tienen por objeto la revocnci6n o la 5ustitur:i6n de 

lo medido acordada, por no haberse acreditndo los hecho!: 

atribuidos al menor ln peligrosidad de éste, o por 

hobérscle impuesto una medido inadecuado n su personnlidud, 

o o los fines de su rcndaptoci6n social''. 

Existen tres 11 recur!ios 11 : ln inconformidad, }n tp1eja 

y la reconsidcraci6n. 

La inconformidad es un medio de impugnnci6n ordinario 

a cargo del promotor, n través del cual se hace manifiesta, 

en todo o en parte, la no accptaci6n ante el Pleno del 

Consejo, de la resoluci6n de la Salo, por haber ésta impues

to una medida diversa de la amonestaci6n, para que dicho 
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Pleno revoque o substituyo lo acordado, por no hab6rsele 

acreditado los hechos al menor o a la peligrosidad de ~ste, 

o por hab6rsele impuesto una medida inadecuada a su persona

lidad y a los fines de su rendaptaci6n social. 

Este medio impugnatorio puede tambi~n interponerse 

a través del Promotor, a solicitud de quien ejerza la Patria 

potestad o la tutela sobre el menor y se hace constar 

en el Acta de Notificaci6n de le resoluci6n impugnada o 

dentro de los cinco dfas siguientes, 

Dentro de un término de cinco dios contados a partir 

del •omento de su interposici6n, habrd de resolverse, en 

sesi6n que para esos efectos lleve el Pleno, misma en la 

que se escucharA al Pro•otor y a quienes ejerzan lo patria 

potestad o la tutela, recibiendo las pruebas que el Consejo 

estime conducentes y que sean concernientes al estableci

miento de loa hecho o, de la personalidad del menor y la 

idoneidad de la medido impuesta, para que con base en ello 

se determine lo que proceda. 

Lo queja es un raedio de impugneci6n ordinario que 

se presenta ante el jefe de Promotores, cuando el Promotor 

no interpuso el recurso que se le solicit6, paro quien 

ejerce la patria potestad o la tutela sobre el menor, para 

que uno vez que se le d~ entrada, el Presidente de la Solo 

acuerde de oficio la suspensión de la medida impuesta 

la remisi6n de la respuesta a la Presidencia del Consejo. 

El t6rmino paro su intcrposici6n es de cinco dios, 

contados a partir del momento en que el Promotor se abstuvo 
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de interponer el recurso que se le solicit6. 

La reconsideraci6n es tambián un recurso ordinario 

para aquellos casos en que el Consejo s6lo cuente con una 

sola Sala, de tal manera que seo esta misma quien lleve 

a cabo una especie de rcvisi6n del caso a través del trámite 

previsto para la inconformidad. 

e) Ejccuci6n. Esta forma parte del procedimiento 

mismo, dados las características que ya indicemos tienen 

las medidos que en la resolución definitiva dicta el Conse

jo, pues este sigue teniendo injerencia 1 independiente

mente de las atribuciones que para esos efectos se le asig

nan a lo Dirccci6n General de Servicios Coordinados de 

Prevención Reodaptaci6n Social, fundamentalmente por 

que lo salo tiene el imperativo ineludible t.le 11 revisnr 

las medidas que hubiere impuesto, con base en los resultados 

obtenidos mediante el tratamiento aplicado''. Como consecuen

cia de dicha revisión lo Sala ratificará, modificará 

hará e.eser la mcdida, disponiendo en este último caso la 

liberación incondicional del menor. 

Como puede colegirse, la revisi6n, no es un recurso 

en el sentido estricto, sino uno formo establecidn por 

ln ley, encaminada a la adopci6n de políticas que, de acuer

do con lo experiencia, la observaci6n y estuditJs del caso, 

permitan uno reudaptaci6n social positiva. Esto explica 

que, para que pueda darse, no se requiera de ningón requisi

to de procedibilidad y se practique de oficio cada tres 

meses, salvo cuando existan circunstancies que lo exijan, 
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a juicio de la Sala o a solicitud de la Direcci6n General 

de SerYicios Coordinados de Prevenci6n J Redaptaci6n Social, 

en que el Presidente del Consejo recaba y turne a las Salas 

loa resultados del tratamiento, as{ como también la recomen

daci6n fundada que hayo emitido la Direcci6n General de 

Servicios Coordinados de Prncnci6n J Readaptaci6n Social, 

para que con base en ello y en los elementos que porporcione 

el Consejo Super•isor y algunos otros que s~a posible reca

bar, la Sala resuelva. 

Lo dicho hasta el mo•ento corrobora que la resoluci6n 

ea un tanto indeter•inada, por lo 11enos en cuanto n la 

duraci6n de las •edidas a adoptar cuando se trata de inter

na•lento J de la libertad Yiallada, puesto que la viailoncio 

se entiende que no serA total•ente indefinida. 

El internaaiento habrA de ser en instituci6n "adccuodn 

para el tratamiento del menor", atendiendo e su personalidad 

y a las circunstancias que concurran en el coso, pero dentro 

de lo posible se harA en instituciopnes abiertas ••• 

13.- Consideraciones Finales. 

Con base en lo hasta aqu{ anotado, es posible concluir 

que la Leaislaci6n Penal Mexicano, en realidad ha diferen

ciado con mayor propiedad la situaci6n penal del menor, 

en relaci6n con el delicuente adulto y en todo y por todo 

se enca11in6 a la protecci6n del primero, a trnvás de las 

instituciones jurídicas especiales que hemos estudiado. 
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En consecuencia, conforme a la ley que crea los Consejos 

Tutelares para menores de 18 años, se instituyen los proce

dimientos encaminados que las autoridades competentes 

comprueben los hechos, tomen conocimiento personal y directo 

del menor, ordenen a través de los organismos especiales 

los estudios necesarios referentes a lo personalidad del 

menor, sus condiciones familiares y ambientales, dispongan 

lo necesario para la internaci6n del menor, 6nicamente 

por el tiempo indispensable paro un mejor examen que permita 

la adopci6n de un r6gimen adecuado y con base en los estu

dios señalados, cuando quede demostrado que no hay problemas 

de conducta o Bmbientales, se le ponga en libertad absoluto 

en 

un 

poder de 

r~gimen 

los padres, 

de libertad, 

tutores o "guardadores", o bojo 

hasta cierto, punto vigilada. 

Para todo esto se dot6 de atribuciones especiales a los 

Consejos, para que de esa manera se proteja al menor en 

su salud física ps{quico y en su "status civil" con la 

patria potestad, tutelar, internación, etc. 

Las noraas que han ocupado nuestra atenci6n son claras 

con la suficiente elasticidad para le realizaci6n de 

un tratamiento que, dedo el caso, pudiera ser adecuado, 

raz6n por la cual ha lugar o considerar que no plantean 

en general problemas interpretativos. 

Aunque la si tuaci6n de los menores dentro de nuestro 

legislaci6n penal es un tanto sui g6neris 1 por no ester 

totalmente fuera del Derecho Penal, tambi6n es cierto que 

la intenci6n que priva en las normas que con respecto al 
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tratamiento de los mismos se han dictado, es lo protecci6n 

de la minoridad de edad, lo cual es un avance importante 

en relaci6n con los sistemas anteriores. Basta citar que 

se establecen un conjunto de garantías que permiten concluir 

que los procedimientos no son contrarios a las normas cons

titucionales como ocurría en las anteriores instituciones 

que la ley vigente derog6, 

No obstante lo expuesto, no debemos olvidar que oón 

los más avezados de los beneficios de la denominada pedago

g{o correctiva, no están del todo convencidos de que los 

procedimientos y sistema que proponen sean uno verdadera 

garantía para el logro cxistoso de lo que denominen resocin

lizoci6n o reeducación de los menores infractores, no debe

mos de omitir que afirman, hasta cierto punto, para no 

comprometerse que: en pedegod!e correctiva en derecho 

de menores, el hecho delictivo no es m6s que un síntoma 

que nos puede hacer pensar que hoy uno desviación de la 

1· ·rsc'"lalidod a investigar, pero nado más no podemos juzgar 

por ello. El juez de menores, el funcionario de los nuevos 

Consejos Tutelares, lo que ve e apreciar es una situaci6n 

que comprende dos ángulos: la personalidad del menor, que 

va o investigar por medio de los servicios psicol6gicos 

y el medio ambiente que rodea al menor, lpera qu~?. paro 

proteger al menor, porque todo niño tiene derecho a su 

formaci6n como ser humano, por la educación y si no tiene 

esa situación antes de una determinado edad limite -o sea 

lo de dieciocho años-, debemos procurársela cualquiera 
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que sea la naturaleza del hecho que el ha cometido. El 

hecho no nos puede interesar en lo absoluto ••• ''• 

De igual manera las nuevas corrientes de la pcdogog:ia 

correctiva se encargan de abordar lo referente a los inadap

tados, a quienes no consideran "perturbados psíquicos, 

diferénciandolos adem4s de los que llaman asociales de 

los antisociales, aplicando, segón el coso, infinidad de 

medidas t6cnicas encemindas a lo aplicaci6n _de las llamadas 

"terapias m6s aconsejables al caso concreto". Por supuesto 

no dejan de ocuparse de los calificados como psicópatas 

perversos, considerando su peligrosidad 

que el procedimiento a seguir repf·~sent~. 

le dificultad 

Son infinidad de observacione'J, l'eflexioncs y recomen-

daciones les señaladas por los estudiosos de la pedagog!o 

correctivo, misma que dif!cilmente esta al alcance de los 

regímenes gubernamentales, no s6lo por su alto costo, sino 

tambif:n por la carencia de verdaderos especialistas en 

el tratamiento de este problema. 

No cabe duda que la fijeci6n de la minoridad de edad, 

tanto como para los inirnputebles co•o para otros casos, 

no ha dejado de oscilar dentro de un criterio un tanto 

subjetivo, del cual he sido el fact6tum la opini6n de médi

cos, psic6logos y psiquiatras. El jurista es poco lo que 

ha contado, si acaso, s61o paro dar forma a las normas 

que regulan este procedimiento. 

Siempre nos hemos preguntado, si lo que se dice base 

paro determinar la minoridad es consistente hasta qué 
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punto es posible concluir con aciertos respecto n la llamada 

capacidad de querer y entender. 

No podemos ser ajenos a que. especialmente en los 

últimos tiempos, algunos de los delitos que causan mayor 

perversidad, premeditaci6n y hasta verdadero primitivismo, 

han sido causados por menores, además, por otra parte 

le llamada rccducaci6n o tratamientos de reincorporac16n 

social, han procurado caminar al unisono con los avances 

científicos, aunque al final de cuentas su resultado hn 

sido casi nulo o con más o menos buenos efectos para casos 

sin mayor importancia. 

No debemos dejar de llamar la atenci6n en torno 

que los procedimientos a seguir para los menores delin

euentes, deben fincarse en sistemas, más realistas, sin 

olvidar nunca que la ley, en general. n travAs de su aplica

ci6n provoca o pretende la ejemplaridad porn quienes asumen 

conductos asociales o antisociales; no obstante, estos 

regularmente no ''pierden la conciencia'' dQ que en un tiempo 

demasiado corto seguir4n disfrutando de su 1 i bertad y que 

la llamada reeducaci6n no les reporta mayores penalidades, 

No cabe duda que estos llamados procedimientos, siguen 

saturados de un espíritu filantr6pico puro, del que no 

han podido liberarse, . 

Con motivo de verdaderos crfmenes repugnantes cometidos 

óltimamente por menores, se ha llegado a pensar en disminuir 

la edad de 18 años a la de 16, para exigir responsabilidad, 

pero esto no ha dejado de ser m4s que un paliativo o forma 



329 

de tratar de calmar la ira social y la alarma que semejantes 

conductas producen. 

lSer& acaso necesario que como freno a semejantes 

procederes sea necesario poner en franca vigencia la vieja 

filosofia popular? lO todos coludos o todos rabones?, 

Las estadísticas criminales, cuando éstas en realidad 

se llevan con cuidado, son el mejor term6metro para demos

trar el fracaso de los tribunales para menores, mismos 

que, más bien 1 han sido una válvula de escape para padres 

de familia que impotentes ante la rebeldia juvenil acuden 

con frecuencia a internar al "incorregible" para liberarse 

de ese "carga" que mucho les pesa y as! legarla a quienes 

siguen creyendo firmemente en una reincorporaci6n social 

positiva que no llega nunca y que en no pocos casos es 

el frontispicio de prisiones y reclusorios. 

No dejamos de reconocer que les formas de vida son 

cambiantes y que en ello fluyen y confluyen infinidad de 

factores, incluyendo hasta los problemas de estratos socia

les; pero, lhasta quf punto debemos seguir confiados en 

sistemas saturados de complicaciones, en donde, o manera 

de fantasmas, en un pequefto Ambito siguen los infractores 

ambulando en forma circulatoria para, de este sitio, conti

nuar la a11bulaci6n en '•bitas distintos de aquello• en 

que principiaron au incesante caainata?. 

El nue•o sistema instituido en H6xico, ya he•os dicho 

que no deja de ser un avance, una idea constructiva plas•ada 

en noraas jurídicas que contando con todos loa elementos 
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de un verdadero tratamiento, pueden reportar, para algunos 

casos, buenos resultados; empero, estimamos que seria más 

aconsejable procurar todo lo necesario pera que los niños 

y adolescentes no sean víctimas de una organizaci6n social 

que mucho deja que desear, pues sin duda, el ambiente fami

liar, la progremaci6n y realiznci6n del derecho a una vida 

más justo, las políticos realistas tendientes a mejorar 

la salud, el bienestar familiar y su planificaci6n, elevar 

el nivel educacional, la prolifcroci6n integral de verdade

ros centros de salud, erradicar lo dcsnutrici6n, la portici

poci6n de las madres en diversos toreos sociales que contri

buyan a elevar su sentido de responsabilidad en todo el 

ciudado y educaci6n de niños y jóvenes, una mejor orienta

ción a adolescentes jóvenes, oportunidades para un desen

volvimiento positivo, trabajo, c=t~hi.lidn.'1 f::!mili1:ir 1 atc-n

ci6n raédico, agua potable, alimentación y sobre todo uno 

mejor distribución de la riqueza, son todos estos, factores 

que por medio de programas y ploneación adecuado, crearán 

un ámbito social en el que con la participación de gobierno 

y sociedad, logren mejores condiciones de vida, susceptibles 

de generar personalidades sanos y vigorosos que se traduzcan 

en conductas positivas, que faciliten el verdadero ocaso 

de los procedimientos para los llamados menores infractores. 

Si concebimos la cárcel como la flor negra de la 

civilización y entendemos que dicha instituci6n cerrada, 

prisión, hospitales psiquiátricos, etc., como centros de 

hacinamiento y generadores de promiscuidad en la que los 
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internos son olvidados por las intituciones oficiales; 

como Franco Busaglia lo confirmara, los consejos tutelares 

par~ menores infractores, de no apegarse a le ley en cuantp 

a su tratamiento habrAn de integrarse como enormes vivieras 

de primaverales florecillas negros, los que al llegar al 

verano de sus vidas, muchos de ellos, fatalmente, habrán 

de ingresar a c6rceles para adultos, cuando cumplan su 

mayoría de edad, para perderse entre la densa niebla del 

delito y elevando considerablemente el costo social del 

mismo. 

Entendido el delito como un complejo biops!quico, 

físico y social y entre las causas ·generadores de .Sste 

se encuentran, entre otros, factores end6genos y ex6genos 

dentro de listos 6ltimos lo familia, el medio social, 

educaci6n, trabajo, etc., sería necesario buscar los facto

res generadores del delito, no precisamente en la microso

ciedad intramuros del penal, sino en la misma sociedad 

extramuros de aquel, donde el delito cala profundamente 

en el seno de aqut:lla, ahl en donde ~l iter-criminis 

ae di6 encontrar las causas del antijurídico y mediante 

una adecuada politic.:a criminal, prevenirlo, toda ve2 que 

la pre•enci6n, debe ser m4s importante, que la represi6n. 

Si la •oderna tendencia peno16gica en cuanto a delitos 

que traen aparejadas penas cortes privativas de lo libertad 

corporal, tiende a la eliminaci6n de la prisidn, mediante 

la aplicaci6n de sustitutivos penales, como los definiese 

el positivista Enrico Ferri, o medidas alternativas como 
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lo denominara el Tercer Congreso de Naciones Unidas sobre 

prevenci6n del delito tratamiento del delincuente, ideas 

mismas que producen les primeros paladas. encaminadas a 

abrir la tumba de la pr-isi6n clásica; en el mes de abril 

de 1990, al darse la apertura de sesiones ordinarias del 

Congreso de la Uni6n una legisladora vocera del partido 

en el poder, alegremente y con entera convicci6n y segura

mente carente de sentimientos maternos o de conocimientos 

psicol6giocos, sociol6gicos, criminol6gicos, penitenciarios, 

penales, psiquiatritos, etc., siniestramente anunci6 que 

contando con el contubernio de diputados de esa legislatura 

representativos de le oposici6n, por concenso general, 

la inimputabilided de los menores infractores en cuanto 

a su edad se reducirte de los 18 a 16 años, es decir que 

los mayores de 16 años serán penalmente responsables n 

partir de le reforma citado. Nado mds absurdo que lo ante-

rior, ya que la política del gobernante directamente enea-

mina la amenaza penal a los pobres de los pobres, a las 

clases merginodes sociBl y econ6micamente, es decir, hacia 

a quellos infelices a los que no se les da trabe jo, educa-

ci6n, asistencia social, modos honestos de vivir, a los 

que el estado tradicionalmente les ha dedo pulque, alcohol, 

prostit~ci6n y olvido,,hacia estos estA dirigida la prisi6n, 

porque los delincuentes de cuello blanco, adultos o menores 

a6n cuando delincan normalmente no llegan a estas institu

ciones, por graves que sean sus delitos, cuando mucho son 

inhabilitados pare ejercer empleo, cargo o comisi6n en 
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el servicio público durante cinco años, brindándoAeles 

asf. la oportunidad pera transcurrida la medida de seguridad 

se _reincorporen en el servicio público a medrar con mayo_r 

ferocidad. 

En cuanto -a que el Congreso de la Uni6n apruebe la 

moyor!e de edad a los 16 años, podremos afirmar que la 

presente legislatura habrá aprobado la más cruel de lns 

aberraciones. más grave aún que aumentar lo penalidad en 

sus tárminos mínimo y máximo, creyendo encontrar en las 

penas elevadas la ejemplaridad y la enmienda, como si la 

punici6n fuero la vori ta mágico cncausadorn de Ja regenera-

cion. Al considerar penalmente responsables n menare~ 

infractores mayores de 16 años, dchc contemplarse si el 

menor es capaz de comprender Ja nnturnleza y magnitud del 

delito com'etido, si es que f1siol6r,Jcamcntc cst.1 plena

mente desarrollado, pues si bien es cierto que hay .Jóvenes 

con desarrollo precoz, tu;nbi6n lo es que la inmensa mnyor!;i. 

no lo posee. I.a diputada de Morros lejon de p(•nq;:ir en 

establecer para efectos penales la mayoría de edad iJ Jos 

16 años, debe aceptar ln tangible rculidad de que más de 

doce millones de niños menort:?s de 18 años, vidas rotns 

todas ellas ambulan como silentes fantasmas por obscuras 

calles o iluminadas avenidas, sin un diputado que le ofrezca 

como medida preventiva un albergue que cuente con escuela, 

talleres, rop~, alimentaci6n adecuado, asistencia mádica 

y adem.&s, son doce o quince millones de niños nbnndonodos 

en la Rcpóblica, todos ellos prospectos delincucnciales, 
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entre los que se da el homosexualismo, lo prostituci6n, 

consumo de inhalantes volátiles, estupefacientes, psicotr6-

picos, peryersiones del instinto sexuales. 

Pienso que lejos de que el Congreso de la Unión asuma 

le postura indicada, debe pensar en la prevenci6n J no 

en la punici6n, dando instituciones dignas a todos estos 

millones de gamberros antes de que delincan, porque oblign

ci6n primaria del estado es educar a su pueblo y mh at'in 

a la niñez desvalida. Qué será de los cientos de niños 

que o partir de tal reforma habrán de ingresar a prisiones 

para adultos y presenciar la subcultura de aquellos, compe

tencias de masturbación o ser YÍctimas de olg6n pederasta 

o en el mejor de los cosos graduarse en la escuela del 

crimen, pues es más f4cil u los diputados mandar a presidio 

a los niños que educarlos dignamente, lo es acaso que es 

mejor pura los grupúsculos en el poder contar con un pueblo 

embrutecido que con una poblaci6n con elevados niveles 

culturales? 
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dos Unidos de ~ortcamérica y su embaja¡lor extraordina
rio y plenipotenciario en ~éxico, Sr, John Jova. 

4.- Esta condición no será interpretada en el sentirlo 
de rcquirir que los delitos tipificados en las leyes 
de ambos estados sean idénticas en aquel los ns pectas 
que no afecten la índole del delito, como por ejemplo, 
el valor de los objetos o del numera.río sustraído 
o en posesión tlcl reo, o la presencia de factores 
relativos al comercio interestatal, 

5.- E.sto en razón de que el Estado Mexicnno no acepta 
que los "indocumentados" como se llama a la enorme 
cantidad de nacionales que traspasan Li frontera csta
doitnidcnse, sean considerados delinc11cntcs. 

6.- ~o podemos o~itir que, en la le3islaci6n mexicana, 
quizn pnra fijar In minoridad de edaci, se pusieron 
en juego las .Jisciµl inas jurídicas que en su mo:icnto 
se involucrarían en el dcscnvolvir:1icnto de lo!' l la'lla
dos Qenores, por eso se atlviertcn las diforc11ci.1s 
existentes, dc11tro del áobito civil, c11 1!ont!c In C3pa
cidnd de discernir se des¡Jronclc sim¡ile~e11te ele q11e 
el sujeto sea poseedor de esn capncidnd. En el A~llit1) 
político, basta para ejercer los dcrc>chos respectivo~, 
tener 18 años. Como contraste en todo esto, tlcntr0 
riel marco lnboral l:i aptiturl se logro de~;i\0 los 1•1 
aiios. 

7.- Es indudable que el estudio profunclo de ln intlivi1Ju;1li
dnd de cada sujeto, permitirá el conociemlento de 
las cau~us <¡ue lo l1an lleva1lo l1a Jcli11quir 1 1l1!l co1:¡¡1lc
jo mundo en el cual se ha desenvuelto y de sus aptitu
des o incapacidades, para así. de esa mJncra, a través 
ric unn adecuada psicoterapia, proporcionarle lo í]UC 

puede denominarse acciones recupcra1ioras. E11 l3s 
líneas anteriores ya nos referimos la c~nd ~1 
respecto, quiza fuera recomendable que en nuestro 
medio, se dictaran medidas corao las previstas actual
mente en la Legislación Penal Ar~entina, C5cncial:ncntc 
las adoptadas en la provincia de Dos ~1os, difcrcncinn
do la situaci6n de los delincuentes adultos, y la 
situación legal de los menores como Carlos . .\. Sl bcrt 
indicara: ''Conforme a la ley 14394 1 se preven distintos 
regímenes, según el menor tC?ngn: a) r.ienos de lfi aiios; 
b) 16 n IS; e) 18 n 21. 
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8.- Curso de pedagogía correctiva (La cducaci6n del niño 
rllflcil), Rd. Dibliotoca ~exicana rle Prcvenci6n y 
Rcndapataci6n Social, Serie, Manuales de Enseñanza 
I, Secretario de Gol1crnaci6n, ~éxico 1975. 

9,-_0p. cit., pág. 539 
10.- Op. cit., pág, 541 
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e).- Importancia de le endocrinología y el psicoanálisis 

para la determineci6n de las perturbaciones del 

instinto sexual. 

b).- Le enefrodicie. 

c).- Satiriasis y Ninfomanía. 

d).- Perturbaciones cualitativas del instinto sexual. 

e).- Oneniamo. 

f).- Fetichismo. 

g) .- Bestialidad, 

h) .- Homof'exunlf.dnd. 

i).- Sadismo. 

j) .- Masoquismo. 

k).- Prostituci6n, 

1).- Necrofilia, 

m).- Hedidas de seguridad pare delincuentes sexuales enaje

nados. 

n).- Cestreci6n. 

ñ).- Esterilizaci6n. 
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a).- l•portancia de la endocrinologia y el psicoan6lisis 

para la deter•inoci6n de lea perturbaciones del instinto 

sexual. 

Le endocrinologio es una disciplina fisio16gica dedica

do al estudio de las glándulas de secrcsi6n intC?rna, no 

en su aspecto puramente anat6mico descriptivo, sino en 

el funcional. Las glándulas de secreción interna principal

mente la tiroides, hipófisis, suprerrcnales paratiroidea, 

e 1 timo los genitales masculinos y femeninos segregan 

unes sustancias llamadas hormonas, que al invadir el torren

te circulatorio y o trav~s de los fenómenos físico químicos 

se producen, contribuyen determinar la caracterolog{a 

somática psiquica del sujeto, su fisiología general, 

influyendo poderosamente en las manifestaciones mismas 

de la conducta. 

El funcionamiento de las diversos glándulas puede 

manifestarse en formas normales o anormales de hipcrfunci6n, 

disfunci6n, hipofunci6n y ofunci6n, resultando asi en cada 

sujeto y en su total régimen glandular vnriodns manifesta

ciones horm6nicas. 

Nicol6s Pende llega a decir de lo distinto f6rmuln 

endocrina individual, depende en último t6rmino la persona

lidad psiquica de todo sujeto. 

Jim6ncz de Azóa en su monografía ''endocrinología 

delincuencia", indica que es necesario recurrir a la caute

la, los estudios endocrin6logicos son de importancia para 

las ciencias penales, pero lu delincuencia tiene móltiples 
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aspectos paro asignarle un s6lo origen, el delito es tambi~n 

un fen6meno social, el cual se manifiesta motivado por 

diversos factores ex6genos, que por importantes que sean 

las investigaciones llevadas cabo en el campo de las 

secreciones internas, jamás podrá creerse el que esta doc

trina sea le 6nica interpretaci6n del crimen, los que qui

sieran transformar en endocrinología toda la criminolo

gía, emprenderían una ruta simplista y unilateral, aduciendo 

que Mariano Ruiz Funes coincide con su punto de vista, 

cuando escribe que los estudios de endocrinología, abren 

un nuevo campo a los problemas de la criminalidad, adicionan 

a la ciencia del hombre delincuente, un capitulo importante, 

aportando ideas de fondo o la g6nesis, la prevenci6n 

y a la cura del delito, ya que seria ingenuo hablar de 

criminales tiroides, hipofisarlos, :;upr.irrcn.'.::lc:;, -;cfm:ico5 

genitales. Con estos estudios se ilumin6 un sector, 

por pequeño que sea con la luz de los estudios endocrinol6-

gicos. 

Los glándulas sexuales, tonto en el hombre como en 

la mujer representan un doble funcionamiento, incretor 

excretor, salvo casos de ablaci6n, de plena hipertrofie 

o de afunci6n. La incresi6n sexual es vitalicia, iniciándo

se su funcionamiento desde que el feto se encuentra en 

el claustro materno. Dicha funci6n incretora influye enér

gicamente en la detcrminoci6n somAtica y psíquico de los 

rasgos caroctcrfsticos diferenciales de uno y otro sexo: 

masculinidad y feminidad. En cambio In funci6n de excresi6n 
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sexual es temporal y perentoria; se inicia en lo adolescen

cia, indicador de la aptitud paro la vida sexual de rela

ci6n, y termina normalmente con el climaterio en que peri

clitan las funciones sexuales, de todas maneras la incresi6n 

de los genitales masculinoa y femeninos influye en le fun

ción excretora, por lo que su estudio es capital dentro 

de la endocrinología. 

El psicoanálisis que se inici6 como una técnica clínica 

pare les enfermedades nerviosas, realizó interpretaciones 

generales de la conducta, derivadas principalmente de la 

psique-er6tica. Especialmente en le niñez, se afirman 

las primeras apetencias eróticas, relegadas de lo conciencio 

al subconciente por la censura o por le represi6n, se trans

forman en complejos fantos~ales que sólo esperan un relaja

miento de lR censure, pera emerger presidiendo la conducto 

del ser humano, no s6lo en sus sueños y ensoñaciones, sino 

en los ''actos fallidos'' o equivocaciones de la vido cotidia

na, en las actividades de la neurosis, en el arte, en el 

simbolismo de las religiones y aón en el crimen, 

En relaci6n a los complejos se encuentra el de Edipo, 

odio hacia el padre, encarnaci6n de la autoridad y el amor 

a la madre. El parricidio y el incesto con la madre, son 

los delitos originarios de la especie humana. Lo concepci6n 

psicoanálitica del delito explica este con auxilio de tales 

denominados complejos. El criminal, a consecuencia de 

su instinto delictivo inconsciente, no trata, por ejemplo, 

de evitar la pena, sino que m4s bien la busca, 
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El complejo de Edipo hace surgir el sentimiento social 

de culpabilidad; el portador de dicho sentimiento, que 

no ~onsigue desembarazarse de sus deseos delictivos, comete 

el acto punible, deseando o travás de ál la pena, al objeto 

de aplacar aquE!lla conciencia de la culpabilidad que lo 

ahoga, En ello el sentimiento de culpabilidad, la concien

cio de la culpabilidad no s61o subsiguen el acto delictivo, 

sino que le preceden. Tales delincuentes neur6ticos cometen 

el delito porque es un neto prohibido y porque su realiza-

ci6n les proporciona un alivio anímico. Un sentimiento 

de culpabilidad que pese permanentemente sobre tales perso

nas, el cual procede del complejo de Edlpo, se conecta 

en virtud del hecho punible en un determinado acto, trans

formándose de ese modn en una forma accesible de la concien

cio que el individuo soporLa con más facilidad. En el fondo, 

enfermos neur6ticos y dclincuc11tes ncur6ticos son uno mismo 

cose: los primeros m11cstran outoplástJcamcnte en el sinto1no 

nosol6gico neur6tico la tensi6n entre las conmociones <lis-

tintivas inconscientes las fuerzas reprimidoros¡ los 

segundos trasladan eso tensión a lo plásticamente, a lo 

realidad por medio de lo acción delictivu. Lo que el neuró

tico expresa de modo simbólico en síntomas inocentes paro 

los que lo rodean, lo llevo a cabo el criminal en acciones 

delictivas reales, pero ambos, neuróticos 

son enfermos, y la conducta morboso de unos 

delincuentes 

otros tienen 

au origen en ambos conos en los procesos del inconsciente; 

estos a su vez, surgen de la vida sexual infantil y de 
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sus deseos prohibidos. 

La teoría freudiano aplicada al derecho penal, no 

es aceptable, sin hacer las m6s prudentes reservas. 

No debe restarse importancia cicnt1fica a la endocrino

logía y ol psicoanálisis, ya que son de utilidad en los 

estudios crimino16gicos, sirven principalmente paro inter

pretar la personalidad psico-somática del delincuente 

en casos concretos, las causas biops!quicas que impulsaron 

su occi6n, inRinusdoras del tratamiento de adaptaci6n adc

cundo, pero no debe de intentarse la interpretaci6n total 

de los fcn6menos delictivos empleando esas discilpinos 

unilateralmente, ya que el delito es un fen6mcno social, 

constituye una conducta humana vertido en su seno colectivo 

y valorada como dañosa o peligrosa por el legislador. 

b).- Annfrodicia. 

Entre las anormalidades cuantitativas del instinto 

sexual se menciona en primer lugar lu anafrodicia o frigi

dez, falta o sensible disminución del apetito erótico. 

La anormal abstenci6n del amor en ocasiones frecuentes, 

es la resultante de un mal funcionamiento de las glándulas 

genitales masculinas o femeninas en formas de nfunci6n 

o hipofunci6n de las mismas. Otras veces se debe o ciertos 

complejos psicol6gicos por lo que el sujeto, o pesar de 

su plena potencialidad orgánica, reprime su libido como 

consecuencia de un trauma psíquico recibido en las primeras 
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insatisfactorias infortunadas experiencias sexuales, 

originadora de cierta timidez que autolimita subconsciente

mente la vida sexual de relaci6n, no obstante notese que 

la cantidad absoluta en determinados sujetos se debe, 

no a anormalidades psíquicas o hipogenitales, sino o convic

ciones éticas o al respeto voluntario a normas o a conven

cionalismos sociales, como en el caso del celibato de los 

sacerdotes cat61icos de la nbstenci6n de todo placer 

sexual en las solteras castas. 

Cualquiera que sean sus causas, la frialdad sexual 

es irrelevante para el derecho penéll, a lo menos en forma 

directa, pues con su abstenci6n el sujeto que la padece 

no puede dañar, ni siquiera comprometer peligrosamente 

los intereses legítimos de otra personn o de la colecti

vidad. 

e).- Satirisis y Ninfomnnin. 

Tambián perturbaci6n cuantitativa consistente en la 

execerbeci6n libidinosa llamada satiriasis en los varones 

y ninfomanía en los mujeres. AOn cuando pura la clínica 

patol6gica los anormales por exceso o defecto de la apeten

cia lubrica pueden ser diagnosticados como pacientes de 

un mismo g6nero de dolencia sexuol, diferenciados por el 

cuontum del erotismo, la veloraci6n jur!dica de su conducta 

externa, tiene que variar radicalmente, puesto que si el 

inapetente con su anestecia sexual nada puede comprometer 
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o dañar, en cambio, el exacerbado , el que sufre hiperestc-

sia sexual, siendo un eterno insatisfecho, por su furor 

lubrico f'cilmente se convierte en perturbador del orden 

jurídico mediante la comisi6n de hechos delictuosos tales 

como: atentados al pudor, estupro, violaci6n, rapto, inccs-

to, adulterio, ultrajes o le moral p6blica o o lns buenas 

costumbres en formas de exhibicionismo \)bseno, corrupci6n 

sexual 
l 

ti pica, 

de 

ol 

menores apologin de vicios. La satiria:Jis 

igual que lo ninfomanía, parece obedecer en 

gran parte al influjo de los 6ltimos destellos del vigor 

sexual, que lleva a situaciones vergonzantes personas 

cuya vide hasta entonces hab{n sido· modelo de honradez 

y pulcritud. 

d).- Pertarbacioaes caalitati•ns del instinto aexuol. 

Los formas cuolitativas perturbadoras del instinto 

sexual, con el objeto de valorarlas dentro del cnmpo c::ociA1 

del derecho penol, siendo estas el onanismo, fetichismo, 

exhibisionisao obscno, sadismo, masoquismo, bestialidad, 

necrofilia y homosexualidad, caracterizados todos por el 

extravío del instinto sexual de sus senderos naturales. 

e).- Oaaah•o. 

Es uno f ijoci6n irregular de la apetencia erótica 

por la que el sujeto que la padece encuentra anormal 
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satisfacci6n a través del placer solitario. Dentro de 

las doctrinas psicoanáliticns originales, la vagarosa libido 

o f.uerzas del Eros, que es lo vitalidad potencial del ser 

humano que le impulso siempre a la satisfacci6n lasciva, 

antes de fijarse definitiva o normalmente en la atracci6n 

por el sexo contrario (heteroscxualismo), emprende en la 

vida del niño y en las épocas de la adolescencia incesantes 

viajes de exploraci6n y experimcntaci6n. 

En la errante cvoluci6n de la libido, se pueden señalar 

los siguientes tránsitos o etapas. Al principio de la 

vida infantil del libido se encuentra difusa en todo el 

organismo, sin concentrarse todavía en determinados 6rgonos, 

constituyéndose ns{ un primer indiscriminado, vago e inde

terminado peri6do poliforme multivnlcnLe del erotismo, 

en que la creatura se place a trav~s de los scnsncionc~ 

nutritivas csl6ricns 1 pronto el infante, con las i1ticinlcs 

experiencias de le lactancia, descubre en su boca lo primera 

zona er6gcna. Debido o los f en6mcnos naturales de la deycc

ci6n, surge la fose anal. El siguiente transito migratorio 

de le libido consiste en el descubrimiento de la fose ure

tral como principal fijaci6n locativo del placer lascivo. 

En al segunda infancia de los tres a los siete años, gene

ralmente surge una etapa narcisista en que el niño concentro 

en si mismo el objeto y el sujeto de su erotismo y disfruta 

con su propia contemplaci6n o cxhibici6n ante los dem4s. 

Después del peri6do narcisista empieza n proyectar 

su libido al exterior, fuera de su propio cuerpo, estable-
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ci~ndose como objeto de la fijaci"n o atracción sexual, 

la persona del progenitor del sexo contrario 1 atrncci6n 

que debido a la censura se reprime y relega al fondo del 

subconsciente formándose as! el llamado complejo de Edipo. 

Con el inicio de los cambios fisiológicos de la pubertnd, 

la libido hasta entonces errante, se fija en los propios 

incremento de los impulsos se 6rgonos 

originan 

genitales, con el 

el nutoerotismo del sujeto la fase onanista 

masturbadoro. 

outoer6tica 

Por Gltimo, 

proyecta de 

el puber rebasa lo fase 

nuevo su libido fuera de su 

cuerpo, erigiendo para objeto sexual, al sexo contrario 

(heteroscxunlismo). 

tos anteriores estadios muestran la cvoluci6n normal 

del nlibido que produce en definitiva al hombre o mujer 

de vida psíquica sexunl correcta. 

Los aberraciones sexuales aparecen en el adulto cuando 

su libido no ha tenido una evoluci6n completa, dcteni6ndose 

en ctnpns correspondientes n una sexualidad infantil perver

sa o cuando el sujeto retrocede o estadios evolutivos ante

riores, pudiendo los pervertidos serlo por infantilismo 

del objeto sexual o por infantilismo del fin sexual. 

En sentido fisiológico se trota de explicar el onanismo 

como uno de tantos gr.oseros fen6menos descongestionndores 

de lo tumc[acci6n de las gl.6ndulas genitales, cualquiera 

quu sea su interpreteci6n 1 la degradante aberración mastur

bodoro surge cuando el adulto no ha logrado rebosar las 

6pocns mas o menos normales de autoerotismo de la edolescen-
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cie. Se señala su practica como productora de degeneracio

nes físicas, mentales y morales, que llevan al sujeto en 

ocasiones hasta verdaderos estados mentales enajenativo*. 

La conducta de estos viciosos es indiferente para el derecho 

penal, pues con su autoerotismo no pueden lesionar, ni 

poner en peligro a los menos, directamente los intereses 

legítimos de los demás. La solución del problema correspon

de a la conciencia o moral individual, o a la clínico de 

patología sexual no a los C6digos Penales. 

f).- Fctichisao. 

Es unn fijnci6n regular y libidinosa por la que el 

sujeto que la padece encuentra apetencia o satisfacci6n 

erótica en objetos inanimados o impresiones sensoriales 

en los que hn desplazado su codicio sexual, no interesa 

al derecho penal, salvo casos excepcionales en que el fcti-

chisto se convierte en autor de ratcrias, de objetos poro 

el representativos de la lubricidad. 

g),- Beotialidad. 

Similares conceptos a los contenidos en el inciso 

anterior, pueden aplicarse a la bestialidad o concúbitus 

cum bestia. Luis Marco del Pont señala el caso de unn 

prisión sudamericana sin citar el nombre de esta, en que 

los guardia-cárceles, mediante el pago de una suma en dinero 
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rentaban perras amaestradas y bien cebadas a los internos 

para que se ayuntaran con ellas, pavoroso caso de zoofilia 

que. habla por si solo de la inmoralidad de los custodio·s 

y la presunta complicidad del director de ese instituto 

que seguramente· su tabla de valores morales era similar 

o de inferior calidad a la subcultura carcelaria de ese 

pe!s, m&s digno hubiese sido que el deplorable rufianismo 

fuera practicado con tatusas (aunque crittcable también) 

que degradar al prisionero satisfacer sus apetitos 

sexuales con elementos de la escala zool6gica. Esto 6Itimo 

viene a negar las posiciones de Eugenio Cuello Colon 

Elíaa Nevman, que entre otros autores afortunadamente pocos, 

se muestran contrarios la visita Jntimo. Institución 

esta que desde luego apruebo por ser necesaria la 

naturaleza propia 

evitar estados de 

del hombre, por consolidar la familia, 

angustia, inapetencia alimentaria, de 

presiones, etc., que en s! se encausan en ausencia de la 

visite intima en aberraciones del instinto sexual, 

independientemente de que el c6nyugc inocente, no hizo 

voto de castidad el Estado no tiene derecho alguno a 

privar a ~ste de su libre detcrminoci6n sexual con su pareja 

culpable de elg6n antijuridico. 

h).- Roaoae•ualiaao. 

Es una fijaci6n irregular del instinto sexual que 

tiende a la satisfaci6n erótica con personas del mismo 
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sexo, llamado amor socrático para los varones y amor 16sbico 

o s6ftco para las mujeres. Generalmente los homsexuoles 

activos o pasivos se clasifican en: a) absolutos, 

b) anfigenos o seo los que sienten entusiasmo por ambos 

sexos; 1 e) oca·sionalcs, o sea los que por circusntancias 

especiales practican la inversi6n, pero que vueltos 

condiciones sociales normales de vida, adquieren hAbitos 

ordinarios, por ejemplo los presidiarios. 

El homosexualismo ha sido de las perturbaciones sexua

les, la m&s discutida dentro del derecho penal. 

Los paises de tradici6n latina han permanecido general

mente indiferentes ante la práctica de los actos de sodom!o, 

salvo cuando estos se realizan por empleos de fuerza física 

o intimidaci6n moral, o cuando se practica con menores, 

constituy6ndose as! pederastia, o cuando se efectúan eacnn-

dalosamente. Lo tendencia en los Lcgislaci6ncs Sajonas 

Anglosajonas, as! como ~n algunos cstudos de lo Uni6n 

Americana, ha sido ln de ir suprimiendo el carácter 

delictuoso de estos actos. La legisloci6n mexicana no 

contemple como delito la práctica de la tnvcr."li6n sexual, 

mes el acto homosexual realizado por fuerza o intimidnci6n 

integro delito de violoci6n y cuando recae en menores puede 

constituir delito de corrupción, tal y como lo contemplo 

el articulo 201 del C6digo Penal. 

Cualquier neto cscándaloso por su publicidad efectuado 

por raz6n de homosexualismo, encuadra en la tipisidad, 

del delito de exhibiciones obsenas. Articulo 200 del C6digo 
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Penal. 

El amor socrático y el amor sAfico no son actos delic

ti.vos1 son hechos reveladores de transtornos constituciona

les del sujeto, en todo ser var6n o hembra existen de los 

rasgos morfo16gicos de su sexo, vestigios de los del sexo 

contrario, recuerdo de lo primera época del feto en que 

el .embri6n crn bisexuado. La sccresi6n interna de la glán

dula genital correspondiente, ovario en la mujer, testículo 

en el hombre, conserva e impul~a los rasgos sexuales especí

ficos, pero otros secreciones internos probablemente emana

dos de ln corteza suprarrenal, por lo menos en su mayor 

parte pueden actuar excitando la rcminicencia de los carac

teres sexuales contrarios. La energía de las hormonas 

homosexuoles (ovario en las hembras, testículo en el macho) 

mantiene npogodns las hormonas heterosexuales y do lugar 

o la mujer morfológica psicol6gicomente muy femenino 

ul hombre muy varonil. Mientras que el estado horm6nico 

inverno, esto es la rclati\'a debilidad de las hormonas 

homosexuales, da lugar al hombre afeminado y o lo mujer 

varonil 

No bosta, pues, uno de los elementos horm6nicos pnro 

que se verifique la tendencia a la invcrsi6n sexual 1 son 

precisos los dos. Un. tratamiento m6dico opotcrápico bien 

dirigido, prudentes operaciones quir(írgicas en ciertos 

casos, y a lo sumo cuando el sujeto hoyo demostrado ser 

peligroso para la sociedad los particulares, medidas 

asegorativas de custodia y protccci6n, constituyen el s6lo 
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tratamiento eficaz contra los homosexuales. 

1).- Sedisso. 

Es una fijaci6n de la voluptuosidad por vía del dolor, 

para la psicopatología sexual es une dolencia en que el 

instinto er6tico se funde con el de destrucción, el amor 

a través del dolor, pare el derecho penal ofrece rpoblemas 

distintos, pues les manifestaciones externas de la conducta 

de los sujetos que la sufren, son diametralmente opuestos 

en el sadismo y en el masoquismo. 

El sadismo es una desviaci6n del fin sexual en que 

el sujeto encuentro posibilidad de apetencia erótica o 

posibilidad de plena satisfacci6n a través de los actos 

de crueldad, morales o materiales, que realiza o hace reali

zar en la persona de otro. 

Tres son los momentos principales en que los sodistos 

pueden conectar el instinto cr6tico con sus complejos rle 

crueldad: n) antes del acto sexual, como tnodo preparatorio 

frecuente en individuos que presentan síntomas de nemi-impo

tencia, cuya libídine solo despierta ante el dolor njcno 

como extraño afrodisiaco. b) despuás de ejecutado el coito 

en que no se ho encontrado plena satisfacci6n, integrándose 

el placer con los actos crueles; e) en los casos de plena 

impotencia para el coito, en que la tortura resume el apeti

to y satisfncci6n sexual. 

F.n el fondo psiquico da los sadistos siempre se encucn-
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tra sumergido un torturador, un aniquilador, un destructor 

de los demás; por eso siempre son homicidas en potencia. 

Los casos sádicos de derramamiento de sangre por volup

tuosidad, constituyen en la legislaci6n mcxicona delito 

de homicidio o lesiones cometidos con la calificaci6n de 

obrar por motivos depravados. 

j).- Kaaoqaiaao. 

Es una fijación irregular del [in sexual por lo que 

el sujeto que la padece encuentra posibilidad de apetenciA 

er6ticn o posibilidad de plena satisfocci6n sexual a través 

de los actos de crueldad de índole moral o material, reali

zados en su propio cuerpo. 

En el fondo ps{quico de todo masoquista se encuentra 

sumergido un torturador de sí mismo, un destructor de 9U 

propia personalidad, un suicida en potencio. Lns manifc~tu

cioncs de su conducta son irrelevantes para el dcrcch() 

penal, los lesiones o muerte que el sujeto a sí mismo .o;c 

cause no constituyen delito. Has el sujeto que se presta 

n lesionar al masoquista para proporcionarle plnccr, es 

culpable del delito que resulte, 

k).- Proatitaci6n. 

Hdhituol comercio carnal de la mujer con variados 

varones por el inter6s de la paga estando su ejercicio 
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relacionado con el delito de lenocinio del que es objeto 

y presupuesto. Si bien la prostituci6n en si misma conside

rada no constituye necesaria perturbeci6n del instinto 

sexual, su degradante ejercicio conduce f'cilmente a la 

•Ujer o a sus clientes a la edquisici6n de manías aberran

tes. La prostituci6n no debe contemplarse legislativamente 

como delito, su ejercicio trae con frecuencia aparejados 

hechos profundamente antisociales, como las 4istintas formas 

de lenocinio, trata de personas, C'.elestinaje, rufianismo, 

corrupci6n de menores, escAndolos, vagancia y malvivencia, 

contagio de enfermedades ven•reas. 

1).- Recro•aoia o necrofilia. 

Es aquella perturbaci6n del fin sexual consistente 

en la atracci6n ldbrica por los cadáveres. El necr6filo 

realiza conducta delictivo en forma de comisión de delitos 

de profanación de cadáveres. Puede transformarse en hom~ci

da para después, desahogar su aberración. 

•).- "edidas de seguridsd para delincuentes aeaaalea enaje

nadoa. 

Respecto de la conducta delincuencia! de los perturba

dos sexuales, que sus anormalidades con frecuencia son 

síntomas de estados mentales enajenativos. Recomendable 

resulta en los procesos su exámen por peritos psiquiatras. 
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Cuando se demuestre que la acci6n lasciva ha sido realizado 

por un enajenado mental, la sanción aplicable serA; a titulo 

preventivo y de tratamiento, reclusi6n por tiempo indefini

do 1 hasta la sanidad del sujeto, en manicomios criminales 

o establecimientos especiales tal como -se contemplan 

en los artículos 68 y 69 de lu ley sustantiva del D.F. 

n) .- Castraci6n. 

Lo costraci6n consiste en una ablnci6n de las principa

les glándulas sexuales masculinas o femeninas 1 extirpación 

de los ovnrios en lo mujer, n trav6s de una intcrvenci6n 

quir6rgico abdominal, o de los testículos en el vor6n. 

Estas pcligro!Jas operaciones producen como general conse

cuencia l.:l inactividad sexual del sujeto y por eso se les 

ha recomendado como medio eficaz preventivos de lo reitern

ci6n de delitos sexuales o de simple fondo er6tico en suje

tos de impulsos 16bricos anormales. Es necesario reconocer 

en sentido critico, que lo castraci6n puede producir tremen

dos transtornos endocrin.os, por la a funci6n y psíquicos, 

complejo du inferioridad, que den por consecuencia, no 

obstante la asexuolizaci6n, nuevos manifestaciones delicti

vas de la conducta. ·Por otra porte, hemos visto como en 

Alemania las leyes de estirilizaci6n de castración se 

han prestado, bajo los doctrinas nazis de pureza de le 

raza, a tremendas infamias políticas. Por los abusos o 

que puede dar lugar, estamos lejos de recomendar su 
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adopc i6n. 

1).- lateriliaaci6a. 

!ata conaiate para loa waronea 1 laa aujerea en 

cualquier procedimiento que, •in eatirpar laa g16ndulas 

genitales 1 sin iapedir la apetencia y la actiwidad 16brica, 

ude la posibilidad de reprodacci6n. El dtodo ah uauel 

para la •imple eatiriliaaci6a feaenina, conaiate en la 

intcrrupci6n, ligadura o corte de laa trompas de la aujer, 

que operaci6n 

quirdrgica 

rie11goao. 

interrupci6n 

requiere neceaaria•ente una intervenci6n 

una 

abdoainal, que 

En loa varones 

por su propio 

realiza por 

caracter 

el corte o 

de los canales eaper••ttcoa, que constituye 

operaci6n relatiwa•ent.e benigna, La simple 

esterilizaci6n no ea una •edida de aeguridad eficaz contra 

lo• delincuentes obaecadoa e i•pulaivos de tipo sexual, 

porque conser••ndose en el suejto la apetencia er6tico 

la poaibilidad de acthidadea sexuales, pueden ser 

reiterantes autores de atentado•. Haa bien ea aedio de 

aelecci6n eugenhica tendiente al evita•iento de 

descendencia degenerativa en ciertos sujetos enfermos o 

anor•alea. 
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CAPITULO N U E V E 

EL IEGIMEK DE PRELIBERACIOR Y LA PRISION ABIERTA 

a),- Remisi6n parcial de la pena, 

b),- Libertad preparatoria. 

c).- Condena condicional. 

d),- Sustituti•os de la pena de prisi6n. 

e),- Hedidas restrictivas de la libertad y otras medidas 

sustitutivas. 

f),- El oficial o delegado de prueba. 

g).- ''Probation''• 

h).- Parole, 

i).- Libertad bajo tratamiento. 

j).- Semilibertnd, 

a).- le•iai6n parcial de la pena. 

Esto instituci6n se encuentra en lo ley de normas 

mínimas en el Capitulo quinto, articulo 16 en su 1 ctra 

dice: Por coda dos d!as de trabajo se hará rcmisi6n de 

uno de prisi6n, siempre que el recluso observe bueno con<luc

ta, pnrticipe regularmente en las actividades educativas 

que se organicen en el establecimiento y revele por otros 

datos, efectiva reodoptoci6n social, esta 6ltima será en 

todo coso el factor determinante para la concepci6n o nega-
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tiva de la remisi6n parcial de la pena que no podrá fundarse 

exclusivaeente en los dios de trabajo, en la participaci6n 

de .actividades educativas y en el buen comportamiento del 

sentenciado, 

La remisi6n funcionará independientemente de la liber

tad preparatoria para este aspecto el c6mputo de plazos 

se har6 en el orden que beneficie al reo, el ejecutivo 

regular6 el sistema de c611putos para la apUcaci6n de este 

precepto, que en ningun caso quedarA sujeto a normas regla

mentarias de los establecimientos de reclusi6n o a disposi

ci6nes de las autoridades encargadas de le custodia y de 

la readaptaci6n social, 

El otorgamiento de la re11isi6n se condicionar6 además 

de lo previsto en el primer p6rrafo de este articulo, a 

que el reo repare los daños y perjuicios causados, o garan

tice su reparaci6n sujet&ndose a medidas y t~rminos que 

se fijen para dicho objeto, sino puede cubrirlas desde 

luego, Al disponer la rcmisi6n, la autoridad que la conceda 

establecer6 las condiciones que deba observar el reo, con

forme a lo estipulado en los incisos a y b de la segunda 

parte del articulo 84 del C6d!go Penal. 

La remis16n es revocable por la autoridad que la otor-

ga, en los casos conforme al procedimiento dispuesto 

para la revocaci6n de la libertad preparatoria. 
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b).- Libertad preparatoria. 

Es una instituci6n por medio de la cual el conde.nado 

goza del beneficio de una libertad anticipada al cumplimien

to efectivo de la pene después de haber satisfecho una 

buena parte de la misma, además el individuo se debe someter 

a una serie de requisitos u obligaciones, se otorga este 

beneficio generalmente en caso de que: 

1.- Haya cumplido parte de su condeno, como son las 3/5 

partes de le misma. 

2.- Que de un estudio de personalidad conducta en· el 

establecimiento se presuma que no volverá o delinquir, 

3.- Dictamen fnvornblc del establecimiento. 

4.- Que hoya reparado los dafios o se comprometa a ello, 

La instituci6n suele prevccrse en los c6digos penales, 

C'Jando debiera estar en las leyes de cjecuc.i6n penal. 

Por tanto se trato de un instituto que permite recuperar 

ln libertad anticipada del recluso, dcspu6s de haber cumpli

do una parte de su condena y de llnbcr observado determinados 

requisitos. 

Las investigaciones han demostrado que los individuos 

puestos en libertad entes de transcurrido el peri6do normal, 

no incurren en mayor nómcro de reincidencias, que los que 

recuperan la libertad en pcri6do normal. 

e).- Condena condicional. 

También denominado suspenci6n condicional de la pena, 
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es una instituci6n un tanto tradicional, por medio de la 

cual se suspende le ejecución privativa de la liebrtad, 

porque se esta seguro de obtener los mismos resultados 

de la sanci6n que es le correcci6n. Este tipo de institu

ci6n se aplica a los primarios, cuando son condenados a 

una pena corta de 2 6 3 años y donde el individuo se compro

mete a una serie de oblisaciones, como la de fijar domicilio 

no cambiar del mismo sin previa autoriz.aci6n, a tomar 

un trabajo o a no embriagarse y fundamentalmente a no come

ter nuevos delitos, en caso de incumplimiento deber' hacerse 

efectiva le segunda condena y la pri•era. 

Sobre le auspensi6n provisional de le ejecuci6n de 

la aanci6n, cabe preguntarse respecto del caracter faculte

ti•o que tiene el juez para otorgar o no la suapensi6n 

condicional de la ejecución, conforme al tiempo al texto 

imperativo del verbo "suspenderá", mas bien es un mandato, 

una obligaci6n el juez. En otras legislaciones se indica 

que el juez podr& suspender lo ejecuci6n de le senci6n 

como en el c6digo penal veracruzano. 

Las reales condicionantes del beneficio son las si

guientes: 1.- Que se trate de primera condena o de uno 

segunda despu6s de haber transcurrido un tiempo determina

do, seis años como en el proyecto del c6digo penal argentino 

de 1974. 2.- Que no existan circunstancias que acrediten 

le peligrosidad social del reo y que este haya observado 

buena conducta (ert. 90 C6digo Penal del D.F.). 3.- Lo 

imposici6n de determinadas reglas tradicionales como la 
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fijaci6n de domicilio, presentaci6n peri6dica ante el juez, 

obligaci6n de desempeñar trabajo, prohibici6n de frecuentar 

determinados lugares o personas o de ingerir bebidas alcoh6-

licas o estupefacientes reparar el daño ocasionado y 

en su defecto dat causi6n, se aconseja tambi6n el obligarlo 

a prestaciones de trabajo no retribuido a favor del estado 

o en instituciones de bien p6blico, fuera de sus horarios 

habituales de trabajo, a reparar el daño co~ trabajo persa-

nal si ello fuero posible, o tratamiento si se considera 

pertinente someterse ol cuidedo de una institución 

de apoyo y ayuda que actuor6 mediante una asistencia social 

(art. 25, proyecto argentino 1974). 

Ventajas de lo suspcnci6n condicional de la pena. 

1,- Su eficacia educadora par que se presume que el indivi .... 

duo durante el peri6do de pruebo, se habituo o una vido 

ordenada y conforme a la le}. 2 .. - Su carácter preventivo 

en roz6n de que se le hace snber al condcnndo de que en 

coso rlc reincidencia deberá cumplir lu totalidad de ln 

snnci6n anterior que hab{o quedado en suspenso. 

disminuci6n de la reincidencia. 

J.- La 

En algunas investigaciones se ha comprobado que s6lo 

un escaso porcentaje de sujetos condenados se les rc\•oc6 

el beneficio, mientras que la reincidencia es grave en 

individuos que han cumplido penas privntitos de In libertaff. 

Se critica a la condena condicional por ser una f6rmula 

meconicista y hueca, ya que se somete al individuo o una 

serie de requisitos, que luego no se verifican, por falta 
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de personal, de interés de organismos d6biles en su funcio

namiento, etc. 

Antonio Quintana Ripollet, considero la instituci6n 

co•o un verdadero Jubileo Criminal, a modo de indulto o 

perd6n predeterminado, siendo una constante invitaci6n 

legal a la delincuencia, 

Respecto de las garantías fianzas que debe fijar 

el juez para asegurar el comparengo del sentenciado cuando 

lo requiera la autoridad judicial y para cubrir las repara

ciones de los daños, puede afectar a los sectores mds dAbi

lea econ6•ica•ente como son la mayor!a de los delincuentes, 

pudiera favorecer lo concesi6n del beneficio a los pudien

tes y restringirse a los pobres, constituy6ndose en desi

gualdad de oportunidades ente lo ley, ya que muchos deteni

dos no pueden obtener su libertad por !altn de medios econ6-

micos para abonar uno fianza. 

La obligaci6n de obtener trabajo lícito puede afectar 

o personas de avanzado edad y enfermos que no pueden labo

rar. Algunos c6digos penales establecen restricciones para 

conceder el beneficio, como en el caso de delitos con conno

taciones políticas econ6micas de defensa del sistema 

(abigeato). Este beneficio se concederá de oficio o a 

petici6n del beneficiado cuando estime que ha reunido los 

requisitos. 
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d),- Sastitativos de la pena de priai6n. 

En el campo doctrinario, cada día cobra mayor vigencia 

la tendencia de ir abandonando la prisi6n y en algunos 

paises se ha recomendado su abatimiento gradual, la suspen

cion de nuevas construcciones de prisiones, .incorporándose 

paulatinamente los sustitutivos penales. En los paises 

escandinavos existe uno política encaminada disminuir 

gradualmente la prisi6n en una o dos generaciones, a trav6s 

de grupos de ptesi6n que luchan por esos objetivos. Enrice 

Ferri es el autor que los dcnomin6 sustitutivos penoles 

y las Naciones Unidos los denominaron medidas alternativas. 

e).- Hedidas restricti•oo de lo libcrtod. 

E::; una facultad del juez pera aplicarla en sustituci6n 

de les penas cortas o bien de los lcyca de ejecución penol, 

como una potestad ~e la autoridad administrativo parn utili

z~rla respectivamente antes después del cumplimiento 

de la pena, paru lograr un acercamiento del individuo a 

la sociedad, es una de las formas más acertadas de evitar 

la piivaci6n absoluta de la libertad. Las medidas sustitu

tivas pueden incluirse antes o despu~s de la sentencio. 

Las medidas restrictivas de la libertad son: 

1.- Suspellci6n condic!onol de la ejecuci6n penal, 2.- Pro

bntion, 3.- Libertod condicional. 4.- Parole. 5.- Trato-

miento en libertad. 6.- Semilibertad, 7,- Confinamiento, 

8.- Prohibici6n de residir en determinodo lugor, 9.- Arres-
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to domiciliario. 10.- Tratamiento en libertad para inimpu-

ta~les o semi-imputables. 

Otras medidas sustitutivas: 1.- La reparaci6n del 

perjuicio econ6mico a la victima. 2.- La amonestaci6n. 

3.- El trabajo i!til en comunidad. 4.- La reparación simbó

lica, 5.- Diversas medidas. 

f),- El oficial o deleaado de prueba. 

Tal y como lo denominan las leyes venezolanas y cona-

dienses, es el encargado de supervisar o vigilar el cumpli-

miento de las condiciones determinadas por el tribunal 

de señalar al procesado o sentenciado los condiciones 

que estime conveniente~. Es un vínculo importante 

el delincuente y la administración de justici~ en los 

de libertad condicional o libertad vigilada. 

entre 

casos 

Las funciones del oficial o delegado de prueba, se 

realizan a trav's de informes peri6dicoe, an algunos casos 

cada cuatro meses sobre la conducta del procesado o sentcn-

ciado, cada vez que el tribunal lo requiera o cuando el 

propio delegado lo estime necesari~. 
Los informes en los casos de primo-delincuentes o 

de reincidentes que no hubieran sido condenados.en un pcri6-

do de tres años, deben incluir un estudio de prcdisposici6n 

y de prognosis de la libertad condicional como alternativo 

del encarcelamiento, as{ como de recursos existentes en 

la comunidad y recomendaciones especifica~. 
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El delegado de prueba en Venezuela es designado por 

el ministerio de justicia, debiendo reunir las condiciones 

exigidas por el ejecutivo nacional. El equipo t~cnico 

ae integra por dos delegados de prueba, uno de ellos será 

en lo posible trabajador social o psic61ogo, de ser necesa

rio el equipo t6cnico podrá requerir de profesionales de 

la medicina un informe complementario sobre las condiciones 

físicas y mentales del sentenciado. En caso de disparidad 

de criterio, se incorporará un tercer delegado de prueba 

y el informe será el que resulte aprobado por la mnyoria, 

el informe del equipo t6cnico seglin el caso, tendrá la 

anamnesis, de su estructura familiar, educativa, lahornl 

econ6mica, un rcsumén sobre su perfil psico16gico on 

el que se seRalen los rasgos sobresolicntcs de su pcrsonoli

dad, un resumen sobre la conducto del sentenciado durontc 

el r~gimen de sometimiento n juicio, otro más sobre su 

comportamiento durante la prisión prcventivc.1, posibllidnde5 

de apoyo familiar y comunitnrio del sentenciado, un di¡1gn6s-

tic o criminol6gico, conc 1 usiones recomendaciones que 

faciliten al jueZ de la causo tomar una decisi6n apropiado. 

Pora ser delegado de prueba se debe contar con título 

de abogodo, trabajo social, psicología, sociología y siete 

años de experiencia progresivo en esta especialidad. Se 

requiere adem6s certificado de buena conducta y aprobado 

un curso bAsico de tratamiento no institucional en la escue

la de formaci6n de personal de los servicios penitenciarios, 

dependiente del Ministerio de Justicia. No puede ser desig-
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nado delegado de prueba aquel que tenga relo.ci6n con el 

procesado o sentenciado y se sancionan aquellos delegados 

que.no cu•plan con sus funciones, que no rindan los informes 

que deban presentar el tribunal o no cumplan con los requi-

riaientos que se· les hagan. 

a).- Pro .. Uoa. 

Es un •'todo de tratamiento especialmente seleccionado 

en que se suspende condicionalmente la sanci6n y se coloca 

al delincuente bajo una vigilancia personal, y una orienta

ci6n o tratamiento individua?, quedandi obligado a la repa-

raci6n del daño, restitución de loe objetos sustraídos, 

someterse a un tratamiento previo su consentimiento, conse-

guir un empleo en un plazo determinado, no frecuentar luga-

res señalados, etc. De estas medidas se aplicar,6 le m&s 

apropiada al individuo. Mils que la suspcnsion de la san

ci6n, se trata estrictamente de una suspenci6n del pronun-

cia•iento de la sentencia. 

Este sistema se emplea en los paises anglosajones, 

Inglaterra, Canada, Estados Unidos, Holanda, Francia, Rusia 

y recientemente en Venezuela. 

h) .- Parole. 

Es una especie de libertad condicional después que 

se ha cumplido una parte de la condena. Este vocablo de 
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origen 

cuenta 

francés significa palabra 

especialmente lo conducta 

de honor, se tiene en 

del individuo durante 

la ejecuci6n penal, y se confia la concesi6n a une comisi6n 

integrada por un magistrado y un equipo técnico, crimin61o

gos, psiquiatras, trabajadores sociales y un penitenciaris

ta. Mientras el individuo se encuentra en libertad condi

cional, permanece en vigilan'ci a puede ser obligado o 

reingresar e ln prisi6n si viola alguno de los compromis~s 

contraídos. 

i),- Libertad bajo tratoaiento. 

U11u de las innovaciones importantes del c6digo penol 

vcracruzano, previsto en el proyecto respectivo, consiste 

en la lihertad bajo tr;:itomicnto, como medida sustitutivo 

de la pPna privativa de la libertad, cuando esta no supere 

los tres años. Es una institución que npareja ln realizo

ci6n de labores por parte del sentenciado, las demás 

medidas conducentes n su readoptaci6n social, bajo la orien

toc16n y el cuidado de la autoridad ejecutora, Es la prime

ra vez que el instituto mencionado se introduce en un c6digo 

penol mexicano, en la que el juez podrá sustituir lo pena 

privativa de lo libertad, por una medida de mayor eficacia 

social, suprime requisitos innecesarios e implantando acti

vidades que tiendan n la realizaci6n, traduci~ndosc en 

tareas de tipo social, vgr: si un médico comete un delito 

de tránsito se comprometerá a curar heridos durante sus 
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horas libres, o los fines de semana estando bajo el cuidado 

de la autoridad ejecutora que lo es el departamento de 

readaptaci6n social del estado de Veracruz. 

El juez debe contar con un equipo técnico que le ayude 

a decidir si la medida a tomar puede ser la más conveniente, 

en base a profesionistas como psicólogos, trabajadores 

sociales, crimin6logos, etc., pudiendo ser los mismos técni

cos que trabajan en readaptaci6n social u otros designados 

adiestrados por el poder judicial. 

La instituci6n no consiste solamente en el trabajo 

o favor de la comunidad, sino que se complementard con 

otras medidas para su reodaptaci6n social, debiéndo obser

varse les dificultades individuales y sociales, familiares 

laborales, fundamentalmente auxiliados o colaborar con 

ellos, e implementar un tratamiento previo con el consenti

miento de los individuos, pero el individuo deberA prestar 

libremente su colaboraci6n, ya que no podrá haber tratamien

to eficaz en forma compulsiva u obligatorio. 

j).- Se•iltbertad. 

Implica la alternaci6n de peri6dos breves de reclusi6n 

y de libertad bajo trat~miento, las modalidades son diferen

tes• pueden ser conforme a les circunstancias, que el conde

nado trabaje en libertad durante el dfa, y se recluya 

nocturnamente, o que se encuentre en libertad en el trans

curso de la semana y se recluya los fines de semana, o 
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que este en libertad el fin de semana y se recluya durante 

el resto de esta. La instituci6n permite que el individuo 

pue~a trabajar en libertad, no perdiendo su fuente laboral 

y puede ayudar a su familia, fortaleciendo el vinculo con 

6sta, la sanci6n s61o se cumpliré durante las horas de 

lo noche, pero mAs generosa lo es que durante todo lo semana 

permanezca con su familia día y noche, pudiendo trabajar 

en libertad y le reclusi6n s6lo durante el fin d~ sema11a. 

Este instituto se encuentra previsto en la actual 

ley de normas mínimas mexicana y en la ley de ejecuci6n 

penal veracruzona, como una forma de tratamiento prclibera

cional, es decir, que la semilibertiid esta contcmplnJa 

y se ha efectivizado en la 6ltima etapa del régimen progre

sivo de tratamiento. Por el contrario, el insti.tuto i.11cor

porado al C6digo penol vigente permite efectiviznrlo <le··dc 

el momento de la sentencia, sin un cumplimiento ¡?rt!vio 

y parcial de la condeno. 
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COllCLUSIOllES 

Si bien es cierto que en la evoluci6n tecnológica, 

la c4rcel humaniz6 los sistemas de punisi6n para aquellos 

transgesores de las normas penales preestablecidas, ya 

que 'sta 1 le c'rcel fue el sustitutivo de la pena de muerte 

y de otras sanciones feroces que la sociedad aplic6 en 

las profundidades de la aurora de los tiempos. Le reforma 

penitenciaria en H6xico .tuvo un auge positivo y vertiginoso 

durante el gobierno del presidente Echeverr!a Alvarez 1 

concreta•ente en el año de 1976, fecha en que se inauguraron 

los nuevos reclusorios preventivos del Distrito Federal. 

Lo anterior en materia carcelaria representa un notable 

avance axi016gico en el ramo, y salvo algunas excepciones 

como en el caso de Guadalajara, ciudad en la que tambi6n 

es notable el esfuerzo oficial tendiente a mejorar la vida 

de los internos, ya que acabaron en el primer ceso, con 

el Palacio Negro de Lecumberri, que tras su demolición 

tambi6n fue destruido la muralla de indiferencia, los actos 

de explotaci6n y conducta contaminante que asfixiaban al 

interno desde el año de 1900, 

En el segundo caso al dejar de funcionar Oblatos se 

acaba una negra historia que tambi~n rcpresent6 vereuenza 

pare el g6ncro humano. De lamentarse es que la citado 

reforma s6lo abarque al D.F., Jalisco y algun otro estado, 

dejando en el más completo de los olvidos al resto de las 
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entidades federativas que aun contin6an utilizando antiguos 

fuertes, viejos palacios obsoletas construcciones que 

seguramente en sus comienzos dieron sotisfacci6n a medias 

e las exigencias penitenciarias. El olvido oficial es 

manifiesto a este respecto, pues no creo que sea conse

cuencia de estereotipias axio16gicas derivadas de decrepitud 

cultural. 

Como patético ejemplo de lo anterior citar6 las condi

ciones de vida de los internos del viejo penal de Andonegui, 

ubicado en el Puerto de Tampico, Tam,, más deseo aclarar 

que quienes nos interesamos en tema penitenciario, nos 

inspiramos en aquellos hombres y mujeres que han bregado 

calado profundamente en esta realidad social, hombres 

que han lustrado cnta disciplina dejado a la posteridad 

como protesto pcrene lo que no debe ser y sin embargo sigue 

siendo. Tambión es prudente aclarar que no pretendemos 

hotelen de cinco estrellas paro los delincuentes, pero 

si lugares modernos, sencillos, funcionales, higiénicos 

con amplias zonas verdes, áreas deportivus y suficientes 

instalaciones para el desarrollo del trabajo, lo cducnci6n 

fundamentalmente el tratamiento t6cnico científico 

q.ue o través de los diversos estudios habrán de encaminar 

al interno hacia su .rendaptoci6n 

o la comunidad social. 

posterior reingreso 

El terreno donde se encuentra construido el Penal 

de Andónegui fue dado por un español del mismo nombrr., 

quien oport6 4 hectáreas, más lo construcci~n se llcv6 
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a cabo en 10,000 m2 y el resto del terreno fue absorvido 

por el municipio. La citada institución carcelaria se 

edificó en la segunda d~coda del presente siglo y lo fue 

para 150 internos, contando en la actualidad con 541 prisio

neros entre procesados y sentenciados por delitos del fuero 

federal y del fuero común, conviviendo en brutal hacinamien

to y promiscuidad, de su población total dos de ellos pade

cen tuberculosis, uno de los cuales al ingresar padecia 

ese dolencia, el segundo la adquiri6 en la institucion, 

yo que la ali•entaci6n es profundamente deficiente, con 

escaso valor proteico, insuficiente la dotaci6n que, por 

consecuencia, no es capaz de mantener la fisiología del 

individuo, componiEndose esta alimentación de lo siguiente: 

almuerzo, atole y frijoles; comida, caldo de res y sope: 

cene, atole y frijoles, y 5 tortillas por comida, haciéndose 

notar que para cado 300 internos se compran semanalmente 

30 k. de carne con hueso, correspondiendo e cado interno 

un promedio de 12 gromos de cerne con hueso diorio, roci6n 

que por si sola hable del desprecio absoluto que manifiesto 

el estado por esos infelices, aunodo o esto, los utensilios 

de cocina escasos y anti-higifnicos. La salubridad genernl 

mas o menos aceptable. 

En cuanto pla¡os, seg6n decir de los internos no 

hay piojo, pero si cucarachas ratas de gran tamaño, lle-

v6ndose o efecto compañas paro erradicarlo. 

Lo enfermería de dos por tres metros anti-higiénica 

mal ventilado, en uno solo camn duermen los dos tubcrculo-
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sos a los que se hizo mérito, carecen de médico oficialmente 

y este servicio lo cubre un interno con el que no se logró 

hablar, pues cuando inquirí por 61 jamás lo encontraron., 

lo que me induce a pensar que el supuesto médico no es 

titulado, por lo que la sanidad general se encuentra en 

grave peligro, sumado a este deplorable panorama, he de 

mencionar lo presencia de un interno victima del Síndrome 

de Inmuno deficiencia adquirida que dcmabula libremente 

por las cuadros, esperando serenamente lo llegada de su 

muerte J siendo un positivo foco de infección, generando 

contaminaci6n dadas los perverciones del instinto sexual 

que como Cantosmales figuras se desplazan a lo largo 

ancho de las instituciones cerradas, lacaso la ley de normas 

1dnimos no prevee instituciones enpecinlizndns para inCcc

to-contagiosos?, consultorio dental ni imaginarlo, pues 

seguramente la perversa dicta alimenticia no provoca p6rdidn 

de piezas dentales. 

En relación a la cducaci6n dando cumplimiento ol 

articulo 18 constitucional, y sobre todo a ln ley de normas 

mínimas que indico que la educaci6n se dará de acuerdo 

a la moderna pedegog{o correctiva, imparti6ndola de ser 

posible maestros especializados, letra muerto la de la 

ley, pues no podríamos concebir que organismos tan deficien

temente alimentados puedan ser receptores de lo cducaci6n 

primario secundaria mas a6n cuando quienes imparten 

la instrucción en este centro son los propios internos, 

quienes manifiestaron que durante dos horas por la tarde 
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acuden maestros titulados, en la secundaria se imparten 

cuatro materias, por lo que estimo no se esta cumpliendo 

con.la norma fundamental mencionada, ni con la ley de normas 

mfnimas. 

La biblioteca se encuentro en un pasillo sin mesas 

de estudio y cuento con unos cincuenta libros viejos y 

empolvados, hecho mismo indicativo de la nulo vocaci6n 

por la lec tura. 

En cuento al trabajo penitenciario se dispone de un 

pequeño taller de carpintería, contando con tres sierras 

de banco, dos tornos y un poco de herramienta, casi toda 

ella es propiedad de los que ahí trabajan. 

En cuanto al toller de herrería se encuentra en una 

superficie de 30 m2 , el equipo en su mayoría es propiedad 

de los que ahf laboran, siendo este escaso. Los trabajos 

realizados en ambos talleres los ordenan llevar cabo 

los visitantes, por lo que son escasos los ingresos 

la instituci6n no les facilita material ni equipo de traba

jo, en estos talleres trabajan 15 personas como máximo, 

contando la instituci6n con una pequeña área de trabajo, 

consistente esta en róstico lavado de botellas de refresco 

en el que trabajan o lo sumo 5 personas, lavando 600 cajas 

diarias, a raz6n de 250.00 por caja, lo que integro un 

total de $15,000.00, que dividido entre cinco personas, 

les corresponde un ingreso de $3,000.00 diarios, rídiculo 

ingreso si consideramos que en el restaurante del penal, 

cado comida tiene un costo de tres mil a cuatro mil pesos. 



El articulo 18 constitucional dice: "El sistema penal se 

organizará sobre la base del trabajo, la capncitaci6n 

para el mismo y la educaci6n como medios para la readapto

cian social del sujeto. 

Esta siniestra instituci6n en la que c:.omo dijera Oscnr 

Wilde fue construida con tabiques de desprecio, murallones 

y rejas fueron colocadas paro que Jesucristo no viera lo 

que el hombre hace con sus hermanos, lc6mo podrá ..:?:vitarse 

la reincidencia? si un elevadísimo porcentaje de los inter

nos carece d~ trabajo, con ese sistema es imposible capaci

tarlos en el mismo, por lo 'que la pena de fin, tomando 

como modelo este instituto, frac.ase desde el momento en 

que al delincuente le han dictado el auto de formal prisi6n. 

Panadería y tortilleria no existen, tienen como audito

rio la b6vedn celeste. cinemnt6grafo ni pensarlo, campos 

deportivos nulos, arcas verdes no existen, plantos de ornato 

ninguna.. Corno 

exclusivamente 

podemos imaginarnos esta 

de custodia, pero eso si, 

tnstituci6n es 

esta dotada de 

dos aristocráticos calabozos para un s6lo interno. teniendo 

por cama unos c.nrtones, sin W.C. ni lavabo, mucho menos 

regadera, 7a que no están dotados de agua, el d!a de mi 

visita en uno de los calabozos, se encontraba un interno, 

mejor dicho, la vereu~nza y la indisnidad de la humanidad 

ah{ enclaustrada, lustrando el viejo sistema celular pensil

v&nico filadcHfico de aislamiento y silencio absoluto, 

se encontraba desnudo sus ropas lejos de su alcance en 

el exterior de la celda, a las autoridades no les basta 



373 

el mayor aislamiento que trae consigo el apando, pues hay 

que desnudarlo para que sufre los rigores del tiempo 

en esa forma seguramente quien lo distingui6 como hu6sped 

de ese sitio habrá de sentirse satisfecho por el refinamien

to de su sádica crueldad. 

Personal de custodia.- El personal de custodia lo 

integran 27 guardia cárceles por turno de 

integrándose en la forma siguiente: un 

24 por 24 horas 

comandante jefe 

de servicio, dos jefes de guardia y dos jefes de celadores, 

distribuy6ndose 6 custodios en las garitas ubicadas en 

el mural16n perimetral, uno en la azotea, el resto en los 

pabellones aduana. Lo anterior nos induce a pensar 

en que llegado el momento de un motín lqué harían 27 custo

dios contra 541 amotinados?, llon custodios estarán rclamen

te preparados pera la torea de rehebilitoci6n del interno? 

Las celdas se ubican en la siguiente forma, 14 celdas 

en el patio y callejón ubicados en lo planta bajo, ocupados 

por cincuenta reos entre sentenciados procesados, en 

la planto alta se encuentran cuatro cuadras y un separo, 

tres cuadres para varones que viven en brutal hacinamiento, 

unos duermen en su celda y otros en los pasillos. La cuadra 

de mujeres no se encuentre separado de la de varones, ya 

que para ingresar a esta es necesario pasar por el área 

de hombres, lo cual es contrario al espíritu del artículo 

18 constitucional, en este sector femenil se encuentran 

34 internas en 13 celdas, parece ser, en ellos no se dan 

problemas relacionados con desviaciones del instinto sexual. 
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No cuentan con trabajo institucional, los reos federales 

reciben $23,000.00 mensuales per cdpita, no teniendo derecho 

al r:ancho. 

El instituto cuenta con los servicios de la trabajadora 

social Rebeca Longoria Cervantes, quien trabaja dos horas 

diarias de 11:00 a.m. o 1:00 p.m. de lunes a viernes, con 

ingreso mensual de $300,000.00 neto, las tareas las realiza 

exclusivamente con sentenciados, tal vez los procesados 

no son dignos de que esta servidora pública los auxilie 

en sus problemas, elabora tarjeta de identificación para 

efectos de visito intimo, la cual se lleva n cabo los mi~r

coles y sliibados en las mismas celdas, qu·e siendo tan escasas 

se tiene que hacer cola, pisoteándose con ello el pudor 

de esposas o concubinas que en tan grotescas circunstancias 

dan satisfa.cci6n o sus apetitos carnales, l6sta será acaso 

la forma sana 

mínimas? 

moral que establece la ley de normas 

Asimismo la trabajadora social lleva el control de 

los df.as laborados por los internos previo informe del 

capataz respectivo, para posteriormente ponerlo en conoci

miento del departamento de prevenci6n social del estado, 

interviene en las juntas del consejo t6cnico interdiscipli-

nario, etc. 

La trabajadora social tiene 15 d!as de antiguedad 

en la insti tuci6n, por lo que considerando el exiguo sola

rio, la mini-jornada de trabajo y el hecho de ser un s6lo 

trabajador social para 541 internos, nos induce a pensar 
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en el insuficiente personal que en esta materia cuenta 

el instituto y lo esteril y por demás improductivo trabajo 

que.a este respecto pueda desplegarse. 

El establecimiento que se cito cuenta con una psicóloga 

de grandes conocimientos en la materia, su nombre Srita. 

Rosa Harfe Muñoz Castro, quien trabaja un promedio de 3 

a 4 horas diarias de lunes a domingo, seg6n su propio comen

tario 1 por lo que velen los mj smos comentarios hechos en 

el p&rrafo anterior. 

El director de le instituci6n con cuatro meses de 

ontiguedad en el puesto, y para no cambiar le t6nico, de 

lo que no debe hacerse y sin embargo se hace, es militar 

de profesi6n Capitán P.A. Roberto González Snldivar, quien 

carece de conocimientos penitenciarios, peno16gicos o crimt

no16gicos, 'con salario de $500,000.00 mensuales, se encontr6 

en 61 vocaci6n para el penitencinrismo. F.s de comentarse 

que estas instituciones jaruás podrán dirigirse con vococi6n 

o grandes intenciones, pues se requiere que o ellos lleguen 

profesionales calificados• humanos en su trato y expertos 

en lo materia. 

Con fundamento en los anteriores comentarios, como 

podríamos sostener lqu6 en este momento histórico lo prisión 

esta en crisis?. tomando como modelo este instituto. no 

me atrevería o afirmarlo, pues en esta insti tuci6n pro

miscua en la que en franca comunión, más que comuni6n en 

franco caldo de contngio, conviven procesados y sentenciados 

sin ning6n gánero de clasificaci6n, siendo mds bien una 
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escuela de vicio y crimen, no podemos decir que la prisi6n 

está en crisis, pues en esta falta casi todo, maestros 

con turnos normales, suficiente personal t&~nico y de custo

die, campos deportivos, gimnasio cerrado, auditorio, cincma

t6grafo, ponoderia, tortilleria, más que cocine una me.diana 

alimentaci6n, construcci6n especial para visita intima, 

biblioteca, talleres con suficiente maquinaria equipo 

sobre todo en espacios especiales, iluminados y bien 

ventilados, servico m&dico odont6logico, suficientes 

celdas para los internos, separación de hombres y mujeres, 

etc. 

Este penal es simplement.e de custodia, en el que segu

ramente la reincidencia campea como denso nubarrón que 

presagia tormenta para los ciudadanos honestos del exterior, 

cuando aquellos obtengan su libertad. Pues muy dudoso 

es el . tratamiento llevado a le práctica en ese sitio y 

en consecuencia dudosa será la reinserci6n social de los 

internos y muy cierto que los ciudadanos libres volverán 

a ser victimados por la delincuencia involucrada en el 

vicioso circulo de la reincidencia. 

Consideradas las criticas que anteceden, mismas que 

pretenden enjuiciar el obsoleto instituto y sistemas practi

cados en ~l, al que en ~áginas atrás hice m~rito y estimando 

que toda critica adolece de valor si no lleva aparejada 

una presunta soluci6n al problema en cuesti6n, y con funda

mento en el articulo 18 de nuestra carta fundamental 

en la propia ley de normas mínimas para readnptnci6n social 
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de sentenciados deseo presentar a la consideroci6n de mis 

sinodales y audiencia presente o n quienes alg6n día despla

cen su mirada a trav6s de estas líneas, las siguientes 

sugerencias: 

Si visto está que la reincidencia en materia de antiju

rídicos, eleva el costo social del delito y los sistemas 

carcelarios hasta el momento no han logrado hacer efectivo 

el fin de la pena, que es la readaptación, me atrevo a 

proponer, no sin antes considerar lo en6rgico que la critica 

puede resultar, que las instituciones que nos ocupan pudie

sen lograr en un elevado porcentaje la r1?cuperaci6n del 

hombre delincuente mediante institutos altamente especiali

zados como pudiera ser el siguiente. El articulo 18 consti

tucional exprese que los sistemas penitenciarios se organi

zar&n sobre la base del trabajo, la copeciteci6n paro el 

mismo y la educoci6n... etc., le ley de normas mínimos 

en uno de sus numerales expresa "le educación pcnitcnciaritt 

no s6lo tendrá carácter académico sino también higiénico, 

cívico, físico, ort!stico, 6tico ••• " etc. Con fundamento 

en las citadas disposiciones considero que en todo el siste

ma penitenciario nacional la educaci6n primaria fuese obli

gatoria y que realmente se impartira por maestros oficiales 

·y de tiempo completo·, para de inmediato, los egresados 

de éste ingresen o la secundaria, tnmbi6n con maestros 

oficiales con materias consideradas como obligatorins 

por la SEP, igualmente educaci6n preparatoria, en lo ante

rior se considero obviamente el nivel académico de cada 
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interno pera su debida incorporeci6n al grado inmediato 

superior. 

Estimado lo anterior toda vez de que se hubiese 

llevado a efecto en un plano general penitenciario en la 

repGblica J con fundamento en los convenios celebrados 

entre la federaci6n y los estados en esta materia consisten

tes en que los sentenciados del orden com6n, podrán extin

guir sus condenas en establecimientos penitenciarios depen

diente. de la federación y con el propósito de continuar 

con la educaci6n de los internos, pero ya en un nivel acad~

aico auperior, podría construirse la universidad penitencia

ria con explotaci6n industrial, emplea.ndo lo mano de obro 

~enitenciaria en alg6n lugar fronterizo a los Estados Unidos 

de Nortea•frica y junto al mar, dicha universidad podría 

ser de uso ~ixto, con la debida separnci6n de aulas mediante 

el murall6n perimetral, el empleo de una determinada super

ficie cubierta de cristal blindado, para los efectos de 

que la cAtedra pudiese ser dada en el sa16n de universita

rioe libres y a la vez fuera escuchada por los universita

rioe internoe por medio de adecuados sistemas de intercomu

nicaci6n altern&ndose la presencia del maestro en una y 

otra &rea. 

Eata instituci6n pudiera quedar establecida en la 

frontera indicada por las razones siguientes: El estado 

no ha cumplido !ntegramente con su obligaci6n de proporcio

nar maquinaria, material y por consecuencia trabajo o los 

internos. 
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Por lo anterior, en la institución que se plantea 

podria dArsele cabida a maquiladoras dar satisfacci6n 

a la demanda oficial que en m~ltiples aspectos pudiera 

dar respuesta el trabajo generado en la instituci6n, podría 

señalarse como inconveniente el hecho de que industriales 

se la iniciativa privada explotara la producci6n penitencia

ria, pero como se dijo que el estodo no cumple con su deber 

existen posibilidades de que terceros establezcan con 

sus propios recursos formas generadoras de riqueza, mediante 

un estipendio igual al que se paga o trabajos similares 

extramuros del penol, por qu~ no aceptar le participaci6n 

de aquellos industriales que finalment.e llcvarion trabajo 

al instituto, posibilitando que el 100% de la población 

de internos sea ocupado, de esta forma se darín satisfacci6n 

a lo establecido en la ley de normas mínimas, cuando dice 

que del total de los ingresos del interno le será deducida 

una cantidad para su manteni.miento, en estn inismn forma 

se daría satisfacci6n al problema victimol6gico, familiar, 

de ahorro y gastos personales del interno en los porcentajes 

establecidos por la ley, es decir, 30% para la rcparoci6n 

del daño, 30% paro el sostenimiento de los dependientes 

econ6micos del reo, 30% paro la constituci6n del fondo 

de ahorro 10% para los gastos personales menores del 

interno. 

El he.cho de establecerlo frente ol mor lo es porque 

un sector de la pobloci6n penal, de acuerdo o sus estudios, 

vocnci6n, aptitudes y capacitaci6n laboral podrían dedicarse 
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o labores consistentes en fabriceci6n y reparaci6n de lan

chos pesqueras, lanchas deportivas, deslizedores, veleros, 

fabricaci6n reparoci6n de chalanes transportadores de 

combustible, plataformas demás trabajos que requiera 

le explotoci6n petrolera y que mediante maestros especiali

zados t6cnicos y demás podrían adiestrar a los internos 

produciendo lo antes dicho, bienes con normas de calidad 

que requiero la competencia internacional para incluso, 

proceder a la exporteci6n. Podría abundar sobre el temo 

más prefiero que esto fuese oral, se puede aducir que el 

costo del proyecto sería muy elevado, todos los grandes 

proyectos sociales resultan serlo, lpor qué no invertir 

en la recupcraci6n del hombre?, como lo que propongo, ya 

que de esa manera trensf ormando en profesionistas e quienes 

une vez delinquieron, seguro es que su formaci6n cultural 

y el reforzamiento moral que lleva consigo el estudio, 

habrán de conducir a estos internos por derroteros enmarca

dos por una ética profunda, y concientes de su nueva reali

dad social, habrAn de reincorporarse o la comunidad libre 

con deseos de servir, de superarse mediante el desempeño 

y abrillontamiento del grado académico adquirido, en fin, 

como seres nuevos alentados por la &Juda oficial y segura

mente arrepentidos de. haber seguido el impulso que los 

llev6 a delinquir, no reincidir4n jam4s. Ese seda el 

más satisfactorio fin de la pene privativa de le libertad, 

es decir, el cumplimiento efectivo de la ley, entendido 

6ste como le expresi6n social de la sensibilidad del hombre. 
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Consideradas las anteriores mcd f tac iones necesario 

sería estimar las siguientes conclusiones: 

ln.- Garrara, ilustre rcprcsantnnte de la escuela clásica 

deíini6 el delito como "la infracci6n n la ley del F.stnrlo, 

promulgada para garantizar la tranquilidad ciudadana, resul

tante de un neto externo de] hombre, positivo o negativo, 

moralmente imputable y políticamente dafioso 1
'. ~afacl Gar6fn

lo, ilustre exponente de la escuela positivista de tnlln 

cimera como lo fucrnn Cásar Lombroso y Enrice Fr.rri, quien 

definiera el delito legal como la "violaci6n de los senti

mientos altruistas de piedad y providad 1 en la medida media 

necesaria para logrnr la reincorpornci6n social 1lcl sujeto''. 

Si entendemos como concepto dogmático del delito, la ncci6n 

típica, antijurídica, imputable, culpable en las condiciones 

objetivas de punibilidod. Si rleducimos de los numerales 

51 y 52 de la ley sustantiva de la materia mismos que deter

minan el arbitrio judicial restringido constituyen el 

eje de la legislaci6n penal descntcnrli6nilonos de qur 

el artículo 52 sea copia 

C6digo Penal Argentino de 

casi fiel del articulo 41 

1921, dcterminar(arnos que 

del 

los mencionados artículos se desprende que el delito es 

un complejo biops!quico, físico social. El artículo 

7o. del C6digo Penal para el Distrito lo define como el 

acto u omisión que sancionan los leyt!s penales, mcncionnndo 

además que los delitos son instnntancos, pcrmnncntcH 

continuos continuados. ~fas cualesquiera que fuese el 

concepto del delito, nquel que adccúc su conducta un 
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tipo penal. preestablecido, habrá de ser sujeto a proceso, 

siempre cuando no se hago. presente la impunidad, los 

procesados sujetos o reclusi6n preventiva y los sentenciado~ 

recluidos en establecimientos de ejecución efectiva de 

la pene privativo de la libertad corporal para estos 

casos será necesaria uno institución adecuada y funcional, 

acorde con la dignidad del delincuente, que por serlo no 

deja de ser hombre en donde se hagan efectiv.as las ciencia 

y el humanitarismo en el tratamiento penitenciario. 

2o. El instituto penitenciario de Andonegui habrá de pros-

cribirse por carecer de espacios, servicios personal 

adecuado para dar cumplimiento a la delicnda responsabilida~ 

que adquiere el estado al privar de su libertad a un hombre 

concentrarlo en un establecimiento de reclusión paru 

reafirmar en 61 uno tablu de valores ~orales, en ese momento 

raquitica evitar se torne en un hombre rencoroso y hábil 

en el delito para que una vez liberado se eviten aconteci

mientos ilfcitos en contr11 de la sociedad. Por lo antes 

dicho, es de recomendarse la construcción de un nuevo esta

blecimiento de acuerdo al moderno pcnitcnciarismo. 
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