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INTRODUC'.:ION. 

" NUESTROS TRABAJOS NO SON COMO -
LO DESEAMOS, SINO COMO PUDIERAN -
SER; MENTES MAS ILUMINADAS PODRAN -
AGREGAR LO QUE HUBIERAMOS OMITIDO ". 

(SENECA), 

No se intenta en la presente tesis, decir oigo nuevo; siempre hemos estado de acu~ 

do con el principio do relaci6n y de similitud en las ideas de los hombres de todos los tiempos 1 

por lo que el univer5o se presenta ante nosotros como un continuo pion de analogía; y es que lo 

an6logo (no lo idántico), conduce a un utodo 11 orm6nlco y equilibrado. Asím6s que lanzar -

teorías como nuevas, conviene a la hLmonidad armonizar los conocimientos adquiridos desdo -

su principio hasta la 6poca que vive, realizando un ideal de odaptoci6n, al presente de cwn .. 

tas experiencias formaron su pasado. 

Así el presente trobajo, denominado "FUNCION DE LA CARCEL ABIERTA Y CERRA-

DA", se desarrolla acabo en cuatro capítulos, do los cooles, en el primer capítulo, analiza -

remos el origen do lo c6rcel, en el cool nos doremos cuento que la idea del delito y do la pe -

na nace en la soctedad hLmono de una manera similor o aquello en que lo hacen el Estado y el 

Derecho, es decir imperfectos, pero al p::iso del tiempo van tomando fonna, se van unificando_ 

hasta llegar a ser lo que son hoy en dfa. 

En ol segundo capftulo veremos la Evoluci6n de la C6rcel, esto es, que sistemas se .. 

han aplicado y cuál es el que se sigue en nuestro país. Para una mejor comprensi6n de lo ante_ 

rior, haremos reíerencia en el capítulo tercero, a las Cárceles en M6xico, desde las existen .. 

tes en la etapa precortesiana hasta las que existen en la actoolidad, y asimismo ie han5 men -

cicSn de la Cárcel Abierta, trotando como tal instituci6n a las Islas tw\arías. 



Hecho lo anterior, ya en el capítulo cuarto y último, detcnntnaremos co51 es la fun -

cl6n do la lnstituci6n Carcelaria, percatándonos do que la cárcel hasta no hace mucho tiempo, 

había sido estudiada en una fonna trodlcional o conservadora de problemas muy trillados (arqu.i 

techJro, perwnal, trabajo, etc.), mostrando aspectos legales, reglamentarios y meramente de!_ 

criptivos, pero no se había profundizado en lo dinámica de la instltuci6n, pero ahora los crimJ 

n6logos han comenzado a ocuparse sobre este punto, como entidad donde se reflejan los problf!_ 

mas del poder y de las clases sociales. Lo vieja criminología estudiaba a la cárcel en sus vicios 

aparentes, pero sin hacer una radiografía a fondo y totalizocbro de lo que signiíicaba el insti

tuto, en rolaci6n al resto do interes8' sociales y políticos. De igool fonno aceptaba d6ctlmon

te los tipos penales y caracterizaba a los delincuentes como pertenecientes a una clase social

bo¡a, marginada y enfenna. Hoy en día la nueva criminología ensena que si bien la cárcel cs

el dep6$ho do los pobres, no es cierto que existe una clase de delincuentes, sino que las con -

duetos desviados se observan en todos los sectores y que por razones o intereses políticos y so -

cicles no son atrapados en las leyes o en la reprcsi6n del Estado porque existe uno autoprotec -

ci6n de sus intereses. 

El enfoque social6gico de la cárcel ost6 relacionocb con los valares de los internos, -

dentro y fuero de ella, la relaci6n poco amistosa con las autoridades -que a vec6s linda con -

el enfrentamiento-, la lucha por el poder dentro de la instltuc16n, la existencia de líderes, -

corrupcl6n, drog::1, sexo y diferencias sockJlos y econ6micas, toOO la trema que encierro la so_ 

cledad carcelaria. En dof1n1tlva estamos en presencia de uno mlcrosocledad con porticularida -

des muy definicbs y cuya estructvra obedece a las características de tK10 instituci6n limltante,

donde predominan la Clasirtcaci6n, el etiquetomiento, lo represi6n y donde se ofrecen pocas -

alternativas de cambto. Es ver la cárcel como una sociedad denlro de otra sociedad. 



AsT consideramos que el punto más importante que justifica la temática en euesti6n es 

el siguiente: la cárcel es una instltuci6n vigente, la cual fue creada con el fin de rehabilitar_ 

o readaptar al delincuente, do tal manera nos cuestionamos ¿1-iasta nuestros d'3s esta institu - -

ei6n ha cumplido con su cometido?, ¿Utiliza dicha instituci6n la terapia penitenciaria adcc~ 

da, para rehabilitar al delincuente?, ¿Cuál es la conducta odoptoOO por el delincuente, un~ 

vez que ha salido de dicha lnstituci6n?. 

De tal manera se dice que la función de lo institución carcelario es la de rehabilitar_ 

o readaptar al delincuente, sin embargo resulta toOO lo contrario ya que desde la orden de ap~ 

henc16n, el individuo no es respetado en su persona, recibiendo golpes IA"IOs veces y otros insu.!. 

tos, etc., es decir, sufre una serie de dogradocfones y profanaciones a su persono mismo. la -

mortificación es sistemática alJ"lque Frecuentemente no intencionada y lo mutilación del 11 YO 11 

comienza con la sep::iraci6n tajante entre el interno y su mundo exterior, además el trabajo os-

la base para la readaptación del delincuente y 6ste resulta una manera más de oxplotaci6n y, -

cómo entonces podr6 sollr un Individuo quo delinque. ¿READAPTADO?. 

Asf do tal manera la institución carcelario no logra su Funci6n, prcsentandose enton-

ces, la Institución ablerta, como posible solución al mal funcionamiento de la c6rcel cerrada, 

y aunque la instltuci6n abierta tiene sus desventajas, éstas pueden ser mfnimas a comparación ... 

de la institución cerrada, por lo cual la ·institución abierta tiende a tenor mayor posibilidad do 

cunpllr con la Función carcelaria, coma lo establece nuestro Carta M:Jgno, en su htículo 1 B. 

No se piense con esto que la presente tesis sea un trazado de crnica; no so tiono kl -

pretencl6n de elaborar un sistema nuevo ni es recomendable lo táctica de censurar sin dar nada 

de sr, por lo que se aporta s6lo la eooperac16n a la taroa do adaptar en fonna eFectlva la ley ... 

vigente a nuestro realidad; pues si el principio que anima a dicha ley tiende a readaptar al d!_ 



lincuente y no a aniquilarlo, hay que cutdar el precioso derrotero, producto de muchos joma -

das de dolor, demostrando que los preceptos que rigen son buenos, sabiéndolos aplicar; y con -

ello, no so lesiona a la justicia, y sí so refuerza el cimiento de la sociedad. 

Consideramos qua lo técnica de la sonci6n penal, basoda en la curaci6n del dolincur.

to, es lo que más acerca a la disminuci6n de los delitos; pero esta medida, dcber6 ser seria, -

sinceramente emprendida, para que no convierta al delincuente en un cínico, sino en \X\ hom

bro que sienta, al ser separado de la sociedad, el peso do su propia maldad; que mire en ella

y en sus representantes, grupos legitimomcntc ofendidos, pero que no son sus enemigos, sino -

seres como 61 sujetos a todas las debilidades, que se protegen, aislándolo, para ayudarlo en la_ 

obra de readaptación que llama a su vicb desde el instante en que ha roto el orden establecido; 

porque es justo protegerse para vivir y proteger al mísmo tiempo al deltncuento, brind6ndolo la 

hennosa oportunidad de ser mejor. Asr ofensor y ofendido realizan una obra constructiva y efi

ciente que hace digna la vida de vlvine. 

Generalmente un individuo que cumplo una condona llena do ferocidad y de vengan -

za, sale a la libertad con IA'lO sola idea: matar, hacerse por si s61o 11 SU JUSTICIA", aunquo

sepa que lo espera nuevamente la cárcel. Y es que \X\ r6gimcn penitenciario, que aniquila más 

en veces, que la muerto material, saco a floto todas las bajas p:nlonos y regreso al hombre a -

la animolid:Jd. En cambio un sistema de 11 aprovechamiento 11 do lo que do aprovechable qued!_ 

en el delincuonte, tiene que llevar a éste a un plano do superaci6n y con 61, o la soc1ed:Jd .... 

Porque desventurado do aquel, a qul6n despu6s do. ca ido se 1e hundo más on nombre do una 11~ 

glca igUJld:Jd", pobre do la sociedad que no tiene la esperanza de ver rctnvlndicado a lJ"lO do 

sus miembros que torció el camino. 

Así pues, urge, más que emprender nuevas reformas, aplicar el sistema penal con a ... 



cierto; labor esto, que dará fruto, con m6s prevención que represión. 

De tal manera, utilizando el m6todo deductivo y reconociendo nuestra insuficiencia, 

pasamos a deiarro1lar la presente tesis, en la que s61o ha triunfado una coso: la sinceridad. Por 

lo que los ser.ores (del ¡urado), mucho m6s preparados, habrán de juzgar nuestro esfuerzo; y a 

su rectitud do criterio y ecuantmidad es entregado, deseando m6s quo un tfiulo do Abogocra, ... 

haber cooperado a la solución de uno de los problemas que más afligen a la ht..manidad, como -

es el que atrae nuestro atención en la presente tesis. 



CAPITULO 1. ORIGEN DE lA CARCEL. 



CAPITULO l. ORIGEN DE LA CARCEL. 

"EN TODAS LAS COSAS HUMANAS • 
LOS ORIGENES MERECEN SER ESTU
DIADOS PREFERENTEMENTE". 

(ERNEST RENAN). 

1.1. BREVE RESEf:JA HISTORICA DE LA PENA. 

Desde que se tiene noci6n del delito surge como su consecuencia e hist6rlcamente -

apare Jada a 61, la idea de castigarlo, y allí nace la pena. 

lo pena constituye el tercero de los elementos dentro del clásico tríptico del dore -

cho penal: delito, delincuente y pena. Desde que Froncls Lleber, en 1834, utlliz6 p::>r prime-

ro vez el tt:nnlno penologfa, deflni~ndola como la ramo de lo ciencia criminal que se ocupa-

del castigo del criminal, el estudio de la peno, como medio directo de la lucho contra el di:_ 

lito, constituyo tal vez el más fundamental capítulo de esto disciplina. 

Para muchos autores -Bar, Kohlet y Tissot, entre ellos- la pena comenz6 siendo ve!:!. 

ganzo privada, que incluía tumb16n a la familia del oíensor, y aun antes, al decir de Stein-

metz, fue la ciega reacci6n del oFendido contra la persona o coso que hallare a su alcance, .. 

pero otros opiniones consideran tales venganzas como meros hechos guerreros, sin el menor .. 

athbo de peno. 

Recf6n ap:necerro ello cuando lo venganza, tiene carácter público, es decir, cuo~ 

do resulta impuesto por la autoridad, ¡efe de lo tribu del clan o de la familia. Venganza que 

m6s adelante aparece regulado y limitada por el poder, mediante el tollón y la comp:>sici6n. 

Podríamos sintetizar los característicos de la pena en eso primera etapa histórica di-

ciendo, pues, que la venganza constltufo su fundomentaci6n, que era expiatoria en un senti-



do religioso cuando se sacriílcobo al delincuente o lo di.,.fnidad ofendida y que los pena -

lidades cruelrsimas la tornaban francamente Intimidatoria. 

En una posterior fase humanitaria la pena, inspirada en un sentido correccional, se 

dulcifico al par que se modernizan las c6rceles, pero la crimlnaltdad se incrementa. 

las primeras etap:JS vieron penas b6rboras, como las marcas realizadas con hierros -

candentes en el cuerpo de los delincuentes, que llevaban tambi6n finalidad de senalarlos pe, .. 

plicamente (remota antecedente del contemfX>ráneo siste1la dactilosc6pico), la mutilaci6n de 

miembros, lo introducci6n en canastas cerradas en com¡>Jnfa de animales diversos, la horca, 

la sepultura bajo tierra del delincuente vivo, etc. Asimismo los había de notorio caracterfs .. 

tico iníamanto con prop6sito o lo vez intimidatorio, que iban desde la lnusitoda publlcidad .. 

de la sentencio condenatoria hasta el paseo del penado desnudo y montado sobre un ¡i..mento, 

o la pública y obligada confesión en alta voz en la plaza público en medio de la multitud .. 

curiosa. 

Inquieta pues lo tTansformaci6n de la pena, cuya evolución racional y sentlmentol

debicra reflejarse en el sistema y en los hechos de la ejecución. En este ámbito, se plantea -

el camino entre la pena purgatoria, que castiga y redime, y lo recuperaci6n, que modlrtco y 

reincorporo, o al menos lo pretende. 

Asf pues el antecedente más remoto que tenemos del delito y de la peno lo encontra

mos en el Antigoo Oriente, ckmde se presenta una división de clases tajante: El Emperador es

lo personlficacián terrestre de la divinidad, y su rolaci6n con los dem6s hombfes es de Amo -

Esclavo; su voluntad es la ley y la aplicación de los penas queda o su capricho, extendi6n~ 

se inclusive a las familias y m6s oC.n a los amigos o co~cTdos del iníractor / cabe agregar que 

los penos, por lo general corporales, eran brutales, degradantes y feroces, llegando al -



extremo de d~enterrar a los cad6veres según se pensaba para juzgarlos y castigarlos. 

En la India la situaci6n ero prácticamente igual, solo que aquí se presenta una va -

riante, consistente en que la facultad de castigar no es exclusiva del Emperador, sino de toda 

una casta; los Brahmanes. Se hace necesario recordar que la sociedad India so dividía en cla .. 

ses, siendo éstas a saber, los brahmanes, los guerreros, los comerciantes y los trabajadores. 
(1) 

En la India la pena se define como: "lo rectora del g~nero hllllano" y se aclm ite-

que el hombro no os virtuoso por natura loza, pero que puedo llegar a serlo solamente por el -

temor a los castigos, de ahr la gran importancia que tcnfan los penas. 

En Persia se toman como baso los conceptos de luz y do tinieblas, personificadas por 

Ormuz y por Arim6n, respectivamente, y so entiendo al delito como el triunfo del espirrtu .. 

del mal en su permanente lucha contra el espirítu del bien. 

En Grecia, donde se diviniza lo humano y se humaniza lo divino, encontramos pensa .. 

dores de la categorfo de Sócrates, Plat6n y Aristóteles, enlre otros, a cuyos ideos de caOO .. 

uno nos remitiremos: 

Sócrates enser.aba que la justicio, al igual que otras virtudes no es m6s que ~bid.'!,. 

rl'a, por lo cual siempre predlc6 y practic6 obediencia total a las leyes, fueren del orden -

que fueren, leyes naturales, positivos, escritos, no escritas, etc., pues pensaba que todos= 

las leyes eran do origen divino y, por lo tanto, dignas de ser acotadas. 

Para Plat6n, al Igual que Sócrates, las leyes son de origen divino, justicia y loy -

son una misma cosa; agrego que lo principal de todas los leyes, incluyendo la punitiva, no-

debe buscarse en lo útil ni en lo relativo, sino en lo absoluto, puesto que la Justicia es pa-

(1) Costa, F. "El dollta y la pena en lo historia do lo Filosoffa", Editorial U.T.E.H.A, • 
Mbico, 1953. p.4, 
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tencia ormonizadora de las virtudes del olmo, a lo vez que es el medio id6neo para lograr el-

bien; por lo anterior dtee que si un individuo, al cometer un delito 11 
••• viese su injusticia se 

abstendría do 61, porque nadie, conociendo el bien de la Justicia que es el bien mfsmo del -
(2) 

almo, podría dejar de quererlo 11
• 

Explica que al morir, las almas de los delincuentes sufrir6n las penas correspondien-

tes a SU$ molas acciones terrenales y esta -dice- sucedcni en el Hades o en otro lugar adecua-

do poro tal fin, que debe ser un lugar horrible. Para Plat6n la libertad es el fundamento de la 

iusticia que no se cumple aquí en la tierra, sino m6s oll6 de los fronteras de la muerte, en la-

tumba; y la justicia terrenal s61o tiene co":"o finalidad respetar la ley, 
(3) 

En resumen, considera a fa pena como "una medicina del alma" pues asr como la ... 

medicina libera al cuerpo de lo enfetmedad, así también libera la justicio penal al almo do -

la Intemperancia y, a través de la expiaci6n o dolor que la peno le ocaciono, es como apren-

do ol dcllncucnto o conocer la verdad y la justicio. 

Paro Arist6tolos la punfci6n de los acciones malas no es m6s que 11 
••• un acto de jvs-

ttcta y al mismo tiemp:l una necesidad, no existiendo posibilidod do olecci6n entro lo pooo y 
(4) 

lo impunidad" o sea quo era aut6motico, o para U$0r lo terminología Aristot6Jlco, era silo -

grstico: cometiste un delito, entonces so te oplicar6 una pena. 

Senola que el ideal do una RepGblico es el alcanzar la íoliciOOd, pero para ello es -

necesaria la ley, pues 6sta, adcm6s do ofrecer buenos preceptos para la virrud, pre'16 sanck>• 

nes o penos o sus tronsgrosorct, esto es, los leyes, a través de los penos, son el medio adec~ 

(2) Cfr. Costa, f. op. cit. p. 12. 
(3) ldom. p. 14, 
(4) Citado por Costo, F. op. cit. p. 15, 



do y nec-rlo para lograr el ideal a que hemos hacho mencl6n. Así la peno es dolor y " .. ,el 

deUncuente quo huye del dolor con el dolor debo sor castigado; como st fueso un jt.n1ento; do-

lor posiblemente contrario en particular a aquella ospocie de placer a la quo tiene el malvado 
(5) 

con el delito. Cuando más se tome en cuenta esta norma, tanto m6s eficaz ser6 la pena", 

Ahora pasemos a Roma, tan significativa para el derecho 11 
••• justific6so el derecho 

(6) 
de castigar por la ejemplaridad intlmidonte de la peno". Sabemos que la venganza y la ex-

piacl6n religiosa constituyor6n, por mucho tiempo, el objetivo primordial do las panas, pero-

en P.orna, en la simple venganza os imposible saber si la manifcstcci6n objetiva del delito ca!!. 

cuertb con la vol..,tad sub¡etiva del delincuente, puesta que ya desde lo ley de las XII Ta -

bias se distinguía el dolo bueno del dolo malo; esto quiero decir que en Roma el individuo C2, 

mionzo, por decirlo así, a tener volootad; la ley toma ya cncuonto la intonci6n o la voluntad 

dol sujeto, aunque, claro, siempre está ol ciudadano subordinado al Estado, y por eso mfsmo-

debía el hombre adhesión a la ley y esta alcanzaba tal magnitud que Cicerón llog6 a decir -
(7) 

que 11EI hombro debía sacrificarse por la República siempre que 6sta asf lo dcmandaso 11
• 

Llegando a lo Edad Modio 11perfodo do la historia europoa comprendido entro la car

do del Imperio i'<>mano (afta 476) hasta la toma de Constantinopla por los Turcos (1453), a -

bien hosta el Rcnocimlenta. ki Iglesia si.gul6 como la mayor fuerza IA'llrtcadora y civilizada 
00 -

ro, balo el poder esplrlhJal y temporal do los papas". 

Cobe pre9..,tamos ¿Cáno om la próctica penol en este periodo? citar e¡emplos re -

(5) ldem, P• 17. 
(6) Carranc6 y Trujillo, R. 11Derecho Penal Mcxicano 11

• Parte General, 14a. edtc16n, edito
rial Pom.o, M6xico 1982, p. 155. 

(7) Cfr. Corranc6 y Trujlllo, R. ap. cit. p. 154 y 156, 
(8) Selecciones del Reader's Dtgest "Gran Diccionario Enciclopodlco llustrodo ", T. IV, M6 -

xlco 1979, p. 1208. 



sultaría ab1X1dante, sin embargo para tener 1X1CJ Idea de lo que llegó a ser entonces el derecho 

penal basta recordar los juicios. Juicios terribles, en los cooles la crueldad y la superstición-

so daban la mano las sabias reglas del derecho romano, sepultadas entro los incendios con los-

vioJos c6digos olvidada la equidad de los antiguos Jurisconsultos, invocada solo la religt6n ~ 

ra cohonestar las ferocidades m6s inauditas; todo acto del proceso dirigido hacia el fin de fus-

tiflcor la prevención y do impedir que la disculpa hiciese posible al acusada escapar do la pe-

na. 

Cabo hablar asimismo del renacimiento al cual so le tiene como el periodo c1.1nbre on 

la historia do los Bellas Artes, " ••• 6poco do transición de la Edad Modio a lo Edad Moderna, 

quo se sitúa en los siglos~ y XVI. Su inspiraci6n dominante fué el ht.manismo, la especula -

ci6n metafísica, la preocupac16n exclusiva por la salvación del almo cedier6n a un nuevo in-

ter6s p:>r el hombre mismo, y a un nuevo concepto do éste como ser racional, sensitivo y dota• 
(9) 

do do voluntad". 

Desdo ol renacimiento ya se regulaba lo que hoy se conoce como lndividualizact6n -

de lo pena, prevlsltl y regulado en los Artlculos 51 y 52 do nuestro C6dlga Penol vigente paro 
(10) 

el Distrito Federal, "lo cwl a pesar do sor Derecho vigente no es posible", pues desde ... 

aquel entonces so mencionaba que la gravedad do las penas debe sor contomplada en relación 

con el quo la padece, por lo que podría considerarse, a título do efemplo, demasiado mitiga-

da a demasiado onerosa U1C1 mfsma pena pecuniaria, segc.t que se trote de lll solvente a de oo 

Indigente y demasiado sUJVO o demasiada severa la misma pena infamante en relación con lK!-

delincuente ocacional. AdcmcSs las penas deben sor aminoradas por circunstanckis especia les, 

(9) ldom. T. X. p. 3216, 
(10) Cfr. Cannobolla, J.R. DR. Alfonso Ouir6z Cuor6n. "Sus mefores oosos do crlmlnologla" 

6o, edición, editorial PorrC.., M6xlco 1~82. P• 88, 
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obfetivas )'deben ser agravadas cuando sea mayor el peligro derivado del delito, mayor la -

ílnalidad de su e¡ecud6n, más nCrnerosas los ocaciones de hacer mal y m6s impelente la nec!_ 

sldad del ejemplo. 

No p:>drro dejar de mencionane al Positivismo debido a sus representantes como 

lombroso, Ferri y Garoíálo, los cuales son de sumo interés dentro de lo materia estudiada. 

Tenemos pues que el positivismo es la corriente del pensamiento que se desarrolla en-

el siglo XIX bajo el impulso de los estudios materia listos. Su posici6n Gnoseol6gico es lo que-

parte del hecho, como dato de la experiencia y presupuesto del pensamiento, con respecto al-

cual el sujeto, también objeto do experiencia, se halla en una relaci6n absolutamente oxte -

rlor. 

Sus representantes mcSs famosos, conocidos como los tres evangelistas del positivismo -

crimlnol6glco, íuerón César Lombroso, Enrique Ferri y P.afael Gar6falo. 

Hoblemos un poco del primero, advirtiendo que resLXnir una vida como lo suya en unas 

cuantas líneas resulta prticticamente imposible, 

Su nombro completo es Ezquras lv\arco Clisar lombroso Levl, y nace en Verona, Italia, 
(11) 

el 6 de noviembre de 1835, siendo 11
,, .hijo do judios de purísima estirpo 11 (lo cual poste -

riormente lo acarrearía algunas dificultades). Estudia en varias Univenidades Italianas, so gfl!._ 

dua do M6dico, habiendo sido el título de su tesis profesional: 11 Estudio sobro ol cretinismo en-

lombordía ... Escrfbl6 sobre diverws temas. "•••la cantidad de sus trabajos supera fácilmente-
(12) 

el centenor11
• 

(11) lombroso de Ferrero, G. "Vida de lombroso", ediciones Botas, México, 1940, p. 15, 
(12) Orellono Wiarco, O. A. ºNianual de Criminología", 2a., edid6n, editorial Porrúo, M6 

xlco, 1982, p. SO. -



A lombroso debe la hunonidad varios descubrimientos que, siendo de una utilld:Jd .. 

tal, no les damos su real valor por lo sencillo que aparecen actoolmente a.nuestros ojos, vgr., 

el descubrimiento do que el alcohol no sirve sólo para beber, sino tombtán para cauterizar las 

heridos, como desinfectante, 

De la vida de lombroso nos interesa muy especialmente el ano de 1871, en el cu:il, .. 

al observar el cráneo do un delincuente -Vilella- que so habra caracterizado por violento y -

sanguinario, encentro varias diíerencias con los cráneos comunes; en ese momento lle93 a la .. 

mento do lombroso su teoría, es decir, establece una relación antropol6glca entre el dollto y 

el sujeto activo del mismo, cu::mdo dice que el hombre es un ser atávico con regresión al sal-

vajismo. Esta teoría la compruoOO postorionnente con otro asesino -Versini- que estn:mgulaba-

y despedazaOO a sus víctimas siempre mujeres, JXJra despu6s beb~r su sangre, ya que dicho do-

ltncuente tambtán presentaba las anonnalidades antropol6glcas encontradas en Vilella. Sin .. 

emlxlrgo su teoría atávico dol hombre delincuente se viene abofo en el estudk> que realtzo a

un soldado -Mtsdoa- que sln aparente motivo, asesinó a varios do sus comfllneros, pero no • 

presentaba las características do los dos anteriores dellncuentes. Dada esta circunstancia, 

Lombroso distinguo entre ol delincuente noto (Vilolla y Verzinl) y ol opll6ptlco (Misdoa), • 

Asfvemos que lombroso se ocuJXJba de lo Sección Antropol6gica. 

lombroso muoro en 19W a la edad do 75 anos. 

Continuamos ahora con Enrique Ferr1, 11 
••• el penalista m6s grande a Juicio de Guln

(13) 
tiliano Saldar.a 11

, qul~n naciera en M.ontú:J, lombardfa, ltalla, el 25 de febrero do 1656, 

Enrique Ferri, se ocupaba a diferencia de lombroso de la socci6n Soc1ol6gtca, ya -

(13) Citado por Orollano Wiarco, O .A. ap. cit. P• 87, 



que otorga gron importancia a las rnfluencias externas sobre las conductas criminales, pues -

manifiesta que la conducta hLmana se rige ¡:or instintos, los cuales se encuentran condiciona-

do$ al medio ambiente, de ahT la relac16n sociol6glca entre el delito y el delincuente. 

Ferrl fa lleco el 12 de abril do 1929, 

Por C.ltimo tenemos a P.afael Gar6falo, que nos dice que Lombroso y Fcrri estudiaban, 

cacb l.tlO desde su punto de vista, al delincuente, pero se habían olvtdado del delito; trato -

entonces de encontrar IAlO definici6n universal del delito, pero no lo consigue debido a la di-

versidad de criterios existentes, por lo que toma como baso ¡:xirc tal efecto los sentimientos do 

piedad y do providad, los cualos constdera Indispensables ¡:xira poder vivir en soctedad, de -

finlendo al delito natural como "la violación o los sentimientos altruistas do piedad y de pro .. 

vtdad, on lo medido que es indispensable plra la adaptación del indivtduo a la colectividad'L. 
(14) 

Clasiftca a los delincuentes seg(m ol sentimiento do que carezcan; así, si carecen -

de provtdad son ladrones, si carecen do piedad son asesinos, si carecen do ambos sentimten -

tos son roltoadores de cominos o violentos, agrega después, a los cínicos, que son los viola -

dores, estupradores y psic6p:itos sexuales. 

AdemcSs do los delitos naturales, considera la existencia de los delltos lego les, los .. 

cuales no violan nlngll10 de los sentimientos que hemos mencionado, stno que son uno especie 

de lo que hoy llamamos faltas acintntstrativas, mismos que sólo morecon poquor.as sanc1onos, ... 

lo contrario do los naturales, pues a estos pugnaba p:ir la apltcoci6n del aislamiento y CIJ:Jn -

tas veces fuere necesario, la pena de muerte. 

(14) Citado par Cuello Calón, E, "Derecho Penal". T. 1, Vol., 17a. odlcl6n, oditorlal - -
Bosch, Espal'la, 1975, P• 288. 
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Danch de esta manera uno breve resena histórico de la pena, pues lo mi$1llo es vn -

punto demoeiado vasto. 

Posoncb asf o definir lo que es lo peno, anunciando de antemano que ínm.meros son -

las definiciones intentadas respecto de lo peno. Casí podrfamos decir que no ha hablcb trote -

disto de alguna envergadura, dentro del campo del derecho penal, que no haya contribuido -

con ta suya. En lo imposibilldad de brinc:brlas todas, hemos escogicb un pcqueno grupo de 

elfos. Asr tena-nos que: 

Ulpiono define la peno como la veng.3nza de un delito. 

Pessino considera o la pena como 11un sufrimiento que recoe, por obra de 1o 50ciedad 

humano, sobro aquel que ha sido declarado autor de un delito, como único m1:1dio de reafinnar 
(15) 

el derecho". 

l.tl peno o su juicio no es un mol sino un iusta dolor por el injusto goce del delito. 

Pare Fiarían lo ?enano es ºsino el tratamienf'O al cva1 es someticb por el Estado, con 

fines de defensa social, cv:ilquiera que haya comotido un delito y aparezco eomo socialmen
(16) 

te pe l lgroso 11
• 

Poro Soler "lt:1 pena es un mal amenozadJ primero, y luego Impuesto ol violador do .. 

un precopto legal, como retribud6n consistente en la disminu.:i6n de. IX\ bien furfdico, )'cu .. 
(17) 

yo fin es cvltor los delitos 11
• 

Sin pretender dar una definic'6n propio, tomando los elementos de los que han dacb-

los outor"s a que hemos hecho referencia, trataremos de retJnirlos en una srntasis que SQ aJuste 

(15) Citado por lv4.orio l. Chichizolo. 11La lndividuolizaci6n de la pena"* Ediciones Buenos -
Aires, M6xico, 1967, p. 34. 

(16) ldom. P• 35. 
(17) ldem. p. 40. 
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a los prlnctpios fll1damentales de la Institución. En tal sentido, entendemos que la pena es un 

mal -consistente en la privaci6n o restricción de un bt6n jurídico- que impone el Estado, por 

tntennedio de sus 6rganos furfsdiccfonales competentes, al autor responsable de un delito, co

mo retrlbucl6n por su culpabllldad. 



12 

1.2. EL CARACTER DOOLEMENTE FUNCIONAL DE LA PENA. 

No debe olvidarse al c6ro·:ter doblemente funcional que la pena tiene en la moderna 

concepci6n jurTdico, o saber: CASTIGAR Y CORREGIR. 

1.2, 1 • CASTIGAR, 

"NO CASTIGAMOS PORQUE AL - ~ 
GUIEN HAYA DELINQUIDO, SINO 
PARA QUE LOS DEMAS NO DELIN
CAN". 

(PLATON). 

Castigar significa en nuestra moderno toorra penalista "privar al que delinque, en -

proporcKSn y condiciones ode::uados, del bien que m6s imp:>rtancia adquiere en la vida h001a
(l8) 

na y, no por cierto fuero de ella. Este bien indiscutible, es la libertad 11
• 

Nos preguntamos ¿Por qull so castiga?, se castigo p:>ra defender el orden jurfdico, -

esto es, poro garantizar las condiciones de la viOO social. La ra.z6n o fundamento do derecho .. 

do castigar no es otro que esta necesidad: necesidad de orden l6gico, porque quien quiere ol-

fin debe querer el medio; de orden político, $0cial, porque el derecho, es a su voz, garant~ 

del vivir civil, cimiento )I' nexlfll de la sociedad de orden moral, en fin, porque mientras no• 

repugna a lo ley moral que al mal respondo el mal, es osf mismo cierto que la fuH1cia penal -

es uno de los instn.mentos más aptos paro la fonnaci6n del bten moral, de aquel st.rnmt..m bonl.ITI 

que es el fin Ohimo de la convivencia hooiano, s61o en este sentido puede decirse que el de -

recho penol se propone la defensa social, o sea cu:mcb se espccl'fique que el derecho es el -

ob\eto directo de la defensa y se tenga presente que la lu::ha contra la delincuencla es locha_ 

(18) Enclclopodio jurídico Omebo. T, XXI, editorial Buenos Aires, M6xico, 1966, P• 980, 
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por el mantenimiento de los condiciones de la vida c1vilizada y por la promoción de una mo-

ralidod m6s alto, 

1.2.2. CORREGIR. 

"SI PUEDES BORRA DE TUS CODIGOS -
LEGISLADOR LA PALABRA CASTIGAR -
SINON\MO DE VENGANZA E INJUS -
TICIA Y SUSTITUYELA POR LAS EXPRE
SIONES PREVER E IMPEDIR". 

(PITAGORAS) • 

11Corregir significa, en materia ht.mana reconstruir un orden do vida; reorientar un -

proceso vital desorienta®; reeducar un espfritu Inadaptado a las exigencias culturales; en -
(19) 

sfntesis socializar un Tndividu:> antisocial". 

Esta palabra, t.m poco Incolora, que corresponde, sin embargo, al lengua¡e c:orrien-

te, quiere abarcar todos los aspectos de la prevenci6n especial (actuar sobre ol individoo pa

ra ovitar que este cometa delitos) quo oo se con(orman con la simple seguridad de la colect1 .. 

vidad frente al dellncuente, sino que actÍJan sobre 6ste 11CORRIGIENDOL0 11
, oseo, liberán~ 

lo, para el futuro, de sus tendenctas dollctivas. Se empleo al respecto, el t6nn1no 11resoctal1· 

zac16n 11
• 

Por lo tanto la correcci6n (resocia1izaci6n} es, en primer lugar, 11educacl6n 11 y act~ 

c16n poda¡¡6gica-lndivldual, tonto en lo libertad como en la prhl6n durante el c"'1pllmlento-

de la pena. Como la seguridad, tombi6n la corrección puede roa fizarse aun con una interven• 

(19) ldem. p. 980. 
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ci6n física directa, como ocurre JX>r eJemplo, si se conecta con la pena una intervenc16n CO![ 

cttiva para quitar al sufeto su apego al alcohol o a los estupefacientes. 

Los esfuerzos que se han realizado para introducir la readaptoci6n, son el resultado

tamb1An de consideraciones relativas al autor en el sentido de una reintegraci6n o la socie -

dad, U1a vez que 6ste haya expiado (reparar un crimen o culpa por medio de un sacrificio) ... 

la pena. A tal criterio, de suprimir la m6cula de la pena sufrida y de facilitar así la retn -

corporación a la sociedad. 

El que la pena sea un medio indispensable, es el resultado de la experiencia hlst6 -

rica sin una fusta retribución del mal que ha. sido cometido en una comunidad ordenado, la -

propla comunidad y su ordenamiento jurídico se desmoronan. lo peno resulta ser, fXJra lo - .. 

existencia do la comunidad y del ordenamiento Jurídico, sin m6s Indispensable y, p:>r consl -

gutente, adecuada al fin de la conservacl6n de la una y del otro. 

1.3. TIPOS DE PENA. 

Por el bien jurídico que afectan, o como dice Carronc6 y Trujillo, atendiendo o su

nohJraleza, las penas pueden ser: 

1. Conha la vida (pena capital). 

2. Corporales (azotes, marcas mutilaciones). 

3. Conha la libertad (pdsl6n, canfinamlenta, prahibicl6n de Ir a lugar detenninada). 

4. Pecuniarias (prlvaci6n de algunos bienes fXJtfimoniales, como la multa y la reparaci6n del

cblla). 

S. Contra cierres derechos (destituei6n de funciones, perdido o SU5pensi6n de la patrla potes

tad y la tutela, etc.). 
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El C6digo Penal, vigente para el Distrito Federal, en su Artículo 24 establece las -

penas y medldas de seguridad, las cuales son: 

1. Prisi6n. 

2. Tratamiento en libertad, semilibertod y trabajo en favor de la comunidad. 

3. Internamiento o tratamiento en libertad de inimputables y de quienes tengan el hSbito o la 

necesidad ·de connmir estupefacientes o psicotr6picos. 

4. Confinamiento. 

5. Prohibici6n de ir a lugar detenninado. 

6. Sanci6n pecuniada. 

7. Derogado. 

B. Decomiso y p6rdida de instrunentos y objetos relacionados con el dellto. 

9. Amonostaci6n. 

10. Apercibimiento. 

11. Cauci6n de no ofender. 

12. Suspenci6n o privaci6n de derechos. 

13. lnhabilitaci6n, destituci6n o suspensi6n de funciones o empleos. 

14. Publicaci6n especial de sentencias. 

15. Vigilancia de la autoricbd. 

16. Suspensi6n o disoluci6n de sociedades. 

17. Medidas tutelares para menores. 

18. Decomiso de bienes correspondientes al enriquecimiento tlrctto. Y las dem~s quo fijen -

las leyes. 

De entre las penas senaladas, merecen especial reflexi6n la pena privativa do la -
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libertad¡ la pena econ6mica y por último la pena capital, los cuales veremos o continuaci6n. 

1.3.1. PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD. 

" IMPONER A UN HOMBRE UNA PENA
GRANDE COMO ES LA PRIVACION " 
DE LA LIBERTAD, UNA MANCHA EN
SU HONRA, COMO ES LA DE HABER
ESTADO EN LA CARCEL, Y ESTO SIN 
HABERLE PROBADO QUE ES CULPA -
BLE, Y CON LA PROBABILIDAD DE -
QUE SEA INOCENTE, ES COSA QUE
DISTA MUCHO DE SER JUSTICIA", 

{CONCEPCION ARENAL) 

lo pena privativa de la libertad, como su nombre lo indica, privan al penado de su-

libertad ambulatoria, recluyéndolo en un establccimlento CARCELARIO, en el que se le 'iOm! 

to a un tratamiento penitenciario. 
(20) 

"Lo finalidad de la pena es perfeccionar al individuo, hacerlo meJor 11
• 

la moderna penologío establece que en la e¡ecuci6n de las penas principllmente en-

la privativo de la libertad -debe tratarse por todos los medios do lograr la reeducaci6n del -

condenado, readaptándolo a lo convivencia social y ovit6n<lolo todo sufrimiento estéril. El -

prop6sito que inspira el tratamiento correccional del penado es evitar que al ténnlno del 

cumplimiento de la pena vuelva el delincuente a incurrir en otros delitos. 

Esto es s61o un mero prop6slto, ya que en realidad el delincuente sale del penado -

hecho un verdadero maestro del delito. 

(20) Mario l. Chichizola. op. cit. p. 42, 
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El p:Jpel preponderante que ocup:J dicha pena en las Legislaciones contemporáneas -

tiene su raz6n de se. En efecto: Ellas contemplan con singular eficacía los diversos fines qu'!.,. 

se le asignan a las penas. Como instrl.lllento de defensa social, permite la oliminaci6n de la -

comunidad de aquellos individuos frente a los cuales resulta ineficaz toOO tratamiento corree -

tivo, priY6nOOlos de su libertad por tiempo indeterminado. Esta sanci6n suple con ventajas a

la pena capltol, porque tiene idéntico poder inocuizador y mayor eficacia intimidatoria. 

La importancia de la pena privativa de la libertad en el moderno derecho represivo

es pues extraordinaria. En todas las Legislaciones modernas estas penas constituyen la base del 

sistema punitivo, 

1.3.2. PENA ECONOMICA. 

Como norma general puede decirse que una do las penas establoctdas por los C6digos 

de esa naturuleza es lo denominada multa o sea, lo quo castiga al condenado en su patrimonio, 

como reglo frecuente, se puede ar.adir que el no pago de lo multa se sustituye por CARCEL, -

equivalente o un nCmero detenninado de días por cierta cantidad de multa no pagada. 

Asf el C6digo Penol vigente para el Distrito Federal en su Artículo '19, establece lo

sigu1cnto: la sanci6n pocunloria comprende lo multa y lo reparaci6n del dono. 

la mul kJ consiste en el pago de una SLIT\O de dinero a 1 Estado que so fijor6 por días -

multo, los cooles no podr6n exceder de quinientos. El día multa equivale o lo percepc16n n~ 

la diario del sentenciado en el momento de consLmor el delito, lomando en cuenta todos sus-

ingresos. 

Para los eíectos de 6ste C6dlgo, el límlta iníerior del día multa ser6 el equivalente-

al salario mínimo diario vigente en el lugar donde se consun6 el delito. Por lo que teca al -
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deltto continuado, se atenderá al salario mfnimo vigente en el momento conslmativo de la ... 

Ctltima conducta. Para el pennanente, se considerará el salario mfnimo en vigor en el momen

to en que ces6 la consl.A'Tlaci6n. 

Cuando se acredite que el sentenciado no puede pagar la multa o solamente puede -

cubrir parte de ella, la autoridad ¡udicial podr6 sustitufrla, total o parcialmente, por presta

ci6n del trabajo en favor de la comunidad. 

Cada jornada de trabajo saldar6 un dro mul!tJ, Cuonda no seo posible o conveniente

la sustituci6n de la multa por la prestaci6n de servicios, la autoridad judicial podrá colocar -

al sentenciado en libertad ba¡o vigilancia, que no excederá del nGmero de dTas multa sustltu!.. 

das. 

51 el sentenciado se negare sin causa iustificada a cubrir el importe de la multo, el !:! 

todo la exigirá mediante el procedimiento econ6mlco coactivo. 

En cualquier tiempo podr6 cubrirse el importe de lo mul!ti, descontándose de 6ste lo -

p:1rte prop:>rclonal a las jornadas de traba\o prestado en favor de la comunidad, o al tiempo .. 

do prisi6n que el reo hubiere cunplido trat6ndose de la multa sustantiva de la pena privativa

do la libertad, caso en el cual la equivalencia ser6 a raz6n de un día multa p:>r un dfa de prL 

si6n. 

SegÍJn el Artrculo 34, lo reporac16n del dano que debe ser hecho por el delincucnte

tiene el cor6cter de peno p6blico y se exigirá de oficio por el Ministerio P6bllco, con el qu~ 

podr6n coadyuvar el ofendido, sus derechohobientes o su representante, en los t6nntnos que ... 

prevenga el C6digo de Procedimientos Penales vigente p:ira el Distrito Federal. Coondo dicha 

reporaci6n debo exigirse a tercero, tendr6 el car6cter de responsabilidad civil y se traml!tir6-

en forma de incidente en los t6rminos que lijo el propio C6dlgo de Procedimlenltis Penoles, • 
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Quien se consider~ con derecho a la reparación del dar.o, que no puedo obtener ante el Juez 

Penal, en virtud de no ejercicio de la acci6n por parte del Ministerio Público, sobreseimien-

to o sentencia absolutoria, podrá recurrir o la Vía Civil en los ténninos de la Legislaci6n ca-

rrespondiente. 

Este dispositivo pennite apreciar que lo reparación del dono unos veces es peno y .. -

otras pierde tal carácter, lo cool resulto contradictorio, en realidad por su notvraleza, la re-

paraci6n del cbno no puede ser una pena, Wta se extingue por la muerte del sentenciado, lo-

cual no ocurre con lo reparaci6n del dar.o, de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 91 del 

C6di90 represivo. Si adnitieromos como pena pC.blico tal reparaci6n, se trataría de una san -

cicSn trascendental, prohibida p:>r lo Constitvci6n. Urge, pues dejar al comp::> del derecho ci-

vil el resarcimiento de los danos patrimoniales causados por el delito. 

l,3.3. LA PENA DE MUERTE. 

"CUANDO HAYA MUERTO Y ENTRE LOS· 
MARES VAYAN MIS RESTOS A DESCAN
SAR, UNA PLEGARIA AL SENTENCIADO 
QUE FUE ASESINADO DE TANTO·· • 
AMAR". 

(DOMINIO POPULAR) 

El tema siempre apasionante de la pena de muerte corresponde no s6lo a los Juristas, 

sino a los crimin61ogos, a los filósofos, a los soci6logos, a los antropólogos ••• Inclusive es -

crttorcs, etc. 

"La pena de muerte os la sanción jurídica capital, la m6s rigurosa de todas, consis• 

tente en quitar la vida a un condenado mediante los procedimientos y órganos de ejecución ... 
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ostablecidc>s por el orden jurrdico que la sustituye 11
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El gran problema de la pena do muerte, a nuestro juicio, es no confundir los ferre -

nos. O seo, no defender tal pena mediante la sola idea de la retribuc:i6n moral (porque lo que 

en ol mundo do los conceptos es comprobable no suele serlo, en muchos casos, en el mundo de 

la praxis), 

Por lo que toca o la Constituci6n Mexicana, ésta prohibo 11 La pena de muerto por d~ 

litos polrticos ••• 11 {Artrculo 22 Constitucional). No obstante y como bien lo ve Carroncó y -

Trujillo, nuestra historia es pr6diga en ejemplos de delincuentes polfÍicos. 

He aquí, ahora, el texto del Artículo 22 Constttucional: 

Quedan prohibidas los penas do mutilaci6n y do infamia, la ~arca, los azotes, los ... 

palos, el tormento do coolquiera especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y - ... 

cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. 

No se considerará como coníiscoci6n de bienes la aplicación total o parcial de los 

b1ones do una persona, hecha por la autoridad judicial, para el pago de la rosponsab111dad ci• 

vil resultante de la comisión de un delito, o para el pago de impuestos o multas. 

Ouoda también prohibida la pena de muerte por delitos políticos, y, en cuank> a los 

dem6s, s61o podr6 imponerse al traidor a la patria en guerra extranjera, al parricida con ale ... 

vos fa, premeditación o vento ja, al incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, al pi -

rata y a los reos de delitos graves del orden militar. 

Del Artículo 24 del Código Penal para el Distrilo Federal (Cfr., ol pun1<)1.3), se -

desprende que la pena capltal ha sick:i exclusiva del cat6logo Legol; sin embargo, como la - -

(21) Enclclapedia Jurídica Omeba, T. XXI, Editorial Buenos Aires, 1966; P• 973. 
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Constitución General de la RepCiblica no la prohlbe, algunos Estados todavía la conservan en

sus respectivos ordenamientos punitivos; también existe en la legislaci6n Castrense. Advl~rta

se como la Carta Magna la pennite (limltándola o cosos sel'lalodos expresamente), pero no lo -

Impone como obligatoria, ni en los supuestos relativos. En tal virtud, aCm so sigue discutien~ 

si debe ro implan tone en el Distrito Federal, asr como en las Entidades federativas en donde -

ya no existe, o si, por el contrario, conviene suprimirla en los Estados que todavía la imponen 

y en el Fuero Militar, el cual si mantiene la pena de muerte por delitos graves del orden mili

tar, como son: 

la insubordinaci6n eon Vías de hecho causando la muerte de un superior, ciertas es -

pecios de pillaje, los delitos contra el orden militar, trolci6n o la patria, espionaje, delitos -

contra el derecho do gentes, rebel16n, deserci6n, insultos, amenazas o violencias contra cen

tinelas, guardfa, tropa fonnada, solvaguardfas, banderos y ejércitos, falsa olonna, abuso de -

autoridad, asonada, extralimitaci6n y usurpaci6n do manci:> o comisi6n, infracci6n de deberos_ 

especiales de marinos o do aviadores, de cada militar segCin su comisión o empleo y de prisio -

neros. 

Gonz6\oz de la VerJQ escribe " ••• la peno do muerto es ejemplar, pero no en el se'!.. 

tldo ingenuo otorgado por sus partidarios; es ejemplar porque ensena a derramar sangre. M6xi

co represento por desgracfa, una tradici6n sanguinaria; se mata por motivos polftlcos, sociales, 

religlosos, pasionales y aC.n por el puro placer de matar; la Ley Fuga, ejecuci6n llegal de pre

suntos delincuentes, es otra manlfestoci6n do la b6rbara cosh..mbre; los convulsiones polrtlcas

mextcanos se han distinguido siempre por el exceso en el derramamiento de sangre. Es indiscu• 

tibio remediar osto pavorosa tradic16n, proclamando en~rglcamente que en México nadie t1ene 

derecho a matar, ni el Estado mismo. El Estodo tiene una gravo responsabilidad educacional: -
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debe ensenamos a no matar; la fonna adecuada ser6 el más absoluto respeto de la vida hl.mana, 

asfsea o la de uno persona abyecta y miserable. Por otra parte, la pena de muerte es ost6ril,-

infecundo e inocua. Se ha reservado hist6ricamenle a los homicidios calificados, especialme'!. 

te de prcmcditaci6n; el asesino que preparo su delito siempre tiene la convicci6n de eludir la 

acci6n de la justicia; en su c6lculo no entra, ni la peno de muerte ni sanción alguna, salvo -

que, como ofinna Ferri, a la postre resulta esencialmente imprevisor y olvida algún dato que -

pennitlr6 no evitar el delito ya consumado, sino imponerle la sanci6n. El coso típico que de -
(22) 

muestra la inutilidad de la pena de muerte es su aplicaci6n en los delitos de rebeH6n". 

A las razones anteriores C.arranc6 y Trujillo anadio que la pena do muerto es, en M~ 

xico, radicalmente Injusta e inmoral, pues el contingente do delincuentes amenazados con --

ella, so compone do hombres hll'Tlildos del pueblo; los delincuentes de las otras clases socia lo!.. 

deltnquon generalmente contra la propiedad y en osos casos la pena capital no estorfa sel'kllada 

Se aplicaría, por tanto, a los hombres hll'tlildes, víctimas del abandono en que hasta hoy han -

vivido por parte del Estado, vfctimas de la incultura, do la dos igualdad ocon6mica, de la de .. 

fonnacl6n moral do los hogares en donde se han desarrollado, mal alimentados y viciados por -

el alcoholismo, siendo los culpables no ellos, sino el Estado y la Sociedad, que en voz de lo -

escuela, la adoptoci6n social y la igualdad ocon6mlca, los suprime liza y llanamente por me -

dio do la pena de muerte. 

Podemos agreg:u que las normas jurfdicas deben tener un mínimo do contcntcb moral-

(el derecho pertenece o la 6tica, lato sonsu) e Indiscutiblemente la ley moral establee~ la ... -

(22) Femando Castellanos "Lineamientos Elemento les de derecho penal u, editorial Porrú:s, M6 
xico, 1959, p. 331. -
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prohibici6n de matar. El no matarás del Decálogo es tenntnante, imperativo, en su contra no

va le argi.mento alguno; ordeno simplemente no mator6s, en ningún caso, a nadie, ni a ti mrs-

mo, 



CAPITULO 11. EVOLUCION DE LA CARCEL. 
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CAPITULO 11. EVOLUCION DE LA CARCEL. 

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

(MIGUEL HERNANDEZ). 

2.1. CONCEPTO DE CARCEL CERRADA Y ABIERTA. 

Es bien sabido que el tratar de enclXldrar algún fen6meno en un concepto es harto di-

frcl~ sin embargo siempre se trota de hacer, aunque las más de las veces, dicho concepto re -

suite incompleto. 

No obstante trotaremos de dar un concepto do cárcel cerrada y cárcel abierta. 

Sin ombargo es necesario tratar primero el t6rmino CARCEL,asf tenemos que dicho -

término ºviene del latfn carcor, de coercere, refrenar, cohibir, que a su vez vendría do cU'll, 

con, y arcare, asegurar, impedir. Es el edificio o loco! destinacb para custodra y seguridad -
(1) 

de los presos 11
• 

Tambi6n se entiendo como c6rcel 11 EI local oficialmente destinado a retener a las pe~ 

sonas privadas do libertad en virtud de una condona o en vista de un procedimiento que puedo 
(2) -

conducir a ello.,. 

Camilo Jos' Cela dice: 11Un enre!ado, todo el muncb sabe lo que es: la c6rcel, la P!, 

(1) Ra61 Goldstoin, Zaod. "Derecho Penal y Criminologla". Editorial Astrea, M6xica, 1983, 
P• 99. 

(2) Vocabulario Jurldlca, ediciones de Palma, Argentina, 1976, p. 447. 
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na m6s honcb y dolorosa y acongojocbro que puede caerle encimo o un vagabundo; los golfos
(3) 

del siglo de oro, los Ilustres padres de lo gennanl'a, llamaban angustra o la c&rceP1
• 

luis Marco del Pont, lo considera como "Un lugcr do expfotaci6n del recluso ••• de
(4) 

p6sito de los pobres ••• una instituci6n inhumana y despiadado ••• 11 

En resumen, para nosorrt>s c6rcel (recllJ$0rio o penitenciaria) es ef lugar donde tiene 

verificativo la prisión preventiva o la peno de prisi6n respectivamente. 

Visto ya el t~nnino ~rcel, p::1semos al c:oncepto de c6rcel cerrada y c6rcel abierta. 

CARCEL CERRADA. 

Por c6rcol cerrado entendt:wnos aquella institución en la cual existen medtos molerla ... 

los (muro de cintura, fuertes cerrojos, s6lidas puertos, rojas, etc.) para impedir las evaclonos 

y tenor al prosa como tal, restringul~ndole asf su libertad. 

CARCEL ABIERTA. 

Se ha definido a esto como "Un pcqueno mundo activo, \JO centro donde la bondad, ... 

la tolerancia, la comprensi6n, la serena severidad, el freno amistoso, la ensenan.za 6gil, el -

tmbojo proficuo y el consejo intelectual son artífices capaces de sustituir el anejo concepto -
(5) 

del castigo por el de rcadaptaci6n social de los hombres que han do1inquido 11
• O bien por-

instituci6n abierta se deslgnan los establecimientos que poseen estos caracteres: AU$encla de -

(3) Citado por C.Orranc6 y Rivas, R. ºDerecho Penitenciario. C6rcel y Penas en M4x1co", edl 
torial Porr6', México, 1974, p. 15. 

(4) /ikrrco del Pont. "Derecho Penitenciario", editorial Córdenas, Máxico, 1984, p. 155. 
(5) Ne"11on, Ellas, cltodo por Morco dol Pont, L. op. cit., p. 156. 
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medios materiales para impedir los evaciones (muros de cintura, fuertes cerrojos, s6lldas pue.r. 

tas, rejas, etc.); un r6gimon de libertad concedido o los presos dentro de los límites de la -

prlsi6n; sustitvd6n de los obst6culos materiales p::iro prevenir las fugas por el sentimiento de -

responsabilidad personal que so inculca al preso mediante la confianza que se le otorgo. 

Así por e6rcel abierta entendemos aquella institución en la cual no existen medios m~ 

terialos (rejas, cerrojos, etc.), pero sf encontramos &.m r6gimcn de libertad concedido a los -

presos, pero dentro del limite de la prisión. 



2.2. EVOLUCION DE LA CARCEL. 
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"CUAN LARGO EL TRAGICO CAMINO -
DEL MEJORAMIENTO DE LAS PRISIO -
NES 11

• 

(LUIS JIMENEZ DE ASUA). 

"la c6rcel como un hecho, es muy antigua puesto que ya en la historia cl6sica de -

Grecia se habla del uso que plr'C tales fines se hacían de los conteras o minas abancbnodas -

(Slracusa), y en Romo se $0be de la prisi6n /..A.amertina construTda probablemente en el tiempo-

de los etruscos por el Rey Tulio Hostilio, reocondicionada por Aneo .V.Orcio y que aCm sa con-

serva; y la prisi6n ediíicada por Apio Claudia, que se conoció como Claudiana y en la cual -

fue ejecutado su propio constructor ••• Segón Ulpiano CARCER AD CONTINENDOS HOMI -

NES, NON AD PUNIENDOS HABER! DEBET, la cual quiere decir que "Tales cárceles no - -

tenían el sentido propiamente penal, y mucho menos el penitenciario, sino que servJan solo -

para goordar a los reos mientras eran juzgados o mientras se les hacía efectiva la pena carpo -
(6) 

ral ••• 11 En ese mismo sentido se manifestaba el Rey O. Alonso, quien aíirm6 que la CAR -

CEL 11 
••• debe ser para guardar a los presos, e non para focerles enemiga, nin otro mal, nin 

(7) 
darles pena en ella". De lo anterior se desprende que en el Antiguo derecho Romano la -

c6rcel s6lo tenía carácter de una medido de seguricbd, que se usaba preventivamente para e -

vitar evackmes y esto lo confirma la frese citada por Ulpiano. 

(6) VIiia lobos, Ignacio, 11Derecho Penal Mexicono 11
• Parte General, 4a. edición, editorial -

Porrw, M6xlco, 19BJ, p. 575. 
(7) Citado por lordizabal y Uribe, M. "Discurso sobre las penas", editorial Porrfu, M6xico -

1902, p. !'il. 
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0UIQnte la Edad Media slgul6 U16ndose lo detención como oseg1.0Umlenlo por motivos 

de Polftlca o mlenlnls se Imponía y oplicobo lo peno, y se aprovechaban poro tal fin los séla -

nos u olnls dependencias ~ las fortalezas, los castillos y lodos los lugares que ofreclon condL 

clones de seg .. ldad, sin preocuparse por la higiene, la humanidad, lo moral u otros p..., los de 

vlsla que nocla ten Ion que ver con el conceplo reinante ni con los fines que se oh"lbulon o lo -

mera guarda de seres m-spreclodas,,, Contni lodo ella se alz6 lo m6s en6rglca reaccl6n hu_ 

monitorio y de racionoll,,;cl6n de lo peno, haciendo que hoy debo entenderse por Asia, en -

t6nn1nos general O$ l.nCI privación de la libertad en condiciones austeras y rrgidas pero hLmanos. 

y sin m6s molestias que las indispensables para los fines de eliminac'6n temporal y correcc1onal. 

la lntlmldacl6n y la efemplaridod que acompoPlan a esta sanci6n deben nacer sólo de su natu-

raleza como pena privativa de la libertad, y no de agravaciones o maltratamientos que J.:>y ... 
(8) 

pn>hlbe nuestro Artículo 19 Constituclonal". 

Asr tenemos que se conoce la exlstencla de la c6rcel desde tiempos remotos, pero no_ 

tenfa el carácter que hoy tiene, el cuol as el do privación de la llbertad. 

la c6rcel aparece a fin01 del siglo XVI y comienzos del slglo XVII. De esta 6poca -

datan las casas de traba fo o casas de correccl6n, destinaOOs a a lo far a los vagabundos, mendL 

gos y muJeres del mal vivir, con el fin de hacer de ellos per10nas Gtiles a la sociedad, media~ 
(9) 

te ...a severa dlsclpllna y el h6bllo del !Tabofo ". 

En lo personal encontramos tres estadios en la evolucldn de la c6rcel: 

1.- Los que sirven como medio para mantener seguros o Jos procesados dlKOnte la fnstruccldn .. 

(8) Vlllolobos, l. op. cit., p. 575-576. 
(9) Enciclopedia jurldlca Omebo, T. XXIII, edlrorlal Ancala, Argentina, 1976, P• 160-162, 
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de su proceso, dentro de 6stas enconlromos a la Prls16n Mimortlno, a la Claucllano, las minas 

abandonadas de Slracusa, y todas aquellas fortalezas, casttllos, conventos, etc., que fueron 

acondicionados a efecto de servir, por sus condiciones de segtridad, como prlsk>nes ... 

2.- Aquellas que oe destinaron a la reclus16n y reforma de va1J>bundo1 y de gente de 

vida oc lasa y.dlsoluta, ejemplas de eslas son: 

a). La "Houso of Conectl6n" (casa de correcc16n) do Brlde Well que se cn6 en ISSt 

y fue Imitada en varias ciudades de Inglaterra, que Inclusive recibieron el nombre de Brlde -

Wells". 

b). Las casas de trobajo en Holanda: La Rasphuis, para varones, creada en 1596 y en_ 

la que la principal actividad consistla, como su nombre lo Indica, en raspar maden:i; el ¡ .. 1sta 
(10) -

Alem6n Gustavo Radbruch lníonma que en la puerla de esla prisl6n en relieve, se vela - -

• ••• un cono arrastrodo por dos leones, Jabalres y tigres, o los que el conductor asotaba con -

su l6tigo, alegarla que representarla la flnolldad del eslableclmlenta, es decir, que hasla las

anlmales salvajes pueden ser domados por el yugo, na debe desesperarse do dominar a las - -

hombres", o sea que en lugor do salir reíonmada de ose lugar, se salla domado. Y para mujeres 

oxistla la Slnphuls, cuya actividad era el tejida. Se debo hacer monc16n do que eslabloclmle!!. 

tos simtlares se croaron en Alemonla y Suiza. 

c). El Hospicio de Son Felipe de Nerl, fundada a mediados del siglo XVII por el sa -

cerdote Fllippo Francl en Florenclo, Italia, en el que el a Islam lento celular en:i lan rlgi.wato

que ""' obliga torio el uso de un capuchón. 

(lo) Citada por Cuello Co16n, E. op. cit., p. 304. 
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d), El Hospicio de San Miguel, fundado en 11<>ma por el Papa Clemente XI en el ano 

1704, en el que existía un r6gimen mixto, es decir de aislamiento nocturno y de trabajo diur• 

no en comCln, pero bajo la regla del silencio. 

e). la prisi6n de Gante, erigida en 1n5 por Juan Vilain XIV, quo llcvaOO un r6gi-

men semejante al anterior y contaba con una gran diversidad de oficios para aprender; sin - -

embargo su característica princip::sl consiste en el inicio de clasificaci6n, pues ya se separaba_ 

a los hombres de las muieres, y a los culpables de delitos muy graves de los culp:Jbles do delt • 

tos !ovos. 

En esta prisi6n 11 ••• se encuentran ya re1A1idas muchas de las bases fundamentales de 
(11) 

los modemos sistemas penitcnciarios 11
• 

J ... las que podríamos llamar ºPrisiones i'Aodernos 11
, que wn aquellas que para su --

funcionamiento siguen un sistema o r6glmcn preestablecido y como antecedentes de éstas tone-

mos: 

a), La Walnut Street Joil {pdsi6n do lo calle Walnut) creado on Filadelfia.en 1716. -

Fue la primera penitenciaria Nortcam6rlcano y es considerada como el precedente inmediato -

do las prisiones modernas, pues ya no se aplicaban ni hierros ni cadenos, existía ya un princi-

pio de claslílcaci6n, ya que los reos mós temibles eran sometidos a aislamiento celular absolu-

to, mientras que los menos peligrosos podran trabajar, aunque sujetos siempre a la regla del --

silencio. 

b). la Eastom Sta te Penitentiory (Penitenciorra de Estado del Este), que se oprob6 -

en 1821, poro comenzcS o funcionar hasta 1829, y que di6 origen al llamado sistema pensilv6-

(11) Cuello Calón, E. op. cit., P• 306. 
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nlco; por lo cual, las características de esta prlsi6n las veremos al ocuparnos de los sistemas .. 

penitenciados en el punto 2.4.1. 

e). la Estem Pennsylvania Penitentiary (Penitenciaría del Oeste de Pennsylvonia) -

cuya construcc16n se autorizó en 1818 y se inspiraba en la prisi6n do Gante y en el Pan6ptico_ 

Bentham (que analtzaremos en ol punto 2.3.), pero fracasó debido a su sistema de aislamiento_ 

celular absoluto sin trabajo. 

Hasta oquf la evoluci6n carcelaria, pero esto continúa con coda uno de los sistemas .. 

penitenciarios --que veremos en su oportlXlldad .. (Punto 2.4.). 
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2.3. PRECURSORES DEL PENITENCIARISMO. 

"LA MISERIA ACTUAL DEPENDE EXCLUSI
VAMENTE DE LA FALTA DE ADAPTACION 
DE LAS IDEAS A LOS HECHOS". 

(KEYSERLING). 

los precursores del penltenciarismo, como nosotros los entendemos, son lodos oque -

llos que han bregado par una política penitenciaria m6s hLmanista, aquellos que han luchado_ 

porque el suj1Jto privado de su libertad sea tratado como lo que es: un ser hllTlano. 

C.abe mencionar quo no s61o los turistas, peniteneiaristas y crimin61óg:Js son los que-

se han preocupado por un mejor funcionamiento de las cárceles; sino que este es un tema abo!_ 

dado por todo aquel, que por~ u otra raz6n, Heno conocimiento de las condiciones en que_ 

se encuentran los c6rceles, de los tniusticias de que son víctimas los ahf reclusos, etc., y esto 

es sabido por gentes dedicadas a las m6s diversas actividades: m6dicos, escritores, sacerdotes, 

pert6distas, psic61ogos, polftlcos, poetas, estudiantes, etc., tombl6n cooperan con su pocu -

liar punto do vfsta (quizá el más imp:>rtanto) los propios reclusos, aquellos que conocen do lo-

que hablan porque lo han vivido, lo han sentido en carne propio. 

Asr sin pretender ser exhaustivos y no por grado de imp:>rtoncia, sino en orden alíab! 

tico, atendiendo al nombro do ptla, tenemos a : Alfonso Quir6z Cuar6n, Angola Davis, Anto_ 

nio S6nchez Galindo, Carlos Franco Sodi, Concopc16n Arenal, Constancia Bemaldo de Qui -

r6z, David A. Slqueiros, Elios Nelrtlon, Enrice Ferrl, Fronz Kofka, Gregario Cárdenas Her -

nández, H6ctor Solís Oulroga, Henrl Charriere, Hllda Marchiorl, Ignacio Vlllalobos, Javier-

Pir.a y Palacios, Jos6 Ingenieros, Jos6 Revueltas, le6n Trotski, Lui¡ tv\orco del Pont, Luis F.o-

drfguez i\\lnzanera, IJ.anuel de Lordiz6bal y Uribe, .V.Oriano Rufz Funcs, Miguel S. lv\acedo,-



33 

Nguyen Aikuok (mejor conocido como l-lo...Chi .. Minh), Octavio A. Orellano Wiarco, Osear .. 

Wilde, Pedro Kropotklne, Raúl Carrane6 y Rivas, Ricardo Flores i'liag6n, Sergio Garcra Romí-

rez, Volentrn Campa, Victoria Ada to de \barra, etc. 

ACm cuando hemos tratado do ejemplificar con algunos nombres es obvio que la listo.

resulto incompleta, "ya que es muy difícil por no decir imposible que podamos abarcar la tota_ 

lidad do los que en Una u otra forma so han preocupado por la situaci6n de las prisiones y do • 
(12) 

los detenidos en ellas". Sin embargo, "•••puede afirmar5e que son HOWARD, BECCARIA 
(13) 

y BENTHAM, los padres del derecho penol liberal hUOlanitarista y del pcnitenciarismo 11
• 

Así adoptando tal criterio habromos de referirnos a cada uno de ellos: 

JOHN HOWARD. 

Naci6 en lo que os oo barrio de Londres, Inglaterra, un lugar llnmado Hocney (el 2• 

de septiembre de ln6}. 

En cuanto a su vocaci6n penitenciaria, existen dos versiones: una afinna que, en --

1775, al ocurrir un terremoto en Lisboa, Portugal, por ser días de semana Santa, los templos ... 

estaban repletos y, como consecuencia do ello, hubo una gran mortandad, Howard se enter6 o 

inmediatamente se dirigi6 al lugar, tratando de llegar y de ayudar en algo, pero antes de otra_ 

vesar el Canal do la lv'iancha fue capturado por unos piratas, los que a cambio del pago de un-

rescate le devolvteron su libertad, pero mrentras esto sucedi6 Howard conoci6 por experionct<!,_ 

propio la condición do los prisioneros; lo segunda versi6n cuenta qve do regreso a su patria ob-

(12) l>lorc6 del Pont, L. op. cit., p. 98. 
(13) .Molo Camacho, G. ulv\c:Jnual de Derecho Penitenciario Mexicano, Biblioteca Mexicona

de Provcncl6n Y Reodaptaci6n Social -INACIPE-, M6xico, 1976, P• 22. 
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tiene el nombramiento de Sheriíf*'Olguactl- del Condado de Bedford, y con motivo de tal cargo 

two oportunidad de conocer el lamentable estado de las prisiones Inglesas. 

Como quiera que hayo sido, Howard dedic6 su vida al conocimiento y mejora de las

cárceles, recorri6 la mayor parte de Europa, visit6ndo las ccSrceles, observando deíiclencios

y proponiendo soluciones. Todo lo que vivi6 lo plasmó en su libro 11The State of Prisions in -

Englond and Wales u (El Estado de los Prisiones en Inglaterra y Galos), que se publicó en 1776 

y cuyos puntos principales eran: 

1. Aislamiento absoluto, en contrapartida al hacinamiento ton grande que había ob -

servado. 

2. lnstrucci6n moral y religiosa, como apoyos fundamentales poro el arrepentimiento_ 

y la rehabllitaci6n, 

3. Higiene y alimentaci6n, puesto que la primera cosí no existía y la segunda era ro_ 

quftico. 

4. Clasificaci6n, debido o la onarqufa observada en sus visitas. 

Lo que logró, no tonto por su libro ooque fu6 muy importonto-, sino por efectos de su

actividad personal, fue que so redactaran dos leyes, que en su honor se conocen como Howar<!_ 

acts (Actas do Howard), y que versan: la primera sobre la liberación de presos absueltos, es -

decir, que de la libertad para los prisioneros encontra de los cuales no existieran pruebas -

contundentes de culpabllldad; la segunda trataba de la salud de los prisioneros, y hacia pctl -

clones, como: roporoc16n y pintura de las prisiones por lo menos una vez al af'\01 que las cel -

das fueran limpiados y ventilados frecuentcmcnto, asistencia m6dico y hospitalizaci6n, en su

coso, o los enfermos, ropas pare los de~nudos y no usar mazmorras subterr6neos. 

Adem6s consigui6 que el Parlamento lngl6s autorizara la eonstrucci6n de dos prision-
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es modelo. 

Muri6 el 20 de enero de 1790, por haber contraído uia enfennedad en la c6rcel de -

Kherson, Crimea (Rusia), llamada fiebre carcelaria o tifus exántematico. "En el lugar donde -

fu6 enterrado, hay uno hennosa y sugestiva inscripci6n que dice: Quien quiera que seas, estas 
(14) 

ante la tumb::i de tuamigo. 11 

CESAR BONNESANA. 

11Marqu6s de Becearlo, naci6 en Mil6n, Italia, en el af'lo de 1738. También existen-

dos versiones acerca de su vocaci6n penltenciaria: una menciona que se debl6 o una detención 

en una cárcel, do la cual fu6 objeto cuando contaba con 22 anos de edad; la otra menciona -

que su obra es una recopilaci6n de las Ideas de los hennanos Verri. 

La verdad es que AleJandro Verri tenía el cargo de protector de presos "'flOS imagina-

mos lo que hoy es un deíonsor de oficio y Pedro Verri estaba rea !izando un estudio sobre los -

tonnontos. Ambos hennanos dirigían un grupo de j6vones intelectuales que publicaban ooa re ... 

vista llamada 11 11 caffá, y por tal motivo los Verri, que tenían amistad con Bonnesana, lo invL 

tar6n a escribir sobre presos y tonnentos. 

Así fu6 como en 1764, se ptíblica fuero de Milán y en fonna an6nima, la primera edL 

ci6n de su célebre libro "Dei Delittl e delle pene" (Trctodo de los delitos y de las penos), el-

cual contiene como temas fundamentales: 

1. El derecho a castigar se basa en el contrato social y por tonto la Justicia h1.1nana• 

y la dlv ina son independientes. 

(14)Marco del Pont, L. op. cit., p. 64. 
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2. las penos OOicamente pueden ser establcctdas por las leyes; estas han de ser geno-

roles y sólo los fueces pueden declarar que han sido violadas. 

3, los penas deben ser pQblicas, prontas y necesarias, proporcionadas al delito y las-

mrnimas posibles. Nunca deben ser atroces. 

4. Los jueces por no ser legisladores, carecen de la facultad de Interpretar la ley, P.!! 

ra Beccaria nada hay tan peltgroso como el axioma comGn que proclama la necesidad de cons'!! 

tor el cspfritu de la ley. 

5. El fin de la pena es evitar que el autor cometa nuevos delitos así como la ejempla-

rielad respecto do los dern6s hombres; y, 

6. la pena de muerte debe sor proscrita por injusta, el contrato social no la autoriza, 

dado que el hombre no puede ceder el derecho a ser privad::> do la vida, de la cual el mfsmo -
(15) 

no puedo disponer ¡:x>r no pertcnoccrlc. 

Esto libro olcanz6 gran dtfus16n, pronto se tradujo a 22 idiomas y se agotaron 32 edi-

clones. Vino a rovolucionar las ideas penales de la ~poco; sin embargo, a Beccoria ºla tgle -
(16) 

sta lo conden6 e incluy6 su libro en la lista de los prohibidos 11
• 

Pero a pesar de todo, con ese libro pasó a la posteridad, 

Bcccaria muri6 ol ano do 1794. 

JEREMIAS BENTHAM. 

Naci6 en Londres, Inglaterra, en 1784. Este Fil6sofo y economlsta escribió varios -

(15) Castellanos Tona F. "LTneamientos Elomentoles do Derecho Penal", 16a. edición, edito
rial Parr<ia, M6xico 1981, P• 36. 

(16) Marcó del Pant, L., ap. cit., P• 70. 
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ltbros, sobre temas econ6mlcos, entre otros: "Defensa de la usura 11
, 

11Nicinool de economía po-

lrtica 111
, ºEnsayo sobre las tácticas de las asambleas legislativas 11

, "Tratado de la legislaci6n -

clvll y penal", etc. 

Su lntervenci6n en el campo penitenciario se debe a su creación de un modo lo de cár.. 

cel Ideal, a la que di6 el nombre do 11Pan6ptico 11
, cuya etimología viene de los rafees "pan 11

,-

que slgnifica todo, y 116ptico 11
, que hace reíerencia al ojo, verlo todo; en esa cárcel el vigl -

lonte podía ver todo lo que sucediera en el interior do la misma. 

El Pan6ptico " ••• consistía en un edificio circular, con poqucnas habitaciones en la-

ctrcmferencia, do muchos pisos, cubierto por un techo de cristal, lo que lo daba el aspecto -

de l.Xla gigantesca linterna. Es de destacar que la viglloncla so ofech.Jaba desdo el centro, --

mientras las celdas daban al exterior, por lo que una sólo persona podía vlgilar, stn ser visto, -
(17) 

tocb el Interior del resto do las colcbs", 

Como vemos su prtncip:il contribuci6n so da en el carnp:> de la arquitectura pcnitcn -

e torta; no obstante eso, se reíiri6 tambi6n a los aspectos de la oducaci6n y el trabajo, puesto_ 

que se preocup:Jba do que los internos twioran lJ1 oficio al obtener su libertad. 

En el campo arquitcct6nico sus idoos fueron ampliamente aceptadas, p:>r ejemplo: ta ... 

prisión do Stoteville, llllnosls, U.S.A.; la do Rotuncb, en Vcnozuela; la de la Paz, en Ball-

via; la de Quito, en Ecuador; y la tristemente célebre prisl6n mexicana 11LECUMBERRl 11
, Fue-

ron construidas do acuorda al modela del Pan6ptlco. 

Bentham, que en opini6n de Don /.kriano RuTz Funes, fu6 el precursor rn6s emtncnto_ 

de los ststemas penitenc1ar1os modernos. Bentham, muero en el ano de 1832. 

(17) ldem ., P• 66. 
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" .. ,TODAS LAS CAR:ELES QUE CONSTRU 
YEN LOS HOMBRES ESTAN HECHAS CON
LOS LADRILLOS DE LA INFAMIA Y ASEGÜ 
RADAS CON BARROTES PARA EVITAR QUE 
CRISTO PUEDA VER COMO TRATAN LOS = 
HOMBRES A SUS HERMANOS". 

(OSCAR WILDE), 

Por sistemas penltenc:iarios debemos entender "aquel comple}o de reglas que vn deter• 

minado ordenamiento }urrdico pretande seguir en la e}ecuci6n de las penos, con el fin de obtl!_ 
(18) 

ner en al mejor modo posible los f1nes que se ha propuesto alcanzar 11
• 

O bhm 11cada l.WlO de los planes propuestos y proctfcados, para lograr la regenerocl6n 
(19) -

del delincuente durante el 1opso de su condena•. 

Tombilin se entiende como "los diferentes procedimientos ideados y puestos en pn5ctl
(20) 

ca para el tratomlento, castigo y correcci6n de los delincuentes 11 
.. 

ºLos sistemas penitenciarios son métodos de ejecución de los penas privativas de la li-

bertod, que se prop:>nen llevar a lo pr.Sctic:a los Fines que se asignan a dichas penas. El sistema 

penitenciario de coda plrs est6 determinado PQr el conjunto de normas constitucionales, leyes, 

decretos y reglamentos que regulan Ja ejecuci6n do las penas privativas do fo libertad del mis-

(18) O¡eda Volázquel, J. 11Derecho de Ejecución de penos", editorlal Porróa, México, 19B4, 
P· es. 

(19) Cobcmellas, G. "Dicck>nario Enciclop6dico de Derecho UslAll 11, T. IV., 12a ., edición, .. 
editorial HellastllJ, Ar9entlna, 1979, p. 95, 

(20) Enciclopedia Universal Europea-Americana, T. XLVII, editorial Esposa Calpe, Espona, -
P• 499, 
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mo. los instituciones penitenciarias son los medios con los cuales ese sistema se realiza en la-
(21) 

pr6ctica 11
• 

Dichos sistemas penitenciarios ..... estab6n basados en un conjunto de principios orgi:;! 

oleos sobre los problemas que dieron origen o las reformas carcelarias y surgen como uno reac-

ci6n natural y lógica contra el estado de hacinamiento, promisculOOd, falta de higiene, a11 -
(22) 

mentaci6n, educación, traOOjo y rehabilitaci6n de los internos 11
• 

2.4. 1. SISTEMA CELULAR. 

"PARA VIVIR SOLO SE NECESITA SER UN 
DIOS O UNA BESTIA". 

(ARISTOTELES). 

Antes de iniciar este tema es necesario recordar lo yo visto en la p6glna 30 de 6ste -

traba¡o, cuando al hablar de la Eastem Stote Penitentiary dijimos que ella di6 origen al siste-

ma celular que también se conoce como pensilv6nico o fllad6lfico. 

Por principio de cuentos serialaremos que este sistema 11 
••• nació con el noble y Cini -

co fin do procurar la reforma del penado y concibió el aislamiento como remedio para el alma 
(23) -

pervertida, na como medio do allTlentar el sufrimiento del recluso". Cabe menckmar que-

el flXldador o creador de este sistema fu6 William Penn, quien dirlg'ía a un grupo de cu6qucros, 

mtsmo que en alguna ocaci6n había estado prew par cuestiones religiosos; conoce las candi --

clones en que se encontraban las prisiones y de ahf surgieron sus ideas refonnlstas. 

(21) Enciclopedia jurídica Omeba, op. cit., T. XXV, p. 632-633. 
(22) Marc6 del Pont, L., op. cit., P• 135. 
(23} Cuello Col6n, E. "Derecho Penal", T. 1, Vol. 1, 17a., edici6n, editorial Bosch, Espaf\a1 

1975, P• 316. 
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las características de este sistema eran: El aislamiento en celda con trabajo en su in-

terior. El recluso permanecía confinado en ella durante toch el tiempo de su condona, a veces 

muchos anos, sin ver y sin mantener comunicacT6n alguna con los dem6s presos. Los únicas per-

sanas que podían visitarle eran el Director, los guardianes, el cape116n y los miembros de las -

sociedades de Fiiadeifia para ayuda de los presos. Lo única lectura pennltlda ero la Biblia, no 
(24)

podTo recibir ni escribir cartas, scSlo el trabajo rompía la terrible monotonía de su vidaº. 

Otros características del sistema celular, consistían 11en tener 23 horas de encierro, -

tanto do ninos de corta edad como o adultos, sometidos al mTsmo régimen, una alimontaci6n -

contraria a la salud, asistencia médica y espiritual insuficiente y la tremenda estupidez del tra 
~ -

ba¡o improductivo 11
• 

Con lo anterior es posible formamos una idea que por m6s cercana a la realidad que -

soa, nunca se ¡:x>dr6 comparar a lo que tA'la persona sometida a eso brutal r6gimen pudo haber -
(26) 

sufrido; en caso de opinI6n contraria, léase el libro 11Papill6n 11
, que es todo una expcrien -

eta carcelarta, de manera especial el cwderno VII que trato sobre uno prisi6n do esto tipa -e! 

lular- en la cual os recluido el protogononisto; el simple nombro de lo prisión nos puede hacer-

imaginar lo que allí sucedía: se llamaba la "Comedora do Hombres". 

Con todo, se le han senalado a este sistema algunas ventajas, 11una de las ventafas ••• 

era aquel (sic) do poder evitar la corrupci6n carcelaria ••• , o bien el siempre cacareado probl!. 

ma de que se entro criminal y se sale peor que antes. Otra ventaja, era aquel (sic) do evitar -

desde sus rarees, el problema sexwl, otra ventaja es aquella do evitar los posibles chantafos,-

(24) ldcm., p. 311. 
(25) Marc6 del Pont, L., op. cit., p. 139. 
(26) Charr1er6, Henri, 11 Poplll6n 11

, editorial Espana, 1983. 
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por último, el aislamiento contínuo de dfa y de noche era el mejor medio para que la pena al-

canzora su objetivo. En erecto, atrav6s de la soleck:id y la meditoci6n, el sujeto se encontraba 

consigo mismo, pudiench arribar al arrepentimiento de su delito, y prometerse no llegar a come 
~ -

ter otros en el futuro 11
• A estas ventajas se ha agregado que una prisi6n que siga este siste -

mo requiere un mínimo de personal. 

Sin embargo, analizando bien lo anterior, nos podemos dar cuenta de que dichos ven-

tajos no eran tales, puesto que el hombre es un ser gregario, un ser que no puede vivir a Is lado-

de sus congéneres; un animal socia~ por otro parte, la continencia o reprcsi6n sexual no puede 

ser considerado como soluci6n al problema sexual, antes bien, pensabomos que serfo Fuente de-

una abcrroci6n o perversión sexual: el onanismo; en lo referente al oislamiento obsoluto, no --

creemos quo sea el medio id6noo para lograr la refonna del individoo, por el contrario, lo que 

ocasion6 este r6gimen fue la a~rici6n de locos y suicidas, silencio y ocio imperantci en la c!! 

da, dende era frecuente hallar cod6veres y enfonnos mentoles (o esto Ferri llamaba, con mucha 

raz6n, locura penitenciario). Reíiri6ndose al sistema celular, Anofole Frcnce docra: "Aquello-

parecía un laboratorio establecido p:>r locos para fabricar locos. Realmente, los inventores de-

semejante sistema son locos siniestros que pare corregir o un malechor le someto a un régimen -
(28) 

que le vuelvo estúpida o furioso 11
• 

Es l6gico quo al sistema en cuosti6n se le han encontrado desventajas, como "el costo 

exceslvo por los gastos de construcci6n ••• nula posibilidad de organizar el trabajo ••• El aspe~ 

to m6s trágico·se desarrollaba en el plano do la salud frsica y mental ••• Existía una 1mposibili-

(27) Ojeda Vel6zquez, J,, op. cit., p. 87. 
(28) Citado por Gordo Ramírez, S. 11.V.Onual de Prisiones. La Pena y lo Prlst6n 11

., 2a., edt -

ci6n, editorial ParrGa, M6xlco, 1980, P• 213. 
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dad material por parte del Director de la prisi6n, para tener contacto lo m6s frecuentemente -

p:>siblo con todos los detenidos ••• Uno de los m6s fuertes a toques contra este sistema fu6 Ion~ 

do por Enrico Ferri ••• 11 11 sistema cellularo é stato uno della piu grande abcrrazione del socolo 
(29) 

XIXº (El sistema celular constituye una de las m6s grandes aberraciones del siglo XIX) 11
• 

Ya que mencionamos el siglo XIX, aprovecharemos la ocasi6n paro mencionar que ... 

nuestro C6digo Penal de entonces (1871) fonnulado por Don Antonio Niartrnoz de Castro, se .. 

guía los principios de dicho sistema; para confirmarlo, puede verse tal ordenamiento en sus Ar-

tículos del 130 al 134. 

No obstante las críticas que ha recibido esto sistema 111-ioy en día, todavfa encentra -

mas quienes lo aceptan, p::ira ofectiviz.ar los castigos do reglamentos, para delincuontu como-

psic6patos de extremo peligrosidad, paro el cLmplimiento de penas cortos do duracicSn, con el-

íln de no ponerlos en contacto con otros dolincuenft:s, y para su cumplimiento durante lo no-
(30) 

che". 

Nosotros compartimos lo opinión de quo la "incomunicacicSn emploada como correcti-

vo os inaplicable e incomprensible. Puede ser callíicoda, sin temor a coor en oxagerocicSn, do 

monstruosidad, puesto que no con~iguo otra C0$0 que idiotiz.ar, enloquecer o enfurecer al con ... 

donado o sufrirle. 

Si se quiere preparar al delincuonto poro la libertad, ¿no es una locura pretender in-

culear la sociabilidad a lK1 hombro monteni6ndolo encerrodo en una celda, que es todo lo con-

trorio do la vida social, regularizando, durante las 24 horas del dfa, todos sus movimientos e -

(29) OJecla Vel6zquez, J., op. cit., p. 140. 

(30) Marc6 del Panl, L., op. cit., p. 140. 
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incluso todos sus pensomienfos? ¿no es colocarlo al margen de todas las condiciones h1.n1anas 

de vida, no es perderlo definitivamente para la libertad con el slstema celular de corree - -
(31) 

cicSn? .• Estamos de acuerdo tambi~n en que 11 
••• se debio pensar que lo manera más pro .. 

(32) 
pío de hacer sociables a los hombres no puede consistir en aislarlos de sus semejantes 11

• En 

que "lo que falt6 ••• fue la idea de mejoramiento soctal, al pensar s61o en el encierro y en -
(33) 

el remordimiento y no en la vuelto al medio social 11
• 

"Actu:::dmente, el sistema celular absolulo puede considerarse en completa decadcn -
(34) (35) 

cia", puesto que es un sistema íeroz e inhLnlano sin ser útil 11
• 

2.4.2. SISTEMA DEL SILENCIO. 

Se le conoce también como sistema Auburiano o sistema del trabajo en común y surge 

tTatando de romediar los efectos nocivos del sistema celular; sus antecedentes los encontramos• 

en el Hospicio de San Mtguel, Pooma, y en la prisi6n de Gante. 

En 1823 se implanhS el régimen auburnés tal y como ha llegado a la posteridad, sobro 

la base del aislamlonfo nocturno y la vida en comC'm durante el día bajo la reglo del sllencio ... 

la infrocci6n de osta regla, contraria a la naturaleza hLmana, se castigaba con pena corporal, 

con azotes o con of famoso galo de las nueve colas, avec6s eran azotados grupos do reclusos • 

paro que ol culpable no escapara al castig:>, hasta los locos e imbéciles eran az.otodos. El pro_ 

(31) Fofx, P. 11Problcmas Sociales de Derecho Penal 11
, 2a., edición; editores Mexicanos Uni-

dos, M6xico, 1956., p. 76-78. 
(32) Yillalabos, J,, ap. cit., P• 5'19, 
(33) Marcó del Pont, L., op. cit., p. 143. 
(34) Cuello Cal6n, E., op. cit., P• 320. 
(35) Marcó del Pont, L., op. cit., p. 142. 
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IO estoba alslado por completo del m1X1clo pues no se le permitra recibir visitas ni a!Ai de su fa-

milia. No existía ni ejercicio, ni distracci6n alguno, pero se daba una rudimentarra ensenanza 
(36) 

de lectura, escritura y orihn6tica 11
• 

Independientemente del trabajo en com<Kl, es característtca notoria el silencio, en -

efecto .. el mutismo era tal que una ley establecfa: Los presos están obligados a guardar inque -

brantable silenck>. No debe cambiar entre sT, bajo ningún pretexto, palabra alguna. No debe.!! 

com1A1icane por escrito. No deben miraBe unos a otros, ni guinarse los ojos, ni sonreír o ges ti-

cular. No está permitido cantar, silvar, bailar, correr, saltar o hacer algo que de algCm mo~ 

altero en lo m6s mínimo el uniforme cuno de las cosas o pueda infringir las regios o preceptos
(37) 

de la prisi6n ••• " 

lo anterior a hecho pensar que en esos lugares fuá donde naci6 ese lenguaje sobreen-

tendTcb que tianon los presos, mismo que los pemite comunicarse subrepticiamente -sef'kn, etc. 

pensamos que de ahf viene el cal6 o caliche carcelario. 

Se asegura quo hoy dfa existen estcblecimientos penales en los cooles se prohibe la -

lectura en voz alta (lo cool no nos íue posible comprobar y consideramos poco Factible, al me-

nas en nuestro pafs). 

En este sistema se daba una clasificaci6n en tres grupos: 

11 
••• el primero lo formaban los peligrosos, mantenidos aislados permanentemente; -

el seguncb, menos peligrosos, quienes sufrían el aislamienta tres días a la semana; y ol torce -
(38) 

ro, de los m6s j6vones, se les permitía el traba¡o en el interior 11
• 

(36) Cuello Calón, E,, op. cit., P• 312, 
(37) Marcó dol Pont, L., op. cit., p. 144-145. 
(38) Malo Comacho, G., op. cit., P• 24, 
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Este régimen cuenta con partidarios que le sertalaron las siguientes ventajas: ºEco -

nomfo en su construcci6n ••• Reducc16n de gastos mediante el trabcijo colectivo ••• Evita los_ 

malos efectos del aislamiento completo, y ••• Evita la contaminaci6n p:>r medio de lo regla -
(39) 

del silencio 11
• 

¿En realidad serfa lKIO ventaja el troboio en comlJn incomunicados? antes que venta-

jos, pensamos que el silencio, la soledad, el aislamiento .. bases de este sistema - hacían que 

en lugar de arrepentimiento, el preso abrigara dentro de sf m6s odio y rencor contra lo autorl-

dad y la sociedad, con sus consiguientes efectos negativos. 

Esto sistema al igual que el celular, fracas.6; lo cual se debió quiz.6, a la férrea discJ 

plino impuesta otrav6s de castigos corporales, pero la causo determinante, para nosotros, fue .. 

el silencio contrario a la noturolez.a propio del hombre - como ejemplo - de ello tenemos el .. 

quo nos relata Luis lv\orc6 del Pont, acerca de que cuando el carcelero le pregunta al preso -

p:>r qu6 no quiere cunplir con lo reglo del silencfo, éste lo contesto: "porque no podrra, por .. 

que Jo soledad contrnua es tormento ••• porque invitorfo a ml vecino a que respondo. Y si el -

vecino callara, dlrigirra yo lo fXllobro o tos barrotes de mi ventana, a los colinos que t~go en 
~ -

frente, a los p5gQros quo vuelan 11
• 

S6lo nos resta mencionar que los dos sistemas antes vistos levantaron una serte de po-

ll=micas referentes o sabor cu.SI de los dos ero el mejor sistema, mismas que lomaban en cuenta-

muy diversos aspectos: 11 
••• religiosos (¿debe lo conversi6n ser .el elemento principal de fa co

rrecc16n?), médicos (¿vuelve loco el aislamiento total?), econ6micos (¿d6nde esto el menor-

(39) O¡eda Vel6zqucz, J., op. cit., p. 89-90. 
(40) Marc6 del Pont, L., op. cit., p. 622. 



(41) 
costo?), arqultect6nicos y administrativos (¿que fonna garantiza la mejor vigilancla?) 11

• 

Sin embargo el fin principal de la pena, la reíonna del Infractor, fue olvidada en tales~ 

lllmlcas. 

2.4.3. SISTEMA PROGRESIVO. 

Quizá el sistema progresivo -con sus peculiares modalidades- sea el que ha aportado-

mayores beneficios a la ciencia penitenciaria moderna, pero sobre todo, el sector m6s bencfi-

ciado con su implantaci6n, sin duda, el m6s importante dentro de esta disciplina, el recluso. 

Decimos lo anterior porque en c~te sistema los beneficios y los castigos son ganados .. 

fOí el propio reclU'iO, no le son puestos arbitrariamente. Asf un recluso observa un buen campo_! 

tamlcnto, no debe tener ningún contratiempo dentro de la instituci6n; por el contrario, un ro -

cluso problema tendr6 mayores dlflcultados para obtener su libertad, en comparac16n con ol que 

observa un buen comportamiento. 

Este sistema no es rTgido, tiene variantes, reviste modolldados especiales de acuerdo -

con la persona quo lo pongo en práctico. lo pusieron en marcho, coda uno con su eníoque per-

sonol, lv\anuel N.ontesinos, Alexandcr tv'iaconochie y Walter ':rofton. Veamos: 

Sistema de i'llanuol tv\ontosinos. 

"'1onteslnos alguno vez había estocb en pris16n y, por tanto, conocTa los problemas -

que tal instituci6n presenta. Pasado algGn tiempo, en 1835, es designado Director del presidi~ 

de Valencia, EsfXJna• 

(41) Foucalt, Michel. "Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prisi6n 11
, Ba., edict6n. Siglo XXI 

editores M6xlco, 1983, p. 622. 
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~ntesinos militar de profesi6n, buscando un lugar apropiado para llevar a lo prác -

tica sus ideas penales, ocondicion6, con la cooperaci6n de los reclusos, un viejo convento-m_E 

nasterto, en el cual coloc6 a la entrado una inscripci6n que reflejaba su intenci6n, lo leyen -

da rezaba asf: "La prisi6n sólo recibe al hombre. El delito se queda a la puerta. Su misi6n co -

rreglr al hombreº. 

El Coronel f.Aonteslnos dividi6 la duroci6n de la pena de prisión en tres etapas: La prJ. 

mero fue la de los hierros, la segunda la del trabajo y la tercera la de la libertad intermedio. 

"La primero consistfa en poner en el pi6 del reo una cadena, que le recordará suco!!. 

dici6n, en substituci6n del sistema celular del que fv\anuel AA.ontesinos era enemigo. La segun-

da, Iniciando al reo en el trabajo organizado y educativo. La tercera, la de la libertad inter-

media, en la que el detenido podía salir durante el día pJra empleorse en diversos trabajos, re 
~ -

gresando por la noche a la prisi6n 11
• 

En nuestra opini6n esto sistema constituye uno de los antecedentes do los actuales --

11pris iones abiortas 11. 

Sistema de Alexonder iYtaconochio. 

Alexander ~conochie era también militar, y, en 1845, fu6 designado Copitan de la 

Real t-Aarlna Brit6nica y so le orden6 dirigir el presidio de Norfolk, Australia. Dicho lugar era 

a dando Inglaterra enviaba sus delincuentes peligrosos o reincidentes. 

Al tomar posesión de su cargo 11 
••• senal6 el inter6s de \os propios reclusos y su desea 

do recuperar su libertad como el móvil m6s seguro y eficaz para inducir a dichos penados al -

(42) Mendoza Breamuntz, Emma, citada por Ojeda Vol6zquez, J., op. cit., p. 91. 
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traba¡o, a Id buena conducta y a la disciplina voluntaria cuyo mantenimiento prolongado de -

bfa fonnar el h6blto y producir las refonnas deseadas. Consiguientemente organiz6 su sistema -

sobre la base de U'lO libemci6n comprada por los reclusos mediante una Sl.ma de morcas o vales 

que se les daban por su traba\o y por cuanto se les pedfa en relact6n al orden y la buena forma 

de vivir, y en cuyo acunulamiento vefan ellos lo única esperanza de volver al seno de la so -

ciedad libre; se les descontaban aquellos vales que so imponían como multas on caso de mala -

conducta, así como los que empleaban los propios reos paro mejorar su alimento, su vestido y-

sus comodidades en la prisi6n, pues ninguna mejoría ni privilegio algtJnO podfa obtener el pe -

nado stno a cambio de su esfuerzo y do sus merecimientos; de aquí la m6xima que por primera-
(43) 

voz se empleara en el sistema penal: Nada por nada ••• 11 

Por lo particularidad de otorgar y restar vales a este tipo de sistema progresivo se le -

conoce tambi6n como N\ark Sistem (sistema de morcas) o Ticket of Leavo Sistem (sis.tema del ... 

bololo do salida}. 

Mientras .\\ontesinos rechazabo totalmente el aislamiento celular, Niaconochle lo -

pon fa en práctica, pero al final lntroducio una innovaci6n: la libertad anticipada, quo so ba -

soba en la bueno conducta y ol trabajo. 

Sistema de Waltcr Crofton. 

Este sistema tambi6n es conocido como sistema progresivo Irlandés, surge despu6s do-

Jos dos anteriores, con Crofton, que ero el Director de las prisiones de Irlanda. Su aportaci6'!_ 

a la ciencia penitenckula consiste en lo croaci6n de c6rceles intemiedias, es un sistema que-

(43} Vlllalobos, l., op. cit., P• 581. 
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consta de cuatro periodos: "El primero, de aislamiento sin comunlcaci6n y con dieta alimen -

ticla. El segundo consistía en el trabajo en comGn y silencio nocturno. Es el sistema Aubumi'!,_ 

no. El tercer perrodo, intennedio, introducido por Crofton es el traOOjo al aire libre, en el -

exterior, en tareas agrícolas especialmente, como el actual sistema de extramuros. Entre sus 7 

innovaciones se encuentra el no uso del traje penal. El cuarto período es la libertad condicio-

nal en base a vales, al igual que en el sistema de lv\aconochie ganado por la conducta y el tro 
~ -

OOjo". 

Pues bien con esto sistema progresivo en sus tres modalick:ides, se dice que en su 6po • 

ca se vi6 un índice de reincidencia y do ovaciones menor que los que tenían otras c6rcefes quo 

aplicaban otros sistemas, con ello queremos decir que"••• se puede ofinnar que el r6gimon --
(45) 

progresivo es el sistema que ha triunfada". 

So le crítica a asto sistema en la falta do flexibilidad ••• Es decir, el in tomo al ingr'!_ 

sar a la prisión no debe ser ubicado fooozamonto en la primera ctop:i, ni son detenninantcs 
(46) 

los criterios de disciplina, ya que no Indican una aut6ntica rehabilitación". 

Nosotros consideramos que aCm cuando es cierto lo anterior, de los malos hay que e -

legir siempre ol menor. Asr, creemos quo cualquier persono prcfcrir6 sor ubicado en una etapt;J-

anterior, sabiendo que con su comportamiento pronto pa!.ar6 a la etapa que on realidad loco-

rrospondo y de ahr a lo m6s inmediata para obtener su libertad; y no quedar en lugar on donde-

su buena conducta do nada valdría, puesto que iría a ser tratado como la generalidad de k>s -

otros doten idos, sin ningún beneficio o consideroci6n especial. 

(44) M:uc6 del Pont, L., op. cit., p. 147, 
(45) Malo Camacho, G., op. cit., p. 25. 
(46) Rodríguez EchoverrTa, Gorardo, citado por Marc6 del Pont, L. op. cit., P• 149. 



consta de cuatro periodos: "El primero, de aislamiento sin comunicaci6n y con dieta a limen -

ticia. El segundo consistra en el trabajo en comCm y silencio nocturno. Es el sistema AuburniC!._ 

no. El tercer porrodo, intermedio, introducido por Croíton es el trabajo al aire libre, en el -

exterior, en tareas agrrcolas especialmente, como el actual sistema de extramuros. Entre sus :-

innovaciones se encuentra el no uso del trafe penal. El cuarto período es la libertad condicio-

nal en base a vales, al igual que en el sistema de i'liaconochie ganado por lo conducta y el tro 
(44) -

bajo 11
• 

Pues bien con este sistema progresivo en sus tres modalidades, se dice que en su 6po-

ca se vi6 un rndice de reincidencia y de evaciones menor que los que tenían otras ~rceles que 

aplicaban otros sistemas, con ello queremos decir que 11 
••• so puede afinnor que ol r6gimen --

(45) 
progresivo es el sistema que ha triunfado 11

• 

Se le crrtica a esto sistema en lo falta de flexibilidad ••• Es decir, el interno al ingri;_ 

ser a la prisi6n no debe sor ubicado forsozamente en la primera etapa, ni son detenninantos -
(46) 

los criterios de disciplino, ya que no indican una auténtica rehabilitaci6n 11
• 

Nosotros consideramos que a6n cuando es cierto lo anterior, de los males hay que e -

legir siempre el menor. Asr, creemos que cualquier persona preferirá ser ubicado en una etapa• 

anterior, sabiendo que con su comportamiento pronto pasará a la etafXl que en realidad le co-

rresponde y de ahT a la m6s inmediata para obtener su libertad; y no quedar en lugar en donde-

su buena conducta de nodo valdría, puesto que iría a ser tratado como la generalidad de los -

otros detenick>s, sin ningún benoíicio o consideraci6n especial. 

(44) Marc6 del Pont, L., op. cit., p. 147. 
(45) Malo Camacho, G., op. cit., p. 25. 
(46) Rodrfguoz Echeverrfa, Gerordo, citodo por Marc6 del Pont, L. op. cit., p. 149. 
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2.4.4. SISTEMA ABIERTO. 

Este sistema es resultado de los estudios interdisctplinarios (derecho penal, derecho -

penitenciario, criminologfo, soclologra, trabajo social, etc.) que se han llevado a cabo para 

trotar do conseguir la finalidad do la pena, 

la c6rcel abierta la deíinimos en cuanto tratamos el concepto de la mfsma en el punto 

2.1 de este trabafo, asrmrsmo se vieron sus caracterfsticas. 

Ahora bien, p:na que estos establecimientos funcionen adecuadamente se ha establecL 

do uno serte de eondlciones o sugerencias que son las s1gulentes: 

a). S1tuad6n en el camp:>, en lugar sano, no lejos de un centro urbano fXJra las nec! 

ddades del personal, las sociales y educativas para la reeducación de los presos; 

b). Trabajo de tipo agrícola, poro sin descuidar una fonnaci6n industrial en talleres; 

e). Educación sobre una base de confianza que depender6 del influ¡o Individual del .. 

personal por lo que oste debe ser especialmente escogido ••• 

d). NCmoro p:>co elovado de reclU!.Os ••• 

e). Es conveniente que los J-abitantos do los corcan fas del establecimiento conozcan .. 

sus finos y sus m6todos; 

c1os1•. 

f). los presos enviados a un ostablecfmiento abierto deben ser cuidadosamente oscoQ!_ 
(4n 

Do lo antodor desprendemos que los bases fundamentales sobre los cuales descansa lct 

lnstltvddn de la prisión abierta son la ausencia do precauciones poro que no se fugue el recl.!!_ 

so y la propia responsabilldad del mfsmo; y sus características principales son la seleec16n de .. 

(47) Cuello Colón, E., op. cit., p. 35J•354, 
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los penados, la ubicac16n, el personal capacitado, especializado, el régimen de trabajo y el• 

nÚ"nero limitado de reclusos. 

El sistema abierto opera en M6xico en el r6gimen de preliberaci6n como Oltimo etaf'C! 

del sistema progresivo; nuestra primero experiencia con instituciones de 6ste tipo " ••• es la • 
(48)' 

que se inauguró en Almo laya de Ju6rez, Toluca, Estado de M6xico, en el ano de 1968". 

2.4.5. El SISTEMA PENITENCIARIO MEXICANO. 

los reclamos por establecer un sistema penitenciario nacional son nuevos. Desde el -

Congreso Constituyente de 1856-1857, los Constituyentes consideraron la necesidad de estobl!. 

cor un sistema penitenciario, el cual fué encargado al poder Ejecutivo. 

El Artículo 23 de la Constituci6n de 1857 expresaba: 11Paro la abolici6n de la pena de 

muerte queda a cargo del Poder AMlinistrativo el estcblecor o la mayor brevedad, el régimen -

penltenciarlo 11
• 

Como os oobldo por diversos razones y circunstancias el Poder Ejecutivo, durante la v! 

gencia de la Constitución de 1857 no estableció ningCwi r6gimen penitenciario a nivel nadonal. 

11Los primeros antecedentes del r6gimen progresivo se encuentran en el C6digo de tv\a!.. 

tTnez do Castro de 1871, donde si bien se acentúa el sistema F11ad6lflco, se preven algunas fa-

ses tntennedias, Incluido el permiso paro que el interno abandone la prisi6n durante el dfa con-
(49) 

reclusi6n nocturna. Sistema similar adopto el Código positivista de Jos6 Almar6z de 19'19 11
• 

Los Constituyentes de 1916-1917 tombl6n Insistieron sobro el problema carcelario. El-

(48) Marc6 del Pont, L., op. cit., p. 173. 
(49) ldem., P• 181, 
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Artículo 18 de la Constltuci6n de 1917 en su redacción original, preve fa que los Gobiernos F! 

derales y de los Estados debían organizar, en sus respectivos territorios, "el sistema penal -co

lonias penitenciarias o presidios- $Obre la base del trabajo como medio de regeneraci6n 11
• 

Este precepto íu6 modificado el 28 de diciembre de 1964, para quedar en los sigulen;· 

tes t6nninos, en su parte conducente: 

"los gobiernos de la Federcci6n y de los Estados organizar6n el sistema penal en sus

respectivos jurisdicciones sobre la base del trabajo, la capacitaci6n paro el mismo y la educa

ci6n como medios para readaptación social del delincuente. Las muferes compurgar6n sus penas 

en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto u. 

"los Gobernadores de los Estados, sujet6ndose a lo que establezcan los leyes locales

rospectivos, podr6n celebrar con lo Federación convenios de car6cter general, p:Jra que los sef!_ 

tenclodos p:Jr delitos del orden comGn extingan su condena en establecimientos dependientes -

del E¡ecutlvo Federal". 

"lo Federación y los Gobiernos de los Estados establecer6n instituciones especiales~ 

ro el tratamiento do menores iníroctores 11
• 

Por cuanto a nuestro C6digo Penal vigente desde 1931, podemos ver que en el libro -

primero, Título Cuarto, C.Oprtulo 1, con el encabezado de "Ejecución de las Sentonctas• y qli~ 

va del Artículo n al 78 y en el Capítulo 11 11Trabajo do los presos", Artículo 79 al 83, es don

de regula cuestiones do tip:> penitenciario; sln embargo, no menciona nado con respecto al sis

tema que se habr6 de seguir en tales shuadones. 

Se hace referencia al sistema progresivo t6cnico hasta el 19 de mayo de 1971, rocha ... 

en que se publico en el Diario Oíicial de la Federac16n la ley do Nonnas Mínimas sobre Rea -

daptaci6n Social de Sentenciados, misma que entro en vigor el 19 de Jmlo del misma ano. 



53 

la Ley de Normas Mínimas, llamada asr porque mediante un breve, apretado grupo de 

preceptos, ha procurado fijar sólo los benes elementales, irreductlbles, mínimas verdaderamen .. 

te, sobre las que en su hora y con mayor detalle se alce el sistema penitenciario completo ••• La 
(50) 

Ley de Normas Mfnimas se inclinó sobre el que llamamos sistema progresivo t6cnico 11
• 

Sabemos ya que el sistema progresivo es aquel que se desenvuelvo en una serie de eta-

pos diferentes entre sr y que coda una que se pose acerca m6s al Interno a la libertad y la toe -

nicidad del mfsmo deriva del hecho de que toda la etapa del tratamiento se funda en los estu .. 

dios de personalidad que sobre los detenidos se practican p>r medio de un equipo t~cnico inter-

disclpltnario, compuesto por profosionistas de diferentes ramos como soci6logos, psic6logos, tr~ 

bajadores sociales, psiqui6tras, criminólogos y pedagogos, quienes de5de 5u muy peculiar eam-

po de acci6n, estudiaran ol delincuente y propondr6n, a través do una diagnosis y prognosis, el 
(51) 

tratamiento adecuado para readaptorlo 11
• 

(50) Garcl'a Ramfrez, S. 11Leglslaci6n Penitenciario y Correccionol 11
, C6rdenos Editor y Distri .. 

buldor, México, 1978, P• 23. 
(51) Ojeda Vel6zquez, J., op. cit., p. 97-98, 
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CAPITULO 111. LAS CARCELES EN MEXICO. 

3 .1. ANTECEDENTES. 

"FELIZMENTE, EN MEXICO LA PENA 
TIENE UN MAf'lANA". 

(ALFONSO QUIROZ CUARON) 

3.1.1. CARCELES EN EL MEXICO PREHISPANICO Y COLONIAL. 

la 'poca Prehisp6nica, es aquella etapa vivida por el pueblo Azteca hasta antes de -

la llegada de los conquistadores espanoles. Pero hablaremos de esta etapa de nuestra histeria .. 

haciendo referencia ónicamente al aspecto penitenciario. 

11En el M6xico Prehlsp6nico, entre los Aztecas, el derecho penal se coracteriz6 por -

una severidad congruente con el régimen de tipo militar y religioso que imperaba, asr mismo -

coincidente con un elevado nivel de desarrollo cívico del pueblo. En general la imposición d~ 

penas fu6 muy rígtda y la pena que sin duda alconz6 la mayor aplicaci6n fu6 la pena de muer .. 
(1) 

teº. Si proflW!dlzamos en la cita anterior podremos percatamos de que 1110 prisión fuá en ge-

neral entendida como lugar de custodia hasta el momento de aplicación de la pena ••• en M6x! 

coexistió una concepción de la pena íincoda en un criterio de ejemplaridad y de la supreskSn
(2) 

de los elemontos estimados nocivos al grupa social 11
• 

Podemos observar, también la similitud en cuanto a la íunci6n con que cu-nplfa la pr.! 

si6n en la sociedad azfoca, a aquolla que Cl.Kllplfa esta Institución en P.oma; agréguese, adem6s 

(1) f.Aalo Camacho, G. "i\-\anuol de Derecho Penitenclarlo 11
., op. cit., p. 26. 

(2) .V.Olo Camacho, G. ºHistoria de las c6rceles en M6xlco 11
, INACIPE, M6xlc:o, 1976, P• -

12-13. 
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el obietivo perseguido por la peno, que si bien es cierto que tendra fundamentalmente a la el.! 

mlnaci6n dol infmctor, tambi6n lo es que toma en constderoci6n ln'IO cuesti6n de prevención, -

general como lo es la ejemplaridad de la pena, puesto que adem6s de retribución por lo pasa

do, la pena debe ser un efemplo paro evitar delitos futuros. 

D6monos cuenta de que lo prisión existe, pero no ora importante; había entre loa azt_! 

cas, ausencia de reglamcntaci6n carcelaria (aún cuando solamente hablamos de los aztecas, lo 

hocemos en sentido gen6rico, ya que lo que de ellos hemos dicho puede tamblAn ser considera

do en rolaci6n con Tcxcoco y Tlaxcola, do tal manera que hacemos referencia no sólo o la - -

Gran Tenochtltl6n, sino a todo el Vallo do M6xlco). 

Posemos ahora a ver los principales delitos con sus correspondientes penas en la socio.

dad azteca: 

DELITOS 

Traición al rey o al Estado 

Deserción en la guerra 

Quebrantamiento de algún bando 

publicado en el ej6rcito 

Amotinamiento en el pueblo 

Dejarse un ¡uez corromper con dones 

(cohecha) 

Hurto en el mercado 

Prlvocl6n do lo vida do lo mujer propia 

aunque se la sorprenda en adulterio 

PENAS 

Descoortizam iento 

Muerte 

Doguollo 

Muerte 

Muerte 

lapidación en el sitio de los hechos 

Muerte 
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Adulterio (no se reputaba tal el comercio lapldaci6n o quebrantamiento do la cabeza -

del marido con Lna soltera) entro dos losas 

Pecado ne fondo (sodom Ta) Ahorcamiento 

Prostltuci6n en los muieres nobles Ahorcam ienfo 

Lesblan ismo Muerte por garrote 

Homosexualidad en el hombre Empalamiento poro el sujeto activo; extracci6n 

de las cntraf\as p:>r el orificio anal para el pa-

sivo 

Venta de tierras ajenas que se tienen Esclavitud y p6rdida do los bienes 

en odministraci6n 

Vicio y desobediencia en los h tjos Corte del cabello y pintura de las oreias, bro-

i6venes de ambos sexos zos y muslos 

Hacer algunos maleficios Sacrlflcio en honra de los dioses 

Embriaguez en los 16venos Muerte a golpes en el hombro y lapidoci6n on-

la mujer 

Mentira gravo y perjudicial Cortadura parcial do los labios, y a vec6s do -

las orejas; o muerto por arrastramiento 

Rlrla Cdrcel. Si uno de los rijosos resulto herido, ol 

heridor pagonS gastos de curaci6n y danos cau .. 

sados 

lesiones a tercero fuera de rina Cdrcel. Se pagar6n además los gastos de cura -
(3) 

c16n y los perjuicios causados o lo vfct1ma. 

(3) Carranc~ y Rivas R. 11Derecho Penitenciario. Cárcel y Penas en Méxlco 11
, · edltoriol Porrúa, .. 

México, 1974, P• 27-33. 
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Se puede observar pues que do lo diversidad de penas, las que ocup:m el primer plano 

son las penas corporales, sobre todo la de muerte, y la prisión es relegada a un plano tníerior;-

no obstante esto, se conocieron diversos tipos de prisiones. Asr tenemos: 

"El Teilplfoy6n; fué una prisión.,. p:ira deudores y p::ira reos que no deberían sufrir la 

pena de muerte ••• 

El :uauhcalli: Cárcel para los delitos más graves, destinada a cautivos, a quienes -

habría de serles aplicada la pena capital. Consistía en una jaula de madero muy estrecha y muy 

vlgiloda, donde se procuralxl hacer sentir al reo los rigores de la muerte, desde el momento en-

que era hecho prisionero, 

El .V.Olcalli ••• uno cárcel especial para los cautivos de guerra, o quienes se tenía en-

gran cuidado y se obsequiaba comida y bebida abundante. 

El Petlacolll o Petlalco; Cárcel donde oran encerrados los reos por íaltas leves. 

Tcnran las c6rceles dentro de una caso obscura y de poca claridad y en ella hacran su-

Jaula o jaulas, y la puerta de la caso que era pequena como puerta de palomar, cerrada por --

fuero con tablas arrimadas y grandes piedras, y ahí estaban con mucho cuidado los guardias y -

como las c6rceles eran inhU'Tlonos, en poco tiemp:> se paraban los presos flacos y amarillos, p:>r 

ser tambi~n la comida débil y poco, que era lástima verlos, que parecía que desde las cárceles 
(4) 

comenzaban a gustar de la angustia de la muerte que despu6s habían de padecer". 

Podemos afirmar que en esta etapl se us6 la cárcel, pero en fonno rudimentaria, como 

lugar de guarda o custodia, pero no con sentido propiamente penol; además de que aparece --

siempre por deOOjo del nivel de aplicaci6n de otras penos. O como lo ofinna Kohler .,El dere -

(4) Nw::ilo Comacho, G. 11 Historio de las c6rceles ••• ", op. cit., p. 23. 
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cho Penal Mexicano es testimonio de severidad moral; de concepci6n dura de la vida y de no~ 
(5) 

ble cohes16n política. El sistema penal era casi draconiano 11
• Como mera observaci6n dire-

mas que tal autor nos habla in~istintomente, en tiempo presente y en tiempo pasado, lo cual en 

un momento dado, podría. ser motivo de confusi6n. 

Carroncá y Rivas menciona que actualmente 11nosotros readaptamos a los delincuentes-

o por lo menos eso deseamos- y los aztecas, en cambio, mantenían a los delincuentes fOlencia-
(6) 

les -prácticamente a toda la comunidad- bajo el peso de un convenio tácito de terroru. 

No obstante lo anterior, nosotros nos preguntamos cuándo o d6nde es -o serfa- más e!! 

vado el Indice de delincuencia ¿entre nosotros o en aquel entonces? como opin16n, creemos -

que en la actualidad. 

Esto es en cuanto a la 6poca prehisp6nlca, ahora bien veremos la época COLONIAL, -

aquel periodo de nuestro historio que comprende desde la conquisto de la Gran Tenochtitlán ha! 

ta la obtenci6n do la independencia (1519-1821), 

11EI régimen penitenciario de 6sta 6poca encontró su fundamento principal en las Partl.. 

das, C6dulos, Ordenanzas, Provisiones Reales, Fueros, etc., varios de los cuales se inspiraban 

en el h1.KT1onitarlsmo espaf\ol, preocupado por proteger la libertad de los indTgenos, pero que dj 
(7) 

FTctlmente lograron dicho objetivo". 

Ahora senalaremos algunos de los delitos con su respectiva peno que fueron considera-

dos como principales en esto época: 

(5) Clhldo par Carrancd y Tru¡illo, R. "Derecho Penal Mexicano. Parte General", 14o., edl -
c16n, editorial Porrúo, México, 1982,, p. 116, 

(6) ldem ., p. 15. 
(7) Malo Camacho, G. "Manual ... ", op. cit., p. 27. 



DELITOS 

"Judaizar 

Herejía, rebeldía y aírancesamiento 

Idolatría por medio del sacrificto do 

ninos cuyos cadáveres se precipitaron 

en los cenotes. 

Poner a los hijos nombres, divisos y 

sena les en los vestidos, donde se -

representaron los demonios. 

Robo y asalto. 

Homicidio. 

PENAS 

Muerte por garrote y posterior quemaz6n del -

cuerpo en la hoguera. A los judaizantes ausen

tes, rolafoci6n en esta too. A los ludoisantes .... 

muertos tiempo atr6s y cuya fe no se había des

cubierto, exht.moci6n do los restos para conve!.. 

tirios en cenizas. 

Relajamiento y muerte en la hoguera (proceso y 

ejecucl6n do la pena a cargo dal Santo Oíido). 

Tormento hln severo que muchos indios quedaron 

mancos, y lisiados, cuatro mil quinientos cua -

renta y nueve colgados y atormentados, ochen

ta y cuatro ensambenitados, m(jltiples peniten

ciados, azotados, trasquilados, penados con P! 

nas ecun iorias. 

PrisicSn y cien azotes. 

Muerte en la horca, hacer cuartos el cuerpo 

poner ~stos en las calzadas. 

Sacar al reo, do la c6rcel donde se encontraba, 

en una bestia de albardo, con una soga en la -

garganta y atado de pies y manas. Un pregone-



Suicidio 

Costunbres homosexoo les. 

Dono en propiedad ojona (en el caso 

tK'I lobo amestizado quemó la horca). 

Embriaguez. 

Dar mol ejemplo. 
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ro debería manifestar su delito. Troido por las

colles póblkas sería llevado el reo hasta 1a ca-

so de la víctima, enfrente de la cual se le cor ... 

tarro la mano derecha y se le pondría en exhibl, 

cl6n en un polo. Posteriormente al reo lo llev~ 

rían hasta la plaza pública donde serTa degoll<!_ 

do. 

Colocaci6n del cuerpo en una mula de albarda, 

paseo del mismo por fo c{udad y preg6n de su -

delito a gritos. luego, 11ejecuei6n" en la hor ... 

ca con ldenticas cercmonics que a los vivos. 

En el coso se trut6 de un mulato vestido por m1!_ 

jer. Azotes. 

Muerte en la hoguera debo jo de la horca. 

Azotes. 

Azotes, trasquiladura y cárcel". 

Asr duronte lo 6poca Colonial M&xlco qued6 su¡eto en materlo penal al escaso r6gtmen 

iixfdieo esponol"de su tiempo. las Layes de Indias en general medidas protectoras para los fndr .. 

genas mieotras que los conquhtadores se regían por sus propios leyes. Tombilin se dictar6n ..... 

(8) Cfr. Carroncó y Rivos, R., op. clt., P• 183-190, 
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en6rgicas disposiciones para mestizos y negros ancamlnadas a prevenir motines. los Leyes de -

Toro, en cambio, comunes para Jos espanoles se aplicaban supletoriomente o los indígenas. En 

las Siete Partidas se establecía: 11 
••• Es privilegio del Rey establecer las cárceles que deben -

ser paro guardar presos, e non p::sra facerles enemigo ni otro mal, ni darles pena en ellas ••• " -

Otras disposiciones análogos dictaban medlckis tendientes a la seguridad material de los esta -

blecimientos, al pago de los derechos carcelarios, etc. La piedad de la Legisloci6n se encom!.. 

naba a hacer menos cruel la vida de los presos y la educaci6n que se les impartía enfocaba el -

aspecto religloso, para conseguir el arrepentimiento del reo p:ir la transgresi6n a la ley del~ 

narca que ero la ley de Dios, ya que los delitos eran considerados en funci6n del pecado y las

sanciones línicamente apuntaban al castigo del delincuente. 

Las c6rceles quo funcionaron on la capital do la RepGblica duronte ol tiempo de la Co

lonia fueron: la de la Corte, la de la Ciudad y la de Santiago Tlatelofco¡ las cuales adem6s d~ 

su íunci6n punitiva eran fortalezas paro prevenir posibles incursiones enemigos. Tombi6n exis .. 

tía la c6rcel de la Acordada, dependiente del Tribunal del mísmo nombre y contigua a 61, la -

quo se destinaba para los peores delincuentes y saltoacbres de cominos, y fu6 instituída, - al -

mismo tiempo que el Tribunal-, por el Virrey Duque de linares, el nombre de dicha c6rcol fué 

la de c6rcel do la Acordada, 

Siendo las c6rcolos existentes en la 6poca Colonial de s1.mo lnter6s, las trataremos e~ 

los siguientes puntos. 

3, 1.2. CARCELES DE LA INQUISICION. 

El Tribunal do lo lnquisici6n ero una Cspecie do Tribunal Eclesi6stico que investiga~ 

y castigaba los delitos cometidos contro la fe cat61ico, de manera muy especial la herejía; taL 
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Tribunal estuvo vigente en lo Nueva Espona del 2 de noviembre de 1571 al 10 de 1unio de 

1820; pero veamos c6mo trabajaba y de qué medios se val Ta para sentenciar. 

"la funci6n del tribunal del Santo Oficio o Tribunal de lo lnquisici6n estaba earact!_ 

rizada por el principio del secreto que imbuía todas sus diligencias. El secreto fué el alma de':"" 

la inquisici6n y nada de lo que en su seno ocurría podía ser revelado por persono alguna •• • En 

el transcurso del proceso, el secreto hacía imposible lo defensa del acusado, ya que éste no .. 

llegaba a conocer el nombre del denunciante, los de los testigos, ni al 6rgono de la causo o • 

juicio en el tribunal, quienes OfXJrecTon siempre con el rostro cubierto. Nunca llegab:1a s:'~er .. 

el procesado por qué se le acusaba; la denmcia p::>dfa derivar de un on6nimo o do cualquier pe!. 

sona, fuera digna do ro o no, y los testigos con gran frecuencia resultaban parciales, ya que -

tanto la confesi6n como el testimonio podían ser obtenicbs haciendo uso del tonnento en nom -

bre do dios, poro conocer la verdad. 

Para reunir pruebas, era habitual utilizar el tonnento ••• lo lnquisici6n utiliz6 como-

medios regulares do tormento: Los cordeles, el agua, el hombre, la garrocha, el bracero, la -
(9) 

plancha caliente, el escaraba\o, las tablillas y el potro 1
\ 

Durante el tlem¡:o que este inhumano tribunal funclon6 en la Nueva Espana estuvo ub_!. 

cado siempre en el mismo lugar¡ lo que actualmente se encuentra a un lado do la Plaza do Sal!.. 

to Domingo. 

Dicho Tribunal contaba con las siguientes C6rcoles: 

La Secreta.- En la cool los presos eran puestos en las condiciones de custodta, os de-

(9) MJlo Camacho, G. 11 Historia ••• 11
, op. cit., p. 60-61. 
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cir, estaban o la espera de la sentencio deíinitivo, pero totalmente incomunicados. 

la Ropería.• De la cool s61o se sobe que era muy amplia y que contaba con cootro -

cuartos. 
(10) 

la Perpetua o de Misericordia.-A la que Orozco y Berro y Rivas Cambas califi -

caron como "la Bastilla Mexicano 11
, con lo cual podemos imaginarnos lo sltuaci6n imperante -

alll. 

Esta c6rcel una penitenciaría, puesto que era paro que los sentenciados c1.111plieron -

ohT su condeno, lleg6 a ser tan importante que inclusive dio nombre a la calle de lo Perpetua;-

lo anterior lo conflnna una placa de loza que se puedo ver actoolmente en la calle de RepObli-

ca de Venezuela, entre los n<.meros 4 y B, que dice: 11AquT estuvo la c6rcel Perpetuo de la --

lnqulslci6n que di6 nombre a la calle, 1577-1820. 

3.1.3. EL TRIBUNAL Y CARCEL DE LA ACORDADA, 

la situación en la Nueva Espar.a antes de la existencia del Tribunal de la Acordada -

oro la siguiente m6s o menos: había una Inseguridad total en el indivldoo, siempre temeroso do"' 

ser víctima de un posible asalto, debido o que la escasa poblaci6n y las grandes distancias qui!_ 

habfo que recorrer para llegar de un lugar a otro proporcionaban el surgimiento de bandas do -

asaltantes; es entonces cuando se creo este Tribunal para que st.moriamente juzgara a eso plaga 

de ladrones. 

En aquel entonces una misma autoridad se encargaba tanto de las cuestiones políticos-

y achlinistrativas como de las Judiciales, y es precisamente este Tribunal el primero cuya comp_! 

(10) ldem., P• 56. 
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tencia va a ser exclusivamente judicial, con todos los beneficios que asto acarrea, por ello -

se ha dicho que fué 11 
••• lo m6s importante institución para aplicar lo ley en el slglo XVIII en 

M6xico ••• En sooia, el Tribunal de la Acordada represent6 lKlO importante etofXJ en el desorro-

llo del poder jurídico y del Estado hada el ideal moderno de la seporaci6n entre autoridad po
(11) 

lítica y furídlca". 

Previamente a la implantaci6n de la cárcel de la Acordada, tuvo lugar el establecí .. 

miento del Tribunal del mismo nombre, lo que sucedi6 en 1710, sin embargo, el nombre se lo -

di6 hosta el al'lo de 1719. 

Al conocer el nombre del Tribunal se podría pensar que so trataba de un 6rgano cole -

giado; la verdad es que recibe tal nombre porque 6ste Fuá tomado por acuerdo de la Real Au --

diencio, y el encargado del Tribunal era uno sola persona, llamada indistintamente Juez o Ca-

plt6n. 

En lo que respecta a la c6rcel, ásto se encontraba en lo que hoy es Avenida Juórez, a 

la altura de las calles de Balderas y H<n>baldt. 

Se dlco que tanto sobre la puerta princlp::1I, como en ambas costados de dicha c6rcel, -

bien visibles a los lrans6untes y con objeto intimldatork>, se podían leer las siguientes octavas: 

"Yace aquT la moldad aprisionado, 

mientras la hLmonidad es atendida, 

una por la ¡usticia es castigada 

y otra por la piedad es socorrida, 

pasa¡ero que ves esto morada, 

(11) Revista Mexicana de Derecho Penal, 4a. áp:>ca, n. 18, octubre-diciembre de 1957, p. -
61-óJ. 



endereso k>s pasos de tu vida, 

pues la piecbd que adentro hoce favores 

no Impide a la ¡usticio sus rigores ••• 

"Aqur en duras prisiones yace el vicio, 

vfctima do los suplicios destinada, 

y aquí a pesar del fraude y artificio, 

resulta la verdad averiguoda. 

t Pasa¡ero1, respeta este edificio, 

y procuro evitar su triste entrada, 

pues cerrada una vez su dura puerta, 

sólo paro el suplicio se halla abierta" ••• 

"Aquesta excelsa f6brlca suntuosa, 

defensa es de las vidas y caudales; 

y su muralla fuert.e y espaciosa, 

al pCiblico le impide muchos males. 

¿Oh, tu que miras su fachada hennosa, 

cuidado c6mo pisas los umbrales¡ 

que vivo aquí severa la justicio, 
(12) 

y aquf muero oprimida la maltcia 11
• 

(12) Malo Comocho, G. "Historia ... ", op. cit., p. 79-80, 
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En cuanto o los condiciones que imperaban en esta cárcel se nos infonna que era - -

"• •• de paredes altas y s61idas con los calabozos provistos de cerrojos y llaves, aíinnaba su S!_ 

guridad, que era fortalecida con la gwrdía que se hacía notar en las azoteas, en los garitones 

y en el exterior del edificio. En el interior ••• sólo se ora el nsnor de las cadenas quo arrasf1'2. 

ban los presos, el canto melanc611co de algunos, o el lúgubre quejicb de los azotados y de los-

que eran sometiá:>s a la pruelxr del tormento. Aquellos infelices tenran casi siempre o su vista -
(13) 

el verdugo y el cadalso 11
• En el mismo sentido se manifiesta Rivera Combas al mencionar -

que los calabozos de la Acordada no so ensanchaban, aún cu:mdo alfllentara notablemente el -

n(jmero de presos, de lo cual resultaba que fuera diíicil aún hasta respirar; y si so agreoan los-

malos alimentos y ol mal trato no se e>ctrallora que fuera tan considemble el número de enfennos 

que do allr salra. 

figures patibularias, fisonomías demacradas y degradadas, androios y suciedad, este .. 

ero el conjunto de aquella escuela de prostituci6n en que los menos delincuentes aprendían .... 

siempro algo do los mcS:s famosos bandidos; ¡6venes que por sus ligeros Faltas caían en aquel lu .. 

gar do infamia, al salir aventajaban on toda clase do horrores a los m6s famosos forajidos. 

Esta cc5rcel, en dando ~ro evitar fugas eran soltados perros bravos desde la caída do

lo tarde hasta el amanecer, fuá demolida en el ano de 1906 y que bueno que haya sido así, --

pues 11describfr lo que f~ esta c6rcel, sería recordar una época luctoosa y de verguenza para -

M&xico. Patios tan estrechos que parodiaban los anfros inquisitoriales; donnltorios tan obscuros 

't hí.medos, que podrían habene tomado por calabozos del feudalismo; pisos tan bajos quepo .. 

drían haberse llamado subterr6noos ••• al banales sin corriente, que a la menor lluvia Inundaba_ 

(13) ldom ., P• 70. 
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todos los departamentos interiores, he ahf lo que ero eso que impropiamente se llom6 prtsi6n, -

y que, en realidad, fué ol sitio donde odiosos magnates torturaron la libertad del pensamiento, 

y conculcaron los altos derechos de la hi.monldad. 

El desdén de los m1X1Tcipios, la crueldad de los empleados, y los instintos criminales,-

siempre azuzados en los presos, hada do esta c6rcel lXl verdadero barrio de los milagros en Po• 

rfs, uno sentina irmunda de miseria. 

Al entrar a la Acordado el preso, se dospedfa no s61o de su libertad, sino del aira, de 

la salud.,, 

Aquel sin nCmcro do seres desgracTados sufrían ••• todos los rigores del abatimiento ff-

slco, y ¡xisaban por todas las Fases de la degrodaci6n moral. 

No era oxtrar.o quo el estado sanitario do la prisi6n fuera deplorable, y quft las enfer-

medades pallHtres diesmaron constantemente a sus moradores, no ero roro que los que resistían a 
(14) 

tanto agente mortffero, estuviesen macilentos y onflaquecidos 11
• 

3,\,4, LA REAL CARCEL DE LA NUEVA ESPAFlA. 

Cuc.ndo una Naci6n domino a otro, caso concreto Espana-Méxlco, su prlnclpal prooc~ 

paci6n consiste en mantener ese dominio, para lo cool es fundamental la existencia de un opa~ 

to represivo, dentro del cool la c6rcel es figura principal. Tal es el origen de esto c6rcel. 

Es bien sabido que el que fuera el Palacio de i\-\Jctezi.ma fuá cedido en propiedad a • 

Hem6n Cort6s, en virtud de lo conquisto y o trav6s de IAlO c6dula expedido en Borce lona. Con 

el tiempo, Martín Cortés, hijo del conquistador, vendi6 esa propiedad, que fu6 ocupada en -

(14) Pena Francisco Javier, 11Carceles de M6xico en l875w, en Revista 11criminalia 11
, ediciones 

Bams, al'la XXV, M&clca, Agasltl do 1959, n. 8,, P• 486. 
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1562 por los Virreyes y los Oldore~, estableciéndose en esa fecha, dentro del mismo palacio,

la c6rcel de que tratemos. En ese lugar estuvo ÍlRlcionando hasta el ano de 1699, en que un .. 

motín de presos origin6 un Incendió, con la consecuente destrucci6n de la c6rcel, que hubo de 

trasladane provisionalmente al lugar donde hoy se encuentro el tlionte de Piedad, en tanto qu!_ 

se reconstruía lo c6rcel anter¡¿r, quedando finalmente en la puerta norte del octool Palacio NE 

cional, que con dicha roconstrucci6n perdi6 su aspecto de fortaleza para adquirir la fachada -

que aCm conserva. 

Esta c6rcel constaba do dos salas: la dol crimen y la de los tonnentos. la primero de ... 

ellas ct.mplTa con las funciones de un juzgado, esto es, allT ten Tan lugar las diligencias proce .. 

sales y la seglA"tda se explicaba por su mismo nombre. 

Don Juan lv\anuel de San Vicente comentaba que se locolizoban allí 11 
••• dos fonnlda_ 

bles cárceles, una para muferes y otra paro hombros, con sus bartoltnas, calabozos, y separa --

clones para gentes distinguidas y frívolas y una espaciosa copilla para misa do los reos. Una 
(15) 

grande sala paro potra de tormento•. 

•Algunos de los delitos más frecuentes cuyo conocimiento correspondía a la sala del -

crimen oran: adultedo, hochiccrra, injurias, lesiones, comercio fraudulento, robo, atentados -
(16) 

de otros delitos, abusos de autoridad, abiegato, homicidio, sedición, etc. 11 

En 1831 se suprlmi6 esta córcol; los motivos de ello so ignoran, puesto que durante la-

Invasión Nortoamerlcana se perdieron los archivos que contenían esa info""aclón. 

(15) Cllodo por Malo Comacho, G. "Historia ... ", op. cit., P• 84. 
(16) ldem., P• 87. 
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3, l ,5. CARCEL DE LA CIUDAD, 

Su nombre le viene de su competencia, que era de car6cter comCm; su 6mbtto espacial 

de validez se ltmítaba exclusivamente a la ciudad, puesto que los Alcaldes que allr f1X19fan -

eran de carocter ordinario. Ese era el nombre de la c6rcel, pero por el pueblo era conocida~ 

mo "LA CHINCHE 11
, sobrenombre que se había ganado por la extraordinaria cantidad de estos

alimanas que, !unto con los presos, se encontraban allr. 

Constaba de dos departamentos: el de mujeres y el de hombres. El primero estaba con!. 

tituldo por IXtQ extensa galera y solamente contaba con dos pequenas ventanas que diíicultaban 

tanto la respiraci6n como la llllllinaci6n; el segundo ero aquel por el cual la cárcel se ha gana_ 

do el mote que mencionamos, pues las paredes, descascaradas de antemano, p:irecían qutt esto .. 

bon tapizadas, lo que en realidad era la sangre de tanta chinche muerta. En el patio faltaban -

losas on el piso, lugar donde se acLmulabon agoo sucia y orines, que expuestos al sol despedían 

un olor desagradable; on un extremo de ose patio se encontraOO algo que pretendía ser un sonl -

tario, en ol cool ora necesario defecar en inc6moda posici6n y existía el peligro do rosb::Jlar en 

el fan9o y caer en un boquete lleno de excremento, al sol ir de ahí el preso había quedado -

impregnado de la fetidez del lugar; en otro extremo del potio estaba "el mingitorio", que on .. 

roalidad ora una alcantarilla que no contaba con agua corriente y, en consecuencia, se acll'n~ 

laban los desechos líquidos de los presos; se dice que de ahr solía i.m olor lntoportablo. la c6r .. 

cel no contaba con enfemiorra, no tenía reglamento interno, conslontemente estab::J sobre po .. 

blada, originando la convivencia do procesados y sentenciados, los presos pennanecfan todo el 

dra en el ocio m6s absoluto. 

ºLa c6rcel do la ciudad es estrecho, IClgubre, inm1A1do. Hasta donde el brazo puede

alconzar mt6n salpicadas las paredes con la sangre de los insectos que comen vivos a los presos 
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y de que ~stos se desembarazan aplastándolos. Y es tan abundante la cosecha, que a primera -

vista se cree que las puedes están jaspeados de propósito. S61o esto basta paro caliílcar oque-

lla c6rcel, verdadero anacronismo y afrenta a la h1.mantdad ••• La c6rcel de la Diputaci6n no-

admlte otra melara que quitarla de allr ••• la c6rcel de la Ciudad es un antro, que ll6vese a -
(17) 

otro parte o qu6dese allí, no puede continuar en el estado en que se halla H. 

Dicha afirmaci6n es uia verdad, y paro corroborarlo veamos las condiciones imperon 00 

tos en esta cárcel: 

l. La Oiputaci6n tiene dos departamentos: uno para cada sexo. 

2. Su patio es insalubre. 

3. El camón y el meadero del comC.n do presos, son focos miasm6ticos de importancia. 

4. los dormitorios de los presos son chinchosos, desasoodos y mal ventilados ••• 

5. El dormitorio principal de presos no tiene buena ventanillo o ventilación, ni esta -

conventcntemonte ah.mbrodo, ni en buen estado de osoo. 

6. No hoy enfcnnerra en esta. prisi6n. 

7. Los presos no tienen trabajo ni distracci6n: viven en el ocio. 

8. El alimento que so les d6, amt:¡uo es abuncbnto, no llena todos las condiciones de-

una bueno alimentación. 

La c6rcel do la Ciudad o de la Diputación, estuvo ubicada en el centro do lo ciudad, 

al lodo sur dol Z6colo o Plaza do lo Constituc16n. 

Esta c6rcel dejó de funcionar el 10 de octubre de 1886, focha en que se trasladaron -

los presos de allr a la cárcel de Belcm, la cual trataremos a continwci6n. 

(17) Malo Comacho, G. "Historia ... ", op. cit., p. 95.J/7. 
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3, 1 .6, LA CARCEL DE BELEM, 

Conocida tambi6n como C6rcel Nacional o como Cárcel General de M6xico. lnlcl6-

su íuncionamiento desdo el 22 o 23 de enero de 1863, siendo tn::1 prisl6n acondicionado, esto-

es, el edificio en que so encontraba habra sido anteriormente un Colegio de recofldas, una es-

pecio de convento, al cual se lo hicieron algunas adaptaciones pom que fungiera como prls16n, 

sin embargo, conservo algo de lo que habra sido originalmente, al grado que Porílrio Díaz me'!.. 

cionaba que su aspecto era el de una cosa do vecindad. 

Esta cdrcel ostwo ubicado en lo que actoolmento es la calle de Arcos do Belem, que-

lleva ose nombre procisomonto en recuerdo del Colegio de ninas que se llamaba "San Miguel de 

Belem 11
, la esJXJlda de la prisi6n era lo que es la actual callo Ninos H6roes. 

la Cárcel de Belem estaba destinada 11 
••• a la dotenci6n do inculpados por delitos -

que no (ueron militares y de cl•yos procesos conocieran la autoridad judicial residente en la el~ 

dad de M6xico ••• en olla tambi6n extinguían sus condenas reos sentenciados a reclus16n simple 
(la) 

o a prisi6n ordinaria ••• 11 

la c6rcel consta!x:i de lo siguiente: ten To cuatro divisiones o departamentos, el m6s .. 

importante era el patio de hombres; tenía soperos donde se detenía a los gendarmes y policías -

que, obviamente, no podfan estar en el mísmo lugar que los restantes presos, ese lugar se llam!!_ 

ba "LA PROVIDENCIA", el tercer departamento era paro j6vones menores de 18 anos y el últ!, 

mo ero el destinado a las mujeres, contaba con servicio m6dico, talleres, y se ensenaba -en -

fonna elemental- lectura y arihn6tica. Esk> ero LKlO apariencia, su aspecto externo, pero en su 

(la) Ojeda Volózquez, J., op, cit., p. 133. 
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(19) 
interior sucedTa lo que mencionamos anterionnente. 

Visto su exterior, veamos como era Belem por dentro: "La C6rcel de Belem no tlene

los condiciones higi6nicas que requieren los establecimientos de su clase ••• Enteramente inad!_ 

cuado para prisi6n os el ex-colegio de Belem ••• Aspecto repugnantfsimo presentan los grupos -

de hombres inmundos tendidos al sol, sonando, delirantes, con nuevos crímenes ••• en la C6rcel 

de Bolem se escuchan coros en que se maldice o la iusticia, canciones obscenas ••• la C6rcel ... 

de Belem o Nacional, hoy foco de cuento m6s repugnante se arrostro en el fango del crfmen y

la doprovoci6n. •• el pllÍo de los encausados, lugar do pesadilla, donde lo suciedad imperaba, 

aliada o la holgazanería ••• Este patio ••• desagradable hasta el extremo ••• Para penetrar en -

las celdas, era poco menos que indispensable proveerse de mascarillas protectoras ••• los visi -

tantes de la c6rcol se proguntalxm como era posible que pudieron vivir los reclusos en tales co!!. 

die iones ••• los Fusilamientos, las e¡ocuciones, y tal voz, hasta los tormentos ••• el patlo del -

¡ardín era precisamente, el lugar destinado a talos actos en aqu6lla 6paco ••• Las bartolinas ••• 

un edificio que pano en predicamento la cultura y el adelanto de M6xico ••• Los bartolinas eran 

unos coortos estrechos en los que a duras penas podfan caber el prew y su equipa¡e, por redu

cido que 6ste Fuero. Estaban provistos de un petate en el que habían anidad:> por miles los ani

maluchos ••• los coortuchos que como celdas hobfa en lo planta baja, am6n de todos las inco -

modidades de otros tenían la do la h1.medad, la obscuridad y lo falta absoluta do ventllac16n ••• 

Había una celda a la que los presos habían bautizado con el nombre de 11EI infierno", que no -

podía haber sido mejor escogido. Era la m6s estrecha de todas, al grado de que resultaba dlff

cil moverse en su interior ••• Por visitas no tenían sino a las legiones de rotas con las que ha -

(19) Supra, p. 71. 
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brían de mantener una lucha casi constante ••• Algo que llamaba la atenci6n de los visitantes -

• • • era una lnscripci6n que no se sabe qui6n fiJ6 al pi6 de la escalera que conducía al despacho 
(20) 

dol Alcaldo. Dice así: LA ENTRADA ESTA EN TUS MANOS Y LA SALIDA EN LAS DE DIOS", 

En renmen, los presos estaban sujetos a la m6s infcua explotación, tanto por los outor:i 

dados del penal, como por sus propios componeros -si es que se les puede llamar osr-, algunos-

estaban casi desnudos, en el ocio m6s completo, descalzos; por mobiliario tenían un petate, que 

hacía los veces de cama y su asiento era el mismo suelo de lo prhl6n. Esta cárcel lleg6 a tener -

una sobropoblaci6n tal, que se cuenta que coondo todos los presos se acostaban, daba la impro -

si6n de ver una alfombra ht.rnona, pues cubría todo el lugar disponible e, inclusivo, algunas ve-

ces no cobfan acostados. Las enfennedados que se presentaban con mayor frecuencia eran las vo-

n6reas, la sífilis, la fiebre, anemia, etc. Ero tal lo miseria de los presos que a la hora del - -

11 RANCHO 11 -comida .. al que no ten Ta algún recipiente paro los alimentos, se le arrojaban 6s -

tos en el sombrero y si no tenra sombrero, en las manos. 

No nos sorprende, después de la lectura de las ITncas anteriores, que a esta c6rcel se -

lo halla calificado como en estado primitivo. 

S61o resto mencionar que por ollT posaron muchos ~mbres famosos, desde conocidisimos 

delincuentes, como Jcslís Negrote "El tigre de Sanla Julia 11
, que a la largo p:lSO a la posteridad 

por lo fonna tan slngular en que fu6 aprehendido; o bien otro persona que de delincuente no te -

nTa nada, poro que por cuestiones políticas estuvo en 6sta c6rcel, como Ricardo Flores tv\ag6n, -

precursor de nuestro movimiento revolucionario de 1910, que se cuenta entro los primeros que -

(20) Rivera Combas, M. ºEstado de la C6rcel Nacional, conocida como Cárcel de Bolem en cl
ono do 1882 11 y Mellado, G. "Belem por dentro y por fuera", op. cit., p. 399-429. 



74 

se rebelaron contra el rlSgimen dictatorial de Porfido Draz; o bien, otra persono que n1X1ca so 

cont6 ~ntre los presos, pero que fu6 st.mamento querido por ellos y por todo aquel que lo cono_ 

ci6, hablamos do José Men6ndez 11 EI Hombre del Corbot6n 11 profundo conocedor de los leyes -

que defendi6 reos por cientos, de los cuales la mayorra obtwo su libertad gracias a 61 que las

mcSs de las veces no les cobraba por sus serv.kios y que finalmente muri6 s61o y pobre. 

3.1,7, LA CARCEL DE SANTIAGO TLATELOLCO. 

Recibi6 este nombre, porque el lugar que ocupaba CIXJndo oro el An6huac te~ra el - -

nombre de Xatilolco. Antes era !Al convento, en los tiempos de la colonia, por los runbos do -

Perolvillo, en el cual llog6 a predicar Fray Bernardino do SahogCin, convirti6ndose en prisi6n .• 

mflitar en ol allo de 1883. 

La prisión consh:Jba de dos departamentos: el de la tropa y el de los afie ia les; a su vez, 

el primer departamento constalxl de tres dorm.ltorios, dos escuelas, cootro scpcros o calabozos y 

un comOn; y el sogoodo contaba de diez y seis donnltodos y !XI com!ín. 

En cuanto al mobiliario, no había mc.'is quo el del que se procuralxm los mismos pre~. 

Reglamento tamp:>co había; de la escuela so cuenta que s61a era un pretexto para mantener OC'!._ 

podas, al menos cuatro horas, a los presos, pues el resto del día se lo pasaban divirtiándose co

pudicran: Jugando rayuela, embriaQISndose o funando mariguana. 

pa. 

En rcsunon puede sef"Qlorse lo siguiente! 

11 1. Tiene dos departamentos. 

2. El p;Jtio principal es amplio, higiénica y tiene sus piletas para que se bane la tro-

3. Los donnitorios y las escuelas son amplias, ventiladas y algo hCrnedos. 
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4. los separas son piezas mal sanas, no ventiladas y hCrnedas. 

5. los albar.oles de la prisi6n están unidos en corriente y otros no. 

6. los dormitorios de oficiales son desaseados, e insalubres, pésimamente ventilados, 

casi sTn luz y la ventanilla que tienen dan o un patio que tiene mucho estiércol. 

7. El comÍJn de la tropo es medianamente aseado; el de oíiciales no tiene corriente y 

produce~ olor nouseab1X1do. 

8. los oílciales y tropo pasan las horas en el ocia, o en algo no permitido; la tropa -
(21) 

a excepci6n de las horas de escuela, nada hace bueno ni provechoso". 

:'.:es6 en su funcionamiento al inaugurarse el ':entro Militar n. 1 de RehablHtaci6n so_ 

cial, puesto que los presos fueron trasladados o eso lugar, mientras que la anterior prlsi6n íu6 .. 

reocondlcionoda para funcionar como Museo de Historia. 

3.1.8. SAN JUAN DE ULUA. 

San Juan de Ulúo una de los pri sloncs o estudio, ubicada en el Estado de Veracruz, .. 

la incluimos dentro do las que hemos venido estudiando, todos situadas en el perímetro del Dis-

trito Federal, debido a la gran relaci6n que tiene dicho prisi6n con varios reos que de la copi -

ta 1 Fueron env iodos al ló a cl.ITlpl ir sus condenas; adem6s hay que recordar la enorme trasccnden-

cia que este castillo ha tenido en la historia general de México, eJcmplo; íu6 llamado "El úhl 00 

(22) 
mo reducto de la dominaci6n espanala 11

• 

Su nombre se debe a que lo isla en la que se encuentra fu~ descubierta por Juan de .. 

Grijalba en 1518, exactamente el 24 do juiio, día de San Joon Bautista. 

(21) Perla, F. J. "Cárceles., • 11
, en Crimlnalio, op. cit., p. 499 00500 

(22) iV.alo Camacho, G. 11historia ••• 11
, op. cit., P• 128. 
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Su construcci6n se inició en 1535, por orden de Don Antonio de Mendoza, primer Vl 

rrey de Nueva Espona, quien tomó en conslderaci6n la ubicación geográfica y, por lo tanto, -

estrot6glca, y decidió que en ese lugar ero necesario contar con una fortaleza en previsión de

posibles invaciones. la obra se tennin6 en 1707. 

La fortaleza o el castillo se encuentra sobro un islote, en la Periferia del Puerto de V_! 

racruz, hacia el Golfo de México. 

Durante sus m('Ís de cuatro siglos de existencia ha descmpef'lado diferentes funciones: -

Durante la domlnaci6n espanolo fué centinela; posteriormente, Porfirio Diaz en su primer peri'?_ 

do de gobierno, del 5 de mayo de 1877 al 30 de noviembre de 1880, orden6 quo los baluartes -

de UIOO so convirtlordn en prisión p:iro maleantes y para sus opositores políticos, función que -

c001pli6 hasta 1915; ya que ese al'lo, por Decreto Presidencial de Don Vonustiano Carranza, so

abolieron las prisiones en ol castillo, mencionando quo ninglin gobierno posterior lo debería oc~ 

por poro tal fin; en mayo de 1916 el mismo Carranza ontreg6 el castillo a la Secretaría de IVvJ -

rina, poro que lo convirtiera en taller del Arsenal Noclonol, pora lo que estuvo dedicada hasta 

1960, en que le es entregado al Instituto Nacional de Antropología e Historio, para convertir .. 

lo on atracción turística y ponnltir lo entrackJ al pC.blico. 

Esta prisi6n fuá una do las m6s temiOOs: por su duro clima, por las eníennedades, por -

el troto inhll'nano que se daba a los presos, poro sobre todo, por sus temibles tinafas o mazmo -

rras, que tenían nombres sunomcnto representativos: ''El purgatorio", 11EI infierno .. , "la leona", 

"El potro", "El limbo", etc. 11Calobozos que eran húnedos e insolubros, toda vez que se aneo.!! 

traban bajo el nivel del mor y el castillo de San Juan de Ulfu había sido construido con piedra 

porosa quo admitía la focTI ftltracl6n del agua; cual si fueran catatl.l'nbas en obscuridad total, -

eran mal olientes, faltos por completo de vcntllaci6n, de luz, de aseo y con un clima lmopor-
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table. Entre las cuestiones características que del presidio se recuerdan 8staban las cubas, que 

era el servicio do excusados y mingitorios, mismos que consistían s61o en unas barricas que pro 
(23) -

dudan fuerte pestllencla por la descomposlci6n de los orines 11
• 

Eran toles los condiciones imperantes en esta prisi6n, que se consideraba que "Todo -

prislonero condenado a purgar su pena en el Costilla de Son Juan de UIW, era pr6cticamente -
(24) 

un condenado o muerte". 

Entre las personalidades que podemos mencionar entre los encarcelados ahf, tenemos a 

Fray Molchor do Talamantes, el Licenciado Francisco Primo de Verdad, Agustfn do lturbide, -

Felipe Carrillo Puerto, Ricardo Flores Mag6n, Juan Sarabia, el Licenciado Benito Ju6roz, etc. 

Así como delincuentes íamosos: ''Chucho el P-Dto" o el "Bandido Generoso", por su afici6n a ro_ 

bar, siempre do manera ingeniosa, a los ricos, fXJra diuribuir el botín entre los necesitados, 

3. 1.9. LECUMBERRI. 

Locunbcrri do acuerdo a su etlmologfa; lugar bueno y nuevo, debido a las esperanzas-

que de olla se tonfan, pero al correr do los anos so torn6 parad6gico, pues fué asiento de las m_E 

yorcs vicios y de todo lo negativo que se pudiera imaginar, Inclusivo lleg6 a conocerse como ... 

"EL PALACIO NEGRO". 

Lec\Jllberrl, la nueva penitenciaria se termin6 en 1897, inaugurcSndose el 29 de sep -

tiembre de 1900. 

Había quedado ubicada en la periferia de la ciudad de aquel entonces, al oriente, en 

(23) ldem ., p. 130. 

(24) Casanova Krauss, A. "Historia y Leyendas. Castillo San Juan do UIGa 11
, edlck>nos Carlos 

Pelllcer, M6xlco, 1955., p. 52. 
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lo que fueron los potreros de San Lazaro, cerca de los llanos de Arog6n. 

11 El sistema que adopt6 tal penitenciaria p:>demos calificarlo de ecl6ctlco, puesto que-

toma elementos tanto dol do Filadelfia como dol lrlond6s, a la vez que usa del Panóptico. 

El mobiliario do las celdas, que originalmente fueron individuales y que postorionnop-

to fueron colectivas, consistfa en una cama fija a la pared, un lavabo y IXl retrete, todo met6-

lico; contaba con catorce crujías, identificadas por las letras de lo A a la N, en las cuales se-

colocaban a los reos tomando como criterio do closificaci6n el delito cometido, 

LecllTlberri vivió sus mejores arios durante la Dictadura, tan es así que fu6 considerada 

la mejor de lvn6rica Latina en aquella 6poca. los problemas comenzaron a rofz del movünlen~ 

annado de 1910, en que, por los peculiares condiciones del País, la ¡::oblaci6n penitendario -

oLment6 considerablemente, sin embarga, la gota que derrom6 el vaso fu6 el traslado de los P'! 

sos (as) de la C6rcol de Bo\em a lecunberri, en 1933, ocacionando un perjudicial hacinamiento, 

ya que esto ocasionaba, entre otras cosas, que "tan núnerosa y heterogéneo poblac16n ocasio"!! 

baque los servicios de atenci6n para los internos ••• fueran dlfrciles e insuficientes; qua ••• la!.. 

visitas familiares se llevaran en las celdas de los detenidos ••• en IA'la inconveniente promiscul • 

dad. 

No habfa departomanto p:na visitas fntimos, listas so llevaban a cabo en las mlsmas e!' 

das las cuales ya no eran para roclusi6n individual pues se les habl'q agregado dos literas m6s P.:! 

ra albergar a tres detenidos a lo voz, esto originaba quo cuando algLnO de ellos obtenía pttnnbo 

para visita fntima ten fa que suplicar a los dos componeros de celtb que se solieran para reclbt 

a la visita, lo que provocaba morbosa curiosidad entro todos, lo mismo internos que familiares
(23) 

visitantes 11
• 

(25) Ojeda Vel6zquez, J., op. cit., p. 141. 
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E)emplo claro de lo anterior puede verse en el libro "Escuela de Ht.mo 11

• 
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Uno de los Dtrectoros de lecunberri por aquellos anos de 1936, el maestro Carlos 

Franco Sodi, manifestaba que lec1.mberri había cambiado 11 
••• de casa de correcci6n o caso de 

asignaci6n, de un lugar de trabajo a sitio de bacanales y de holganza, de lugar de .silencio a -

cuna de todos los escándalos, de sitio de regeneración a escuela inmejorable do vicio, de pri -

d6n o hotel y hotel caro, sucio, malo y nauseabundo, pues í6tido es su ambiente porque el dr!_ 

na je ha dejado de serlo y fetidez insoportable exhalan casi todos los espíritus que so cobl¡an ba 
~ -

Jo sus muros". 

En realidad era así, imperaba la m6s alta corrupci6n, todo tenía~ precio, b6stenos -

recordara los 11mayores 11 de crujía junto con svs respectivos "comandos", las "fajinas", la no ... 

equitativa distribuc'6n del 11rancho 11
, que por oh'a p:irre no era higiénico, como antihigiénica -

ora la cocina y la p:inaderra, los ratos, a cuya prosoncla -se dico- se llegaron a habitoor los• 

reclusos, la drogadicci6n en alto rndice, lncl05ive los drogadictos do la callo so llegaban a -

surtir a Loc""borri, on fin, iodo docay6 ahr, on ol HOTEL m6s CARO DEL MUNDO, EN EL -

MERCADO DONDE TODO TENIA PRECIO, 

Para Imponer la disciplina existían los famosos 11apondos" o las "tros i\-\arías 11
, SLmamt;,,n 

te temicbs por los internos. 

Tal era la sltooci6n allr imperante que ya desdo ol Congreso Co~stituyonto do 1916 -

1917, el Dipulodo Jos6 Natividad Madas iolicilo ",.,que so destruyese Locl.r11borri y que do-

ella no quedara piedra sobre piedra, aunque se perdieran -dedo- los m111ones que habro cos -

(26) Anayo Moreno, J. L. "Escuela do Huno", editorial Diana, México, 1985, P• 23 y 24. 

(27) Citado por Gordo P.amrrez, S. "'El final de locunborri. Reflexiones sobro la prlsi6n", e
ditorial Porrlia, M6xica, 1979, p. 23 y 24. 
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(26) 
tado erljtrla ", O la declaract6n del 23 de abril de 1949 del enlonces Prestdent11 del Trib...,l 

Superior de Justicio, luis Castano Morlet; "la sociedad esta interesada en que los delincuentes 

sean regenerados en la prtstcSn y devueltos al seno de aq""lla, convertidos en elemontos titiles, -

honestos y decididos a no volver a delinquir. Esto no se logro porque el penal de Lecl.lllberri .;!!.. 

donde toda inmoralidad y toOO vicio tlene su asiento, ·es ma escuela de crímen y el indivtdoo-

principalmente el dolincuonte primario que tiene la des.gracia de ingresar en dicho penal, sale-
. (29) 

convertido en oo criminal y con 1.na paltgrosidod cien veces mayor do cuando ingreso". 

Así las cosas dun:inte el sexenM> dol Presidente Echeverrra, 6ste declaró que al final -

del mismo, Lec1.mbcrri ya no debería estor foocionando. 

Do tal manero que el traslado de k>s presos (entre quienes alguna vo:t so encontraron ... 

el General Felipe Angolos, Francisco Villa o Doroteo Arengo, Jos6 de Le6n Toral, el propio .. 

exdlrector Miguel S. N\acedo; ahr fueron asesinados Francisco 1. Madero y Ano SOOroz; otros .. 

presos famosos fueron: Gregorio C6rdenas, Jacquos M.omard -el asesino de Trosnky-, Hlginio• 

Sobera do la Flor, Elí Gortarl, Adolfo Gilly, Sicilia Falc6n, etc.) se inlci6 mandando a los -

sentenciados a la nueva penitenciaria do Santa lv\ortha Acatitla en mayo do 19if>, y el traslado 

de los procesados a los nuevos reclusorios del Norte y del Oriente comenzó el lo. do agosto do 

eso mismo ano, y t6rmino el día 26 del mismo mes y ano, habi~ndose clausmrdo como prisl6n al 

dfa siguiente, acto que estlNO a cargo do su Cihimo Director, el Doctor Sergio Garcfa Ramfrez. 

Asf tennino su historia el 11Palacio Negro", que de haOOr sido la c6rcel m6s Importan-

te del pafs, termin6 siendo una verguenza Nacional, una Universidad del delito, una antiguo-

dad, la menos atractiva de la cual todo lo que se 0$criba es po.co, toda vez que sobre el tema .. 

(26) ldem, P· 153. 
(29) Citado por Folx, P., ap. cit., p. 233 
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existe una ampllslmo blbliogralla. 
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(30) Vgr. Adato de lbami, V, "La C6rcel de Lec...,,berTI vista por un Juezº¡ Anaya Moreno, -
J. L. "Escuela de HL1110•; Bedaya, J. R. •infierno entre retas•; C6rdenas Hemdndez, G. 
"Adios LecL<!lborri"; Garcla Ramrrez, S, "El llnal de Lec11nberrl. Rellexlones oobre la -

fW1116n•; etc. 
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3,2, ACTUALIDAD CARCELARIA EN MEXICO: LAS CARCELES CERRADAS. 

•PERO NI LA ROSA BLANCA NI LA ROSA RO 
JA PUEDEN FLORECER ENTRE LOS MUROS : 
DE UNA CARCEL. PIEDRAS, CASCOS Y PEDER 
NALES ES LO QUE Al.LI NOS DEPARAN¡ PU~ 
SABEN QUE LAS FLORES PUEDEN CALMAR ·
LA DESESPERACION DE LOS HOMBRES". 

(OSCAR WILDE). 

3.2.1. RECLUSORIO NORTE. 

El recluoorio norte se encuentra ubicado en calle Jaime N...,, n!rnero 205, en Cuouf! 

pee, Barrio Bajo; c:omenz6 a fWlclonar en agosto de 1976, al clausurane Lec1.1T1berri. 

En el citado reclusorio encontramos los siguientes Juzgados del Fuero Comoo: 

JUZGADO EDIFICIO PISO ADSCRITO A LA SALA PENAL 

PRIMERO A PLANTAllA.IA SEXTA 

SEGUNDO A PRIMERO SEXTA 

TERCERO SEGUNDO SEXTA 

CUARTO PRIMERO SEXTA 

QUINTO c PLANTA BAJA SEXTA 

SEXTO c PLANTA BAJA SEXTA 

SEPTIMO c PRIMERO SEXTA 

OCTAVO c PRIMERO SEXTA 

NOVENO c SEGUNDO SEPTIMA 

DECIMO c SEGUNDO SEPTIMA 

DECIMO PRIMERO D PRIMERO SEPTIMA 
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DECIMO SEGUNDO D PRIMERO SEPTJMA 

DECIMO TERCERO D SEGUNDO SEPTIMA 

DECIMO CUARTO D SEGUNDO SEPTIMA 

TRIGESIMO CUARTO A PLANTA BAJA SEXTA 

TRIGESIMO QUINTO A PRIMERO SEXTA 

TRIGESIMO SEXTO SEGUNDO SEXTA 

TRIGESIMO SEPTIMO D PRIMERO SEXTA 

TRIGESIMO OCTAVO c PLANTA BAJA SEXTA 

TRIGESIMO NOVENO c PLANTA BAJA SEXTA 

CUADRAGESIMO c PRIMERO SEXTA 

CUADRAGESIMO PRIMERO c PRIMERO SEXTA 

CUADRAGESIMO SEGUNDO c SEGUNDO SEPTIMA 

CUADRAGESIMO TERCERO c SEGUNDO SEPTIMA 

CUADRAGESIMO CUARTO D PRIMERO SEPTIMA 

CUADRAGESIMO QUINTO D PRIMERO SEPTIMA 

CUADRAGESIMO SEXTO D SEGUNDO SEPTIMA 

CUADRAGESIMO SEPTIMO D SEGUNDO SEPTIMA 

En dicho reclusorio también encontramos Juzgados de Distrito, y se encuentran los si

guientes: PRIMERO, SEGUNDO, QUINTO Y SEXTO, 
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3.2 .2. RECLUSORIO ORIENTE. 

Este reclusorio se encuentra ubicado en Refonna 50, en San Lorenzo Tezonco y al 

Igual que el reclusorio norte, comenz6 a funcionar en agosto de 1976, al clausurarse lecLmbe .. 

rrl. 

En tal reclusorio se encuentran los siguientes Juzgados del Fuero Común: 

JUZGADO EDIFICIO PISO ADSCRITO A LA SALA PE-

NAL 

DECIMOQUINTO A PRIMERO SEPTIMA 

DECIMO SEXTO A PRIMERO SEPTIMA 

DECIMO SEPTIMO PRIMERO OCTAVA 

DECIMO OCTAVO A SEGUNDO OCTAVA 

DECIMO NOVENO c PLANTA BAJA OCTAVA 

VIGESIMO c PLANTA BAJA OCTAVA 

VIGESIMO PRIMERO c PRIMERO OCTAVA 

VIGESIMO SEGUNDO c PRIMERO OCTAVA 

VIGESIMO TERCERO c SEGUNDO OCTAVA 

VIGESIMO CUARTO c SEGUNDO OCTAVA 

VIGESIMO QUINTO D PRIMERO NOVENA 

VIGESIMO SEXTO D PRIMERO NOVENA 

VIGESIMO SEPTIMO D SEGUNDO NOVENA 

VIGESIMO OCTAVO D SEGUNDO NOVENA 

CUADRAGESIMO OCTAVO A PRIMERO SEPTIMA 
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CUADRAGESIMO NOVENO A PRIMERO SEPTIMA 

CUADRAGESJMO A SEGUNDO OCTAVA 

CUADRAGESIMq PRIMERO A SEGUNDO OCTAVA 

CUADRAGESIMO SEGUNDO e PLANTA BAJA OCTAVA. 

QUINCUAGESIMO TER':ERO c PLANTA BAJA OCTAVA 

QUINCUAGESIMO CUARTO c PRIMERO OCTAVA 

QUINCUAGESIMO QUINTO c PRIMERO OCTAVA 

QUINCUAGESIMO SEXTO e SEGUNDO OCTAVA 

QUINCUAGESIMO SEPTIMO c SEGUNDO OCTAVA 

QUINCUAGESIMO OCTAVO D 'PRIMERO OCTAVA 

QUINCUAGESIMO NOVENO D PRIMERO NOVENA 

SEXAGESIMO D SEGUNDO NOVENA 

SEXAGESIMO PRIMERO D SEGUNDO NOVENA 

En.el reclusorio oriente encontramos los stguientei Juzgados de Distrito; TERCERO, 

CUARTO, SEPTIMO Y OCTAVO, 
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3.2.3. EL RECLUSORIO SUR. 

El reclusorio sur se encuentra ubicado en Xochimilco, a orillas del pueblo San tv'.ateo 

por Xalpa, exactamente en la esquino que fonnan las calles Niartínez de Castro y Pif\a y Pala -

cios, comenz6 a funcionar hasta octubre do 1979. 

En el mencionado reclusorio se encuentran los siguientes Juzgados del Fuero Com(m: 

JUZGADO EDIFICIO PISO ADSCRITO A LA SALA PENAL 

VIGESIMO NOVENO A PRIMERO NOVENA 

TRIGESIMO PRIMERO NOVENA 

TRIGESIMO PRIMERO D SEGUNDO NOVENA 

TRIGESIMO SEGUNDO D PRIMERO NOVENA 

TRIGESIMO TERCERO D PRIMERO NOVENA 

SEXAGESIMO SEGUNDO A PRIMERO NOVENA 

SEXAGESIMO TERCERO PRIMERO NOVENA 

SEXAGESIMO CUARTO SEGUNDO NOVENA 

SEXAGESIMO QUINTO PRIMERO NOVENA 

SEXAGESIMO SEXTO PRIMERO NOVENA 

En dicho reclusorio so encuentran los ~lguientes Juzgados de Distrito: NOVENO Y ... 

DECIMO. 

En seguida tonemos los rozones que dieron origen a estas inst1tucionos: 

"1. La necesidad do nuevas instalaciones que pennitleran, dado sus coracterrsticas, .. 

desarrollar lo establecido por la Ley de Reglas Mínimos y que se aplicar Tan también a los pro ... 

ce~dos. 
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2. Poder valerse de instalaciones que hicieran factible la aplicaci6n de los métodos-

modernos en materia de Ulcnica penitenciaria, poro uno correcta clasiíicaci6n de los detenidos, 

de acuerdo con su personalidad criminoso, así como también para un adecl.Qdo tratamiento de -

readaptacl6n. 

3. Obtener la máxima seguridad que dichos ~ipos do Instalaciones requieren por su'?:! 

turaleza, sin necesidad de recurrir a los métodos de carácter represivo. 

4. Suprimir todas las prcScticas inconvenientes en el tratamiento de los detenidos, a -
(31) 

los cuales so habfa llegado en la anterior cárcel denominada Palacio Negro de locUTiberri". 

De acuerdo a las anteriores razones, tenemos que, la prisi6n preventiva tiene como -

obfetlvos los siguientes: 

0o) • Impedir la fuga. 

b). Asegurar la presencia a juicio. 

e), Asegurar las pruebas. 

d), Protegor a los testigos. 

o). Evitar el ocultamionlo dol produclo dol dolita. 

f). Garantizar la ejecuc16n de la pena. 

g). Proteger al acusado de sus c&nplicos. 

h). Proteger al criminal de los victimas. 
(32) 

i). Evttor quo se concluyo el delito". 

lndependhintcmento de estos objetivos, nosotros encontramos que nuestros reclusorlos-

(31) Ojoda Vol6zquoz, J., op. cit., p. 147. 
(32) Rodríguez Manzanera, L. "la crisis penitenciaria y los substitutos de la prtsi6n 11

, INACl
PE, Mbico, 1984, p. 37. 
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preventivos tienen los siguientes objetivos: 

1. La custodia ¡:era Indiciados. 

2. la prisi6n preventiva de procesados en el Distrito Federal. 

3. La custodia de reclusos cuya sentencio no haya coU$0do ejecutoria. 

4. La prisi6n provlstonal en el tr6mite de extmdlci6n, ordenada ~autoridad compo-

tente. 

5. Conservar y fortalecer en el interno la dignidad hi.mana, así como mantener su~ 

pia ostimaci6n personal, el respeto asímfsmo y a los dem6s. 

6. Readaptar al interno a la comunidad libre y contribuir a la prevenc16n de la delfn• 

cuoncia. 

7. Ser el medio en el que se resuelvo ol e¡ercicto logftimo del poder de la sociedad, -

protegiendo los principios Fundamentales de justicio. 

No obstante las ampltas funciones quo, como vimos, debe realizar la c6rcol, se ha di-

cho que "En los reclusorios se atiende en primer lugar (a voc6s <.nicamento) a lo pacrfica porma 
~~ -

nencia en el interno ••• 11 

Supuestomcnte pJra lograr las flnalidados quo hemos sena lado, los ostablecimlentos -

cuentan con las s1gulentes Instalaciones: 

•Tribunal do justicia (juzgados). 

- Adoona plfC vehfculos y de personas. 

- Estancia do ingreso (masculina y/O fGnonina). 

- Centro de obsorvaci6n y claslflcoci6n. 

(33) Solrs Quircga, H. 11Sociolagfa Criminal 11
, 2a, edición, editorial Porrúa, M6xtco, 1977, 

P• 'J!l6. 



.. Servicios m6dlcos • 

.. Oonnitorios. 

• Talleres. 

- Area de servicios generales • 

.. Centro escolar • 

.. Edificio de visita íntima. 
(34) 

.. Servicios dep:.rtivos, recroativos y culturales". 

Todo rodeado por una gran muralla de aproximadamente ocho metros de altura, en lo• 

que se encuentran las torres de vigilancia. 

Los tres reclusorios vistos deben cLmplir la funci6n preventiva. So destina exclusiva• 

mente p:ira procesados, tal y como lo establece el Artículo 18 Constitucional y el 15 del Regla• 

monto do los Reclusorios del Distrito Federal, que fu6 publlcado en el Diario Oficial de la Fe .. 

doraci6n del 20 de agosto de 1979, y que es reglamentario del C6digo Penal p:iro ol Distrito F!, 

doral, del C6digo de Procedimientos Penales vigente fXJf'D el Distrito Federal y do lo ley do -

Nonnas Mínimos sobre Rcadaptaci6n Social do Sentenciados. 

En concreto podemos mencionar que de estos establecimientos encontramos oo aspecto 

positivo y dos negativos, el ¡:osltivo es que, a menos do 10 anos de funcionamiento, constituyen 

un amplio avance penitenciario en relacl6n con la c6rcol preventiva do lecl.J"llborri, a la cual • 

vinieron a substituir; mientras que los aspectos negativos son: uno, las asociacionos delich.osas, 

tipificadas en el Artículo 164 del C6digo Penal para el Distrito Federal. El otro aspecto negotl• 

vo es que causan dono al individuo "• •• pues el sujeto generalmente debe formar porte de una· 

(34) Cfr. Plano del Reclusorio Preventivo del Distrito Federal., en Ofedo Vel6zquez, J., op. 
cit., P• 378. 
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colectividad de autómatas en que se le priva de los escasos vestigios que le quedon do arbitrio 

- yo que no puede decidir, mínimamente, su hora de despertar, qu~ ponerse, quá alimentos to-

mar y a que dedicar sus actividades diarios - y cuando recupera su libertad se encuentra m6s -

desadaptado a la com\Xlidad, por falta de experiencia y de ejercicio de sus responsobiltclades -

personales; m6s pervertido y sin onlmos de servir a nadie, sino con el entrenamiento antisocial -

y el deseo de dar'klr a quien pueda, creyendo todavía en la imp1X11dad y presuponiendo quepo-

dr6volver a estar preso. 

Entonces se vuelve a desbordar en conducta antisodal, o so inhiben sus iniciativas y -
(35) 

su energía sin encontrar salida posible, hasta otro estallido delictuoso 11
• 

Ahora sólo nos resta mencionar algooos do los huéspedes que, en su corta vida, han a!. 

~rgado ya los reclusorios y han acaparado la atenc16n do la opini6n pública; osr tenemos a los-

siguientes: Caro Quintero, 11Don Neto 11
, a Jos6 Esparrago~, Rros Galeana, P.amrrcz lim6n, -

Dfaz Serrano, 11EI Negro" Arturo Durazo i'h>reno, Felix Gallardo, lauroano Brlzuela. N6tese-

que ha habido de tod:i, desde delincuentes excepciono los hasta servidores públtcos, asr como -

personas que no tienen porque estar en dicho lugar (pues la c6rcel alberga m6s inocentes que -

culpables). 

(35) Solfs Quiroga, H., op. cit., P• '196. 
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3.2.4. CENTRO FEMENIL DE REHABILITACION SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL. 

En el edificio que se usó como Centro Mlidico es donde actualmente se localiza el - -

Centro Femenil de Rehabilitaci6n Social del Distrito Federal. 

Así tenemos que en una extensi6n de 20, 500 metros cuadrados se construy6 el Centro.-

M~dic:o para reclusorios, con la flnalidad do dar c1.mplimicnto o lo dispuesto en los Artículos 67 

y 68 de nuestro ordenamiento Penal para el Distrito Federal. El edificio se inaugur6 el l l de m~ 

yo do \976, quedando ubicado en Tepepan, Distrito Federal. 

Posterionnente el hospital dej6 de funcionar como centro médico para los reclusorios, -

so argl.ll'lento que ello se debt6 al elevado costo (600 mll\ones al ar.o), los enfennos volvieron a 

los reclusorios, lo que signific6 un grave retroceso penitenciario. 

El edificio que so us6 como centro mlldico es donde actualmente se localiza el Centro-

Femenil de Rehabil1taci6n Social del Distrllo Federo!. 

El primer p6rrafo de nuestro Artículo 18 Constitucional establece que "sólo por delito-

que merezco pena corporal hobr6 lugar o prls16n preventiva. El sitio de 6sto ser6 distinto del -

que so destinare para la extinc16n de las penas y estaron ccmplotomcntc separados". 

Nos permitimos transcribir el p6rrafo anterior con el objeto de r8$0ltar quo dicho ex1-

gene lo Constitucional no se halla aún sotisíecha en cu:mto o mujeres se refiere, toda vez que -

en el Centro Femenil se oncuentfan tanto procesadas como sentenciadas, esto es, dicho centro-

ctMTlple, simultánoomente, con las funciones de prisi6n preventiva y de ejecuci6n de lo peno de 

prisi6n. Como puede observone este centro constituyo 1XtO flagrante violocl6n o nuesho nonna-

fundamental, lo cual exige tomar cartas en el asunto, puesto que " ••• lo letra de la ley jom6s-
(36} 

debe ser letra muerto nl equivocado 11
• 

(36} Cam:mc6 y Rlvos, R. op. cit., p. 503. 
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Sin embargo, aunque en la actualidad nos encontramos con la existencia del Anexo -

Femenil Oriente, el cual funciona desde hace 3 anos, tambián se cuenta con el Anexo Norte, 

Inaugurado en este ario, ambos cuentan con uno capacidad p:1ra \50 internas, pero aCm así to~ 

vía existen procesadas en el Centro Femenil, violandose igualmente nuestra Niáxima Carta i\A.aa 

na, de tal manera urge la total seporaci6n de procesadas y sentenciadas. 
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slones se refleje; no obstante, hay que mencionar algo importante: con estas instituciones se -

dt6 el primer PJSO• 



3.3. LA CARCEL ABIERTA. 

3 .3. 1. LAS ISLAS MARIAS. 

95 

"YO NO SE SI LAS LEYES SON RAZONABLES 
O INJUSTAS: LOS QUE ESTAMOS EN LA CAR 
CEL SABEMOS SOLO QUE EL MURO ES SOLl 
DO; Y QUE CADA DIA ES COMO UN Ai'lO;": 
UN Ai'IO, CUYOS DIAS SON INTERMINA -
BLES". 

(OSCAR WILDE). 

Los Islas l'liarías fueron descubiertas en 1532 por Pedro de Guzm6n. En 1857el Archi-

pi6lago so di6 en arrendamiento al senor Alvarez de lo P.oso. En 1862 su propiedad pas6 al Go -

neral Jos6 L6poz Urango, a quten m6s tarde se le confbc6, para serle devuelto en 1878. l6pez 

Uronga lo vendió en 1879 a Monuel Carpeno. En 1905, Gila Azcono Izquierdo viudo do Carpo-

na ~ondi6 las Islas al gobierno Federal en $150,000.00, y por decreto del 12 de mayo do ese -

mísmo ano, el gobierno Federal destln6 los Islas al establecimiento de una Colonia Penitencia .. 

ria. 

"la Colonia Penal de Islas Marías, ost6 enclavado on el Archipiálago del mísmo nom -

bre. El mismo a su vez est6 r:onstituido por cuatro islas: 
2 

1 • la Isla fv\aría iViadre, con 144 Km • de superficie; 
2 

2. La l•la Morfo Mogdoleno, con 84 Km .; 
2 

3. La Isla Morfa Cleofas, can 25 Km ; 
2 2 

4. El Islote San Juonico, con 8.33 Km , que hocen un tolo! de 261.33 Km • La Co -

lonla Penol se encuentro situada en la Isla Morfa Madre. 

El Archipi61ago, a su vez, est6 localizado frente al Puerto do San Bias, en ol Estado-



(39) 
de NAYARIT, a 110 Km. de distancia". 
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A las Islas se puede llegar por mar, en buque de la annada qua salon semanalmente, o 

por vía a6rea. 

la Cinica Isla que esta habitada es la Marra tv\adre, misma que se distribuye en nuevé-

campamentos, que son: 

l. Campeche C.l.C.A. 

2. Campomento Venustiano Carranza. 

3. Campamento Nayarit. 

4. Campamento Rehilete. 

5. Campamento Balleto. 

6. Campamento Hospital. 

7. Campamento 1-krelos. 

8. Campamento Son Miguel del Toro. 

9. Campamento Son Joon Papellllo. 

El m6s importante de los mencionados es Balleto, inclusivo se le considera como el Ce!! 

tro do vida do la colonia;~ en principio el m6s grande do los camp:imentos, ahr se ubican to -

das las oficinas y 6reas administrativas, en cuanto a educaci6n cuenta con primaria, seclXlda -

rta y colegio de bachilleres -mientras que en los dom6s campamentos s61o se Importe educoci6n 

b6sica-, cuenta con centros dep:>rtivos, donde sobro sale la pr6ctlca del futbol 10ccer, recrea

tivos, religiosos, tiene talleres, comercios, una planta pesquera, panadería que surte toda la -

lsla, la embotelladora de refrescos, etc. En este campamento vive la mayoría de los empleados 

(39) lv\alo Comacho, G. 11EI sistema penitenciario ••• ", op. ch., p. 85. 
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de la colonia. 

Esto que mencionamos es actual, pues recu6rdese que la Isla en sus primeros anos era• 

sunamonte temida, se lo llamaba "la Tunba del Pacfftco 11 y se contaOOn infinidad de leyendas 

acerco de los horrores que allr sucedían; muestra de ello es que para poblar la Isla hubo que re ... 

currirse a las tristemente recordadas "cuerOOs 11
, que no eran otro coso que traslados forzosos - -

hacia las islas, mismos que se hacían de manera imprevista y, por lo regular, a media noche y 

siempre con grandes precauciones, como aquella de atar a los traslaOOdos unos de tr.Ss de otros-

-de ahf el nombre- y bajo estrecho vigilancia del ejército. 

El temor de los presos a ser enviados a las islas no era Inlustificado, pues sabían lo que 

allf les esperaba: 11 Los barracones inh6spitos, el calor agobiante, el duro trabajo disciplinarlo-

en las salinas, el r6gimon de conducto impuesta con gran uso de poder, el aislomionto en com~ 

montos como el de aserradero, las ce Idos do castigo, las deíiclencios sanitarias, la convivencia 

con los poores maleantes, psic6patas, multirrcincidentes, habituales irrecuperables, el trabajo-

al sol, son otros tantos elementos para lo historia do la colonia, que la hicieron temible y pro -
(40) 

vacaron su condena 11
• 

Sin embargo, esas condiciones han cambiado, la isla ha evolucionado paulatinamente 

de un establecimiento para la sogrcgaci6n do los más temibles y conflictivos reos, a un estable-

cimiento para voluitorios, inclusive cuando comenzaron los traslados volmtarios se daba la -

oportunidad de ir, observar los condiciones de vida y libremente optar por pennanecer ahr o re

gresar. Uno de los aspectos en que se puede notar el cambio do mentalidad os la donominac16n• 

que se do a los campamentos N.orolos y Carranza, respectivamonto. 

(40) García Romírez, S,, op. cit., p. 140-141. 
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Asr vemos que el Artículo lo. del Reglamento Interior de la Colonia Penal do Islas-

i\.\arras, de 10 de marzo de 1920, dispone lo siguiente: 1'la colonia Penal de Islas Marías es .. 

un establecimiento que de acuerdo con la Constltuci6n General de la Rep6blica, el C6digo P! 

nal del Distrito Federal y Territorios y dem6s Leyes relativas, so destina a la regeneraci6n de~ 

los culpables por medio del trubajo. En consecuencia, la organizaci6n de la Colonia, las atri-

bucionos y conducta do los empleados, el trato que en ella reciban los reclusos y todo lo dem6s 

que estuviere relacionado con la misma colonia, so reginS por el principio antes expresado". 

Esto es, lo quo pretende la colonia es 11 
••• Favorecer la convivencia familiar o im -

plantar modos de relaci6n semolanto, hasta donde resulte posible, a los que privan en las pequo 
(M) -

nas comunidades rurales o somiurbanas del continente 11
• Osea quo es una fonna quo penn1to-

el cllllplim1ento de la pena de prisi6n en condiciones menos rígidas que la f6nnula institucional-

cerrada. 

Lo cual podemos corroborar si vemos el informo de 61 aquel entonces, presidenta Plu -

tarco Ellas Callos (lo. do septiombro do 1925), en el cual dijo: "El prop6sito que persigue el ~ 

btemo Federal al prestar proforente atonci6n a la Colonia Penal, es despertar en la conciencia-

de los reclusos ol sentimiento de lo solidaridad hl.lllana a base do un trabajo organizado". 

los colonos, que es la denominaci6n que reciben, y no la do interno, pre$0, recluso, -

etc., eit6n sujetos al pase do lista tros voces al dfa, pero en cuanto a su actividad esta os va -

riada, asf tenemos las siguientes activickJdcs: "agrtcultura, pesca, empaque (merced al alJ)(I -

lío do la empre5a paraostatal Productos Pesqueros Mexicanos), la ganadería, fruticultura, m~ 

nica, ho!alaterfa, electricidad, carplntorfa, sostrerfa, fabricaci6n de tabique, mosaico (gra -

(41) Gorcfa Ramfrez, S. "Nianuol de Prisiones".( la pena y la PrisKSn), 2a. edición, editorial ... 
PorrGa, M6xlco, 1980., P• 238. 
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cias al apoyo de la comisi6n de Fomento Mfnero) y col e\oboraci6n de sal, producci6n de re -

frese~ embotellados - ostentan lo etiqueta Tres /.Aarfos con un dibujo esquem6tico que mu~ 

tra el orch1pl61ago -, est6 manejada exclusivamente por colonos que recibieron adlostramien -

to previo para el buen desarrollo de su cometido. 
(42) 

"Sigue siendo el Henequ'n lHlO de los principales renglones de trabojo 11
• 

Al trabajo est6 sujeto el 100% de la poblac16n, mientras que en el estudio se cuenta

tambi6n con un núnero elevado, sobre todo en la educaci6n elemental. En cuanto a los de- -

portes yo mencionamos que el m6s popular es el futbol soccer, hay en la isla varios equipos. -

En cuanto o la viviendo, es de dos tipos: 

1. Unifamiliar, plfO el colono que vive con su esposa e hijos (lo cual constituye un -

estimulo al buen comportamiento), y 

2. Colectivo, paro quienos son solteros. 

Por lo que hoce a drogas y bebidas alcoh6licos, su uso esta estrictamente prohibido y 

se considera que oso es fundamento! para que no existan problemas en la isla, lo qoo so rola -

clono con la casi nulo existencia de delitos, pues el promedio indica que casi no existen he -

chos do sangre y que delitos como ol rol:o so dan, como m6ximo uno cada dos mesas. 

Es probable que la buena marcha de lo colonia se debo a qua so aplica o su r6gimen-

1nterno la Ley que establece los Normas Mínimos sobre readaptaci6n Social de Sentenciados. 

En cuanto al slsterna qua se sigue en la colon la tenemos que no es uno :sólo, sino que 

os una mezcla de tres sistemas. Veamos; 11 la ejocuci6n do la pena privativa de la libertad, C,! 

ta dividida en tres pcrt'odos: en el primero, se aplico la segregacl6n celular durante una parto 

(42) Ojeda Vel6zquoz, J., op. cit., p. 14ó. 
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de la ejecuc16n, con una duración no superior a los tres meses, en los cuales los condenados -

deber6n ab!.tenerse de trabajar y com1X1lcane con los dem6s. En el segundo perfodo, se aplica_ 

el sistema Aubumiano, es decir trab:Jjo comCm de día y aislamiento celular de noche. Este se-

guncb período, junto con el primero, no debe ser mayor de la coorta porte de la ejecuci6n de_ 

la pena y debe durar de IXIO a seis meses, con la condici6n de que el detenido tenga mo bue -

na conducta. Por Ciltimo se aplica el sistema progresivo lrlond6s: al final del segundo período, 

el condenado roadqulere una semilibcrtad, siempre al interior de la isla, hasta la extinción de 

la pena, con residencia obligotoria de un ario y con la posibilidad, una vez completamente li
(43) 

bre, de establecerse allí con su famtlia 11
• 

De una manera especial, durante el sexenio de Luis Echeverría Alv6rez (1970-19::\S), 

qui~n di6 un fuerte impulso o la Rofonna Penitenciaria en nuestro país, la colonia penal de is-

los N\arfas rccibi6 gran otcnci6n, sobre todo despu6s do octubre de 1972, cuando por primera -

vez un presidente visitó los islas, escuch6 los quejos de los colonos y manifestó su propósito de 

hacer m6s digna y hlrnana la vida do quienes allT se encontraban. En esa ocaci6n dispU'50 - -

" ••• la rogeneraci6n Integral de las islas, mediante la construcción de viviendas y obras p0-
(44) 

blicos do distinta índole, utilizando la mono de obra do los propios reclusos do las Islas". 

Los pen6logos reconocen al rágimen ABIERTO considerables ventajas que han sido de-

talladas en el acuerdo adoptado por el Congreso do la Hayo. Son 6stas: 

11 a). Me¡orar la salud física y moral de los presos. 

b). Sus condiciones se aproximan m6s a la vida nonnal que las de los establecimle!!. 

(43) GarcTa P.amTrez, S. 11tlianuol ••• 11
, op. cit., p. 283. 

(44) Cfr. El Hora Ido de M6xico, D.F. 30 de octubre do 1972 ("Debemos hacer m6s digna y hu 
mana la vida de los reos 11

): EcheverrTa. Y Exc61sior, México, O .F. 30 de octubre de ': 
1972, "Regoneraci6n Islas i\'iarTas 11

• 
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tos CERRADOS, 

e). Atenúa las tenciones de la vida penitenciaria nonnal, es m6s f6cil mantener en -

ellas la disciplina y raro vez es necesario tener que recurrir a penas disciplinarias. 

d). La ausencia de m aparato material de represi6n y reclusi6n, las relaciones de ... _ 

confianza entre los presos y el personal $0n adecuadas ¡xmJ influir en las concepciones antiso -

cialeJ de los reclusos y suscitor condiciones propicias a IA1 deseo sincero de READAPTACION. 

e). Los establecimientos abiertos son econ6micos tanto desde el punto de visto de su

construcci6n como de el del personal. 

A estos ventajas debe ariadirse otra de considerable vator, la de procurar trabaio a los 

presos. 

El r6glmen abierto presenta sin duda grandes ventofas, pero tiene también sus incon .. 

venlentes, por ejomplo: 

1. La posibilidad de evaci6n es uno de sus peligros. En las prisiones cerradas que po 00 

seen grondos medios de seguridad y cuentan con \Xla vtgllancia cuidadoso, las fugas son muy ~ 

casas, por el contrario en las instituciones abiertos, desprovistos do obst6culos materiales qua .. 

Impidan la ovoc16n y on las que lo vlgllancia os menor, las evacionos son íacMcs, sin embargo, 

las nUTierosas experiencias realizados en muchos países atestiguan que son mucho menor de lo

que pudiera esperarse. 

2. Otro Inconveniente de los estoblecimtontos abiertos os la facilidad do establocor

relacionos con el mundo exterior, estas decía Gennain en el Congreso do la Haya, "pueden .. 

ser causa de desórdenes internos y externos y en este C.ltimo caso atraer de modo per¡udicial .. 

la atenci6n de lo opinión pCJblico sobre el régimen del establecimiento. AsT, a voc6s, es difl

c11 impedir o los familias de los presos que vengan a vivir en las proximidades de la lnstituc161\ 
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y tombi~n es posible que los detenidos busquen lo posibilidad do re ladones sexuales en la ve -
(45) 

cindad". · 

Se encuentran adem6s otros peligros, que la poblaci6n de las inmediaciones íaclllte -

el contrabando de bebidos alcoh6licas, de libros o peri6dlcos prohibidos o de otros ob¡etos no.

pennltidos o los presos, pero el mayor peligro aíirma Tetens, es el estrecho contacto entre Jos 

presos, mucho mayor que en los establecimientos cerrados. El riesgo de mutua corrupci6n mo -

rol y de contomlnod6n por parte de los criminales, es muy granda y puede originar una dlroc-

ta incitaei6n al delito, por otra parto las amistades y relaciones do la prisión pueden sor muy-

perjudiciales para los presos después do su liberac16n. 

Se obfeta también contra esto r~gimcn que a causa do la libertad que concede al P'I!.. 

so debilita considoroblomente la fmci6n do provenci6n general do la pana. 

Por esto creemos quo la prisi6n abierta ha de reservarso para los penados quo nocesl -

ten un tratamiento reformador y sean susceptibles a su influjo, pero cuando la prisi6n haya do-

sor aplicada con un sentido pooitivo o con fines de prevenci6n general o de seguridad, el r6-

gimen adecuado es el establecimiento cerrado. En todo caso la colocaci6n en prlsi6n abierta-

debo sor procedida de un estudio minucioso de la persona del culpable y da IAlO cu1dadosa se • 

lecci6n que olimine los penados no adecuados para ser sometidos a este r6gimen. 

Para el buen funcionamiento y 6xito do las instituciones abiertas los pon6logos sena -

Ion cierto nC'.rnero de condiciones que han sido re~idos en la resoluci6n adopatuda por el Cor:?.. 

groso de la Haya, referente o estos establecimientos, que $00 las siguientes: 

(45) Citado por Cuello Cal6n, "la Modomo Penologfa ", Editorial BOSCH, México, 1958,, 
P• 85. 
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a). Sihx:1ci6n en el campo, en lugar sano, no le¡os de un centro urbano para los nec! 

stdades del personal y las socialos y educativos para la reoducaci6n de los presos. 

b). Trabajo de tipo agrícola, pero sin descuidar una íormaci6n industrial y proíesio -

nal en talleres. 

e). Educación sobre una baso de coníianza que depender6 del influ¡o individual del-

personal por lo que 6ste debe ser especialmente escogido (6ste es me de los requisitos exigidos 

con m6s frecuencia). 

d). Núnero poco elevado do reclusos (la opinión comÚl ~Favorable a la creación de 

poquenas instituciones que ponniten mayores íacilidades p:1ra la clasiflcaci6n do los penados}. 

e). Es conveniente que los habitantes de las cercanfas del establecimiento conozcan-

sus fines y sus m6todos. 

f). Los presos enviados a un establecimiento abierto deben ser cuidadosamente esco!t!_ 

dos; dobe existir la posibilidad do trasladar a establecimientos do otro g6nero a los inadapta -

bles al r6gimcn de confianza característico de estas instituciones, y a aquellos cuyo conducta_ 

afecto de modo perjudicial al control de la prisi6n o a la conducta de los otros presos. 

" M6xico puede considerarse lma excepci6n con las nuevas leyes e instalaciones que 

aun que insuficientes aún, sf lograr6n sacar al país de la sitwci6n arcaica en que so encon~ 

ba ••• Lo anterior no significa que M6xico haya resucito su problema de ejocuci6n do penas, -

pero sr que ya salimos de la 6poca de los impresionantes proyectos para prlnclpior la de las -

realizaciones, que aun que modestas ante lo magnitud del probloma, 50n gigantescas en cuan-
(46) 

to a lnversl6n y trabajo". 

(46) Rodríguez lknzanora, L., op. cit., p. 107. 
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AsT de tal manera, en la Penitenciaria del D .f., nos encontramos con una instituci6n 

abierta, la cual recibe el nombre de ºCASA OFICIAL 11
, funciona desdo el ano de 1984, te -

niendo uno capacidad para 30 preliberados, nombre que reciben ya no el de reo. 

Son reclusos cuidadosamente escogidos por Prevcnci6n Social, de acuerdo a los beno• 

ficios obtenidos en la penitenciaria y o su buena conducta. Individuos que se preparan ya pa-

ra su libertad. 

En dicha instltuci6n, existen 3 etapas llamadas modalidades de preliberacKSn, las --

cuales son: 

l. Roclusi6n en días h6biles. Esto es, de lunes a viernes se encuentra el p-eliberado• 

en reclusi6n y s6bado y domingo se va con su familia, actualmente s61o encontramos a dos pro 
(~ -

liberados en esto modalidad. 

11. Reclusi6n nocturna. Esta os, ol prellberado trabaja en el día en su casa, y las no_ 

ches las paso en esta instituci6n, actoolmente se encuentran desafortunadamente ningún preli-
(&&) 

berado en esta modolidod. 

111. Reclusión en fines de semana. Esto es, s6bado y domingo pasa el proliberado en-

la Instituc16n y las dem6s días de la semana, en su casa, esto durante el periodo de 5 semanas, 
(&&&) 

actualmente 74 preliberados se encuentran en esta modalidad. 

Así nos podemos percatar de que esta muy bien la existencia de esta institución, pues 

es donde so prepara a los reclusos para la incorporaci6n nuevamente a la mcledad, siendo así• 

casi difícil de caer a la reincidencia; pero desgraciadamente esta casa es muy pequefta y sola-

(&)Datos sacados de la visita realizada a dicha instltuci6n (Penitenciario de Santa Martha). 
(&&) ldem. (Cfr. Apendlca) 
(&&&) ldem. 
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mente contamos c:on ella, aquí ya no se usa unifonne, el prellberado vive como en su casa. -

Que Ideal que todo condenado penara fo!'lozamento por esta casa, ya que los que no obtienen 

beneficios, c1.rnplen su condena y c:laro salen del penal con el alma envenenada, listos a la -

reincidencia, y st son primodelincuentes o inocentes, salen contaminados totalmente. 



CAPITULO IV, LA SOCIEDAD CARCELARIA, 
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CAPITULO IV. LA SOCIEDAD CARCELARIA. 

4.1. FUNCIONAMIENTO. 

4.1.1. EL LENGUA.JE CARCELARIO. 

"UN NIDO DESCONOCIDO, VISTO
POR TODO MUNDO Y PARECE ESTAR 
ESCONDIDO". 

{SANTOS CELIS). 

Tema demasiado importante y sin embargo se carece de fuentes de infonnaci6n sobre el 

mísmo, aGn así tonemos que el lenguaje empleado en la lnstituci6n Cárcelaria, es el lenguaje -

vulgar o distorcionado, 11 
••• el lengu:Jfe nace en capas socia los con características especiales,-

que se traducen en miseria {econ6mica y moral}, Incultura, promiscuidad, vicios de todo tipo y-

p>r supuesto morginocf6n que de cierta manera (sin que ello signifique que esa sea su fuente ex -

elusiva) es probable que soa la búsqueda do una fonna de identidad y do comunicaci6n a trav6s -

de una terminología que a OOso de repetici6n constante, influya directamente para crear todo un 

6mbito que expl lea, entre otras causas, quo aCin aquellos que se consideran (por lo menos así lo-

croen) del todo ajenos a lo delincuencfa, se expresen como los mismos quobrantcdores de las le-

yes penales con freces o palabras que hasta fon6ticamcnfc son objeto do su atmcci6n muy porti -

cular ••• ..<'> 

El lengoofe vulgar a tenido pues como causo principal el Imperativo de entendimiento-

(1) Cfr. Colín 5'1nchez Guillcnno, "Así Habla la Delincuencia 11
, editorial Porrfu, M6xico, -

1987, p. 224, 
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y comunicaci6n de los delincuentes entre sr, con la idea de no ser comprendidos por torceros -

a¡onos a eso complicado mundo y que por eso es tcmb16n una forma especial de protesta, mottv~ 

da por situaciones do des Igualdad en las que se desenvuelven en relaci6n oon otros grupos soci~ 

les. 

Tambi6n se dice que os un medio de defensa y de autoafinnaci6n, pues al no sor - .. -

comprendidos por sus expresiones, so dispone de un margen m6s seguro para el desenvolvimiento

y realizaci6n do planes e ideaciones delictivos. 

Asf los internos en las prisiones hablan su propio lcngooje, por ejemplo tenemos en se 

guida un cuadro de palabras empleadas en la instituci6n carcclarta, asf como el significa&:> de

cada una de ellas. 

PALABRAS 

"LORETO 

ENFIERRAR 

MONA 

HACERLA DE PEDO 

HACERLA CARDIACA 

1AYOJON1 

ABUELITA 

f;JERO 

ONDA 

SIGNIFICADO 

LOCO 

(A ALGUIEN) HERIR CON ARMA CORTANTE O PUNZOCOR

TANTE, 

(PONERSE UNA) BORRACHERA. 

CREAR UNA SITUACION DIFICL, ENVALENTONARSE, PRO

VOCAR. 

CREAR PROBLEMAS, PONER OBSTACULOS A UNA PERSONA 

PARA ASI LOGRAR UN FIN DETERMINADO. 

EXLAMACION DE ASOMBRO. 

A HUEVO, POR SUPUESTO, NECESARIAMENTE. 

AMIGO, COMPAFIERO. 

ASUNTO, PLAN, IDEA, ACONTECIMIENTO, POR EJEMPLO: 



¿QUE ONDA HIJIN? (¿QUE PLANES TIENES AMI 
(2) 

GO?) ". 
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D~nos cuenta que es un lenguo¡e como ya se dijo, completamente distorcionado, -

lengua¡ e utilizado por el recluso, ya que en tales expresiones encuentra un escape el interno, -

una fuente de sallda a la situac16n desesperante por la que atraviesa, ya que al ser privado de-

su libertad, sufre ui cambio totalmente radical, diferente al de su vida nonnal, desenvolvl6n~ 

se en ese mundo carcelario, escuela del delito, sin una terapia paro la reodaptaci6n, mfsma que 

se debe dar, pu6s asr lo marca nuestra Carta M.agna en su Artículo 18. 

(2) ldem. P• 3, 16, 93, 106 y 117. 
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4, 1,2. LAS RELACIONES DEL PERSONAL Y DE LOS INTERNOS, 

"SE SABIAN HECHOS PARA VIGILAR, - -
ESPIAR Y MIRAR EN SU DERREDOR, CON 
EL FIN DE QUE NADIE PUDIERA SALIR -
DE SUS MANOS, NI DE AQUELLA CIU- -
DAD Y AQUELLAS CALLES CON REJAS"; 

(REVUELTAS) • 

Las relaciones 11 personal -internos 11 es IA'IO de los puntos b6sicos o centrales en el es-

tudto de una sociedad carcelaria. Comencemos por pensar en las fl.Wlciones atribuidas a cada --

uio y que ingonoomente mo podrfa pensar que son 11 ro los "ya muy conocidos y que en la prác-

tica se cunplirían sin dificultades. Decimos esto porque en teoría la fooci6n del personal es lo-

de brindar asistencia y tratamiento para lograr la readaptaci6n del interno, lo que implicaría ... 

-tambi6n en teorfa ... un profundo conocimiento do cada uno do los hombros y mujeres que cston• 

en estas instituciones. En la práctico observemos que la función del personal so limito a la cus -

todia y vigilancia do cada uno de los internos y de cada lA'lO do sus movimientos para evitar ma 

evas16n o fuga. 

El porwnal suelo guardar cierta distancia con los internos para mantener segúi su 

11 AUTORIDAD 11
, aunque el do custodia por ofcmplo: generalmente provieno do los mismos sec• 

tores sociales que aquellos, o quiza do peores, ya que aunque el Interno se encuentre privado .. 

de su libertad, 6ste merece respeto en su persona, respeto que no es brindado por el peí$000l -

(el cool carece de capacitaci6n y abusa adem6s de ser autoridad), sino todo lo contrario, CU'JI!,. 

do el Interno tiene la dosgrucia de pisar tal instltuci6n, es hunillado y tratado do lo poor, ..... 

pues como ya se dijo antorionnente, 6ste tiene derechos, entre los cuales se encuentran los si ... 

gulentes: 
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11 1 •••• Derecho a tener un trato hunano. El Reglamento paro Reclusorios del Distrl• 

to Federal prohibe toda íonno de violencia física o moral, actos que menoscaban la dignidad -

de los tntemos o que se traducen en tratos inhumanos, denigrantes o crueles, torturas o exac -

ciones ec6nomicas (Artfculo 9 Reglamento O .F.). 

Esto dispositivo es violado ya que desde la orden do aprehensión los judiciales m6s de

las veces ejercen coacci6n sobre el individuo aprehendido, lesioncSndolo internamente de mano• 

raque no se puedan comprobar tales lesiones, y como la policía judicial es autoridad, no es 

creible el mol trato, seg(m. 

2. Derecho a la revisión médica al ingreso a la prisión. Uno de los derechos de los -

Internos os a ser examinado por el médico del establecimiento cuando se ingrese al mismo, ¡xJra 

conocer su estado írsico y mentol. En caso de encontrano signos de golpes o malos tratos, las -

certificacionos deber6n poneno en conocimiento del juoz de la causa y del Ministerio Público• 

(Artlculo 40y 56 Reglamento D.F.), 

La revisi6n médica do ingreso no se realizo sistem6tlcamente y muy rara vez. se pone ... 

en conocimlcnlo de la ¡usticia la constatoci6n do golpes o malos tratos. 

Es por otro lado una modalidad de cubrirse que tienen no solo las autoridades do lo e~ 

ccl sino tombi6n los trib1X1ales. 

3, Derecho a la protecci6n de su salud. El recluso tiene derecho ama bueno otenci6n 

m6dlco y que se le sLministren los medicamentos necesarios y apropiados, inclusive intervencio

nes quirCirglcos y atenciones especia1iz.adas. Asf mismo debo tener derecho a un servicio odonto_ 

16glco. 

Se le debe brindar todos los medios indispensables poro su higiene personal y en cons~ 

cuencia debe dbponor do agw y de ortrculos de aseo indispensables para su salud y limpieza. 
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En el coso de mujeres embarazadas se les deber6 brindar aten:::i6n m6dlca especiali:toda dura'!.. 

te el embarazo y servicios ginecol6glcos y obstetrlcos de emergencia {Artículo 96 Reglamen -

lo O .F.). 

La protecci6n o la salud no se cumple, comenzando por la falta de agua en la lnstit~ .. 

ci6n, pués es liquido indispensable para la higiene m6s elemental del recluso. 

4. Derecho a la alimentaci6n. Esta debe ser de bueno calidad, y distribulne en 

tres comidas al dfa, utilizando utensilios adecuados para consLmlrla (Artículo 20 Reglamento_ 

D.F.). 

la ollmentoci6n viene siendo en realidad raquítico ya que no os de bueno calidad .. 

ni se sirve en cantidad, es de lo peor que se pudiera imaginar, a tal grado de que ni los ani .. 

males la comen, sin embargo, el interno si no cuento con medios econ6mlcos dentro do la c6r

cel, no le quoda más remedio que comerla, solo para su supervivencia, provocando con dicho 

alimentaci6n diverildod de enfermedades Intestinales. 

5. Derecho o trabaJar. Se lo proporcionará o los reclusos un trabajo productivo. Este 

traboJo deber6 contribuir por su naturaleza o mantener o aumentar lo copocldod del recluso -

paro ganar honradamente su vida uno vez encontrándoso en libertad. También derecho o quo

el trabajo no so le imponga como $0nci6n disclpllnoria (Artículo 65 Reglamento D .F). 

Por último tiene derecho o que los Jornadas de troboJo no excedan do 8 horas de tro~ 

jo si es diumo, 7 si es mixto y 6 horas si es nocturno (Artículo 70 Reglamento O .f.). 

6. Derecho o la lnstrucci6n. El derecho so en::ucntra garantizado p:>r la propia Con.!_ 

tituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 3. y en el Reglamento de R!, 

clusorios del O .F. en su Artículo 76, en donde so establece expresamente que los planes y ~ 

gramas deberán ser autoriz.ados por la Secretorfa de Edu::::aci6n Públ1ca para este tipo de estab~ 
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cimlentos. Adem6s lo docunentaci6n que se les otorgue no contendré ninguna referencia o al~ 

ci6n o los centros escolares de los reclusodos (Artfculo 77 Reglamento D.f .). 

7. Derecho a lo remisi6n parcial de lo peno. los reclusos disponen del benefic:lo de -

que se les reduzco por codo dos días de trobojo, IA"IO do prisi6n, .siempre que el recluso observe 

buena conducto, porticipe regularmente en la¡ actividades educativas que se organicen en el -

establecimiento '1 revelo por otros datos efectivo rcadaptaci6n social. (Artículo 16 ley de No! 

mas Mínimos de México). 

8. Derecho a recibir visito familiar e fnfimo. El contacto con lo familia es uno de los 

aspee.ros fundamentales paro el trotomiento penitenciario efectivo y htxnano. El vínculo fomi -

liar debo ser fortolectdo por todos los medios y en este sentido la !obor dl!f trabajador wcíal es 

clave para detector los problemas que dificulton lo visito y encontror soluciones concretas. 

El Reglamento de RecltAOrios del D.F., en M6:icico, advierte sobre ta potestad de lo!._ 

internos o "ConseNar ", fortalecer y en su caso, restablecer sus relaciones familiares, de - -

amistad y de compaf\erlsmo. Para ta! decto los autoridades dictorán medidas apropiadas, segl'sn 

las neccsicbdcs del trotamicnto (Artfculo 79 Reglamento D .f.). Además tíeno derecho o! rccl~ 

so a que so le hagan conocer los requisitos, calendarios y hororios de visita, (Artículo 80 Reg~ 

mento D.F.). 

En cuanto o lo visita Tntima el reglamento citado, senalo que ticnon ese beneficio, -

previo los estudios médicos 'I sociales necesarios y adem6s requisitos establecldos por la Direc .. 

c16n General do RechJ>Orlos y Centros do Reodoptoci6n Socio! (Artículo 81 Reglcmento D.F.). 

9. Derecho a U"IO ve1timcnta adecuada. Las prendas deben estor llmpias y menten idas 

en buen estado, no dobe de modo algt.A"lo ter degradante y hunlllonte~ (Artículo 21 Reglomento 

D.F), Cada preso dobe disponer do una cama y copa de como suficiente, mantenida convenie~ 
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temente y renovada de modo que se pueda asegurar su limpieza. (Artfculo 20 Reglamento O .F.). 

Como bien sabemos ninguno de los principios sena lodos se respetan, pues por prtncipio 

tenemos que las prendas otorgadas por la instituci6n se encuentran en pésimos condiciones, mal 

elaboradas, sucias, etc., y por otro lado no hay coma individual como lo marca la ley, tales -

comos se en:uentron de igual fonna, en mol estado y no hay cobija, k> úiico que existe es un-

estado deprimente en los internos. 

10. Derecho a estar separados procesados y sentenciados. Esto principio establecido -

Constitucionalmente en México (Artículo 18) y que se desprende del hecho de que un procesado 

es inocente hasta que uio sentencio pruebe lo contrario, el principio esta fuidado adem6s en -

la necesidad de evltor la contaminaci6n de individuos diferentes pare que lo c6rcel no se tron.!. 

fonne en una escuela o univentdad del delito. 

El Artículo 18 do nuestra Carta i'liogno se viola en coonto a que deben estor separados 

procesados y sontonciodos, pues recordemos que en el Centro Femenil de Rehabilitación Social 

del D.F., se encuentran procesadas y sentenciadas júntomentc todavía. No Cllllpli6ndose ol -

contenido de tal precepto, dando lugar asT o la contaminacl6n de individoos primodelincuentes 

o Inocentes, haciendo de la c6rcel lo que según se pretendo evitar, una univenidad del delito. 

l 1, Derecho a la Sep:Jraci6n de enfcnnos mentoles, infcctocontogiosos, sordomudos y 

menores do edad. los enfermos mentales y los sordomudos necesitan do ui tratamiento adecuado 

en una Instituci6n separada que cuenta con los medios h1.monos y técnlcos}uflcientes. lo mismo 

podemos decir do los que padecen cníermcdades Infecto-contagiosos y porticulannente de los-

menores de edad. 

Hoy en día observamos con preocupaci6n, c6mo los cníermo~ mentoles siguen sirviendo 

de cruel divertimiento del resto de los prisioneros. (Actualmente el reclusorio sur cuenta con .. 
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dormitorios para delincuentes eníennos mentales). Pe!'lonas que deberían estar como ya se men

cion6 en lugares distintos y darseles un tratamiento especial. 

El problema es tan grave o m6s, coondo observamos a menores de edad, que debier6n_ 

merecer toda la protecci6n y ayuda necesaria y no estar junto a expertos delincuentes. ¿De -

esta fonna se piensa en prevenir la comisi6n de nuevos delitos?. 

12. Derecho o la asistencia espiritual. El interno tiene facultad coondo lo necesito, -

de satisfacer su vida religKaa, espiritual o moral, pudiendo participar en los servicios o reun~ 

nes organizadas en el establecimiento. {Artículo 83 Reglamento O .F.). 

13. Derecho a salidas. Al recluso se le autorizar6 a salir de la instituci6n, en los ca

sos de Fallecimiento o enfonnodad grave, debidamente probada, de los padres, hijos, hemanos, 

esposa o concubina (Artículo 85 Reglamento D.F.) • Adem6s tendr6 facultad de salir rcra rea -

lizar trabajos fuera de la institue16n en el caso de preliberados. 

la autarizaci6n paro egresar en caso de enfennedados ruro vez so lleva a cabo. 

l•L Otros derechos: Dorecho a no ser utilizado gratuitamente en servicios al Diroctor 

o a otro tipo de personal, como suele ocurrir por el poder discrecional de la autoridad; ni tam

poco ser obligado al pago de dinero para obtener beneficios como el do la proliberac16n, la '!.! 

sita Tntima o la alimentaci6n como suele suceder. 

las violaciones a los derechos del interno san inntJTierobles y c6mo entonces se ospc .. 

raque salgan de ese mundo, centro de todos los males habidos y ¡::or haber, corrupci6n, droga, 

sexo, etc. 

Por otra parte es monestflr hacer mensi6n ahora sobre la funci6n del penonol peniten

ciario, pues es do capital im¡x:irtancio, yo que nos hemos encontrado en las diversas visitas o -

los diferentes centros corcclarios, con alguno:¡¡ buenos edificios (por lo menos muy modernos), -
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con leyes correctas de ejecuci6n de penas (que JXJr lo regular no se acatan), pero con mala fo!. 

moci6n del personal penitenciario, lo cual origino las malas rcloclonos del personal con los Í'!. 

temes, haciendo así de esta manera que la cárcel sea la escuela del delito. 

Por otro lodo es destacable que el personal no considere m6s al detenido como m e~! 

pable a quien él debe asegurar el castigo, sino más bien como un inadaptado social a quien d~ 

be aportar, durante el tiempo de su intemamionto, los medios para corregirse. El personal debe 

tener la mentalidad de un educador y no de un 11 cabo de varas 11
• Es decir que debe cperarse

un cambio de mentalidad en el personal en todos los niveles. Ya no se trata do evitar evaclo -

nes y de controlar a los detenidos o internos, sino que por el contrario se trota de una profe -

si6n difTcil, compleja y con hondo contenido social. 

Sin embargo sabemos quo las ÍIA"lciones ospocfficos dol personal son sogCin su grado dt;_ 

jerarquía, así tenemos en primer t6nnino a los Directivos, en seglmdo a los T6cnicos y ¡xir ultL 

mo al de custodia. 

EL PERSONAL DIRECTIVO. 

"Dentro dol personal directivo se encuentran: el Director, Subdirector, Secretorio G.,! 

neral, Administrador, Jeíe de vigilancia, Jefe de talleres, Director del Centro de Obsorva -

ci6n y Clasificaci6n y el Joro do Custodia. Confonne a las calidades, aptitudes y competencia 

del penonal directivo será la marcha de la instltuc16n. 

El director es el titular de la institución y como cabeza visible es responsable do coo..!1 

to sucede en la misma. Es generalmente el Presidente del Consejo T6cnico lntordisciplinorio y

respondo ante las autoridades atkninistrativas (Comisión T6cnico de Reclusorios en el O .F.). 

El subdirector t6cnico tiene o su cargo el 6rea correspondiente a los especialistas en• 
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todas las ramas de conocimiento y coordina el Consejo interdisciplinario. En coso de ausencia 

del director es quien lo s~tituye. 

El director adminlstrotivo se ocupa de toda lo acininistraci6n de la institución. 

El director del centro de observaci6n y closificaci6n, con funciones de sllTlo responsa_ 

bilidad, coordino la totalidad de las 6reas t6cnicos que realizan estudios de personalidad, se

lecci6n y tratamiento desde que el interno ingresa al establecimiento. Se requiere que esta pe!,_ 

sono sea un crimin61ogo, o par lo menos un profesional con $6lidos conocimientos cdmino16gos. 

En los reclU';.Orios preventivos, IA"IO vez dictado el Auto de Fonnal Prisión la peMna -

ingreso al centro de observación y clasiricaci6n donde se le realizan los estudios de personali

dad para determinar el donnitorio donde deber6 pennanecer. 

El ¡efe de vigilancia maneja la "llave" interna do la instituci6n y tiene a su carga to_ 

do lo referente a seguridad. Debo vigilar, custodiar y cuidar de que no so produzcan nuevos .. 

delitos dentro del establecimiento y evitar las fugas o intentos de evaci6n, etc. 

El secretario general vela pJr la situact6n jurídico que guardan los internos, incluidos 

aquellos que gozan de libertad porque el conse\o puede integrarlos o la prisi6n. Los jueces -

tienen obligoci6n do enviar al penol copias de todas sus determinaciones ¡udiciales (auto de -

fonnal prisión, sentencias, incompetencias, desvanecimiento de datos, etc.). lo oricina en -

cargada do recibir estas disposiciones es la SocrotorTa General que est6 dividida en varias sec

ciones: 

a). Oficialía de partes y do paso do correspJndencia para controlar y repartirla en ol 

Interior. 

b). El "Kardex" donde guardan las tor¡etos que en un momento dado, contienen las -

anotaciones de la condici6n legal de cada recluso, con nCmero do expediente o partida (dato:. 
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personales, nombre, apodo, edad, origen, profesi6n, nombre de sus fX1dres, autoridad quo re

mite a la persona, hora de llegacki, autoridad del establecimiento donde debe quecbr rocluíck:a, 

deltto de que se le acusa, auto de t6rmino, sentencia que se lo imponga, (si causa estado o ha 

sido apelada), si pas6 a segooda instancia, etc.). Todo ello debe quedar sentado en un libro -

de gobiemo. 

En la sección de correspondencia se contestan todos los infonnos que se le giren al di

rector en materia de amparo. Es de importancia capital la onotaci6n de ingresos anteriores del 

recluso, para saber si es primo delincuente a los efectos de la 50ntencia. 

e). El expediento general de cada recluso se encuentro en la Comisi6n T6cnica de R!., 

clusorios, pero allí no hoy la certeza de si se trata do un primario o lKI reincidente, por la • 

circunstcncia Indicada anterionnento. 

d). Otra socci6n es la de sentencias, donde se lleva un control do los resoluciones -

Judiciales, o los fines de detenninar los c6mputos. 

e). Una oficina dentro de la Secretaría General es lo do libres y traslados, que debo 

revisar las 6rdcnos do libertad do los jueces, ¡xtra saber si procede lo misma, ¡:.or cuanto algu

nos internos eston a disposici6n de varios magistrados. 

f). En el archivo general se goordan todos los doclmentos que se reciben en el esta -

blecimionto y en consecuencia tiene U"lia importancia capital. 

g). Lao ficina de estadística controla las personas que ingresan y egresan de la pri ... 

si6n paro ca.lcular los delitos, lugares donde delinquen, ocupaciones, etc. Los cuadros esto -

dfstlcm se completan con las diferentes fonnas de libertad (ct.mplidos, tnnlados, cauciones, -

fianza, etc.), 

El jefe de talleres es el encargado do la producción y distribuci6n de los artículos el~ 
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boraOOs por los reclusos del establecimiento, como gerencia do los talleres-industriales. 

El control de altas y bojas del personal recluido, como el de custodios, est6 a carg~ 

del jefe de vigilancia. 

En segundo graOO del porwnal penitenciario encontramos al personal técnico, el cual 

reviste particulannente importanclc p:ira la observac16n, clasiíicaci6n, tratamiento y rehabili

taci6n social de los internos, y esto compuesto por tA"t equipo de psic6logos, médicos, pslquia • 

tras, trabajadores soclalos, maestros, criminólogos, etc. 

Es o vcc6s diíicil conseguir personal t~cnico porque hay psic6logos o trabajadores so• 

cicles pero muy pocos que tengan preparaci6n criminol6gica o penitenciaria. En consecuencia 

su íonnoci6n es empírica y se va logrando o trav6s de la práctica, pero muchas voces sin idoas 

claras sobre sus fLncioncs. Realizan ooa activiOOd rutinaria consistente fundamentalmente en -

entrevistas paro confeccionar lo ficha criminológica del recien ingresado a la prist6n, pero su_ 

tarea no avanza en atros pasos positivos. la expllcaci6n podríamos encontrarla en la despropo!. 

ci6n existente entre el escaso nCrncro de profesionistos y el gran nCmero de internos. 

Por último tenemos al pcrwnal de custodia. Es sin lugar a dudo el personal fundamcn_ 

tal dentro de la institución ya que de ellos dependerá en gran ¡xJrte la función do la c6rcel - -

(READAPTAR O REHABILITAR AL DELIN(;UENTE). 

El llamado 11goordiaccSrcel o "custodio 11 es el que esta en contacto pCJTnanunte con el 

interno, lo conoce, puede orientarlo, puedo prevenir la existencia de. conflictos o desordenes, 

detectar drogas, problemas de homosexualidad, etc. 

Hemos observado que el personal de custodia cíectú:J tareas mocanicistas y rutinaria!.. 

como cunplir ordenes, abrir y cerrar los candados de las ceildas. Estas simples funciones deben 

provocar frustraciones y desaliento si fueran personas con nivel intelectual. 
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Las actividades de1 personal dependerán del tip:> de reclusorio en que labore. En los-

preventivos el personal debiera tener un conocimiento cabal dol proceso penal, porque el mis ™ -
mo preocupa al interno ••• 11 

Las responsabilidades tanto del personal directivo como el de profesionistos o de cus~ 

dios son 111·4 compleias. Deben tener una idea muy cl'lra de cOOles son sus funciones y tomar-

conciencia de las tareas a de$0rrol1ar. 

Resulta interesante reconocer que el trato social del reo s6lo existe con sus compaf'lo -

ros de encierro y con el personal de vigilancia; respecto de k>s primeros, resulta negativa su -

influencia y en coonto al personal resulta evidente la importancia de su Idoneidad y adiestro• 

miento que deber6 versar sobre un mínimo de conocimientos básicos en las materias nece~rias, 

como lo son biologfa, psicologfa, fisiologfo y derecho, pero sobre todo en ciencias peniten--

ciartas paro que les penniton conocer y explicar en la mejor fonna posible las causas generad~ 

ras de las conductos dellctivos y la mejor oplicaci6n del sistema y programas de readaptaci6n. 

La identidad no debe estribar en ser personas caracterizados por sentimientos de plodo_d 

o caridad sino poseer car6cter estable, serena, adem6s de tA'1 mfnimo de capacidad intelectual-

y tener plena convlcci6n en los valores 6ticos fundamentales. 

Por Oltimo diremos que la fonc16n del personal penitenciario tiene trascendental impo!. 

tancio puesto que est6 encargada de la ejecuci6n de las sentencias y es responsable do la efec-

tlvldad do la roadaplaci6n dol delincuente. 

(3) Cfr. Adato de lbarra Victoria. Preparoci6n del personal directivo (conferencia), M6xico,-
19n, 
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4.1.3. LAS DIFERENCIAS SOCIALES Y ECONOMICAS. 

SI bien la mayorra de lo pobloci6n del penal, está compuesta por Individuos margina .. 

dos, ¡x>rque lo denominada delincuencta de 11Cuello Blancoª no llega a la prisión, también SU_!! 

len existir algunos pequenos grupos con poder econ6mlco como son los narcotraficantes y los o.!. 

tafadores. Estos gozan de algunos privilegios como vivir en los pabellones de udistinguidos .... 

con lx:ino privado, agua caliento, televisión en lo celda, mayor frecuencia de visita, ollmen~ 

ci6n especial, etc. Son verdaderos "elites" que gozan de esos beneficios no por su posici6n so_ 

clal o cultural que es m6s alta, sino fundamentalmente por su poder econ6mlco. 

En una ostratificoci6n de la prisión se ha considoracb que en la c6spide de la pir6rrii

de se encuentran los m6s violentos y ontigLOs, que suelen ser los m6s conflictivos con las auto

ridades y que reprosenton los valores y la ley "no escrita 11 que rige la vida Interna do la insti .. 

tuci6n. luego se encuentran los narcotraficantes, de mayor poder econ6mlco y de excelente -

organlzaci6n, los estafadores, h6biles en su manejo personal y que no desvalorizan a sus ad -

versados, sabiendo graduar su lengua¡e y su comportamiento, podríamos seguir scnalando a los 

grupos de ladrones, que son la 11antrtesis 11 de los estafadores, los homlclck:is, generalmente pri

marios, y por último los sectores m6s marginados, sin poder econ6mlco, político ni socia!. 

Un grupo diferente lo constituyen los llamados "presos p:>líticos .. , de mayar stgnlflca

ci6n cultural y es un sector totalmente diferente al rosto y al quo se le suele aislar. 

Existen pues en esta lnstituckSn grandes diferencias socklles y econ6mlcas, tan gran~ 

que se parecen a las existentes en la sociedad en que vivimos, digamos la c6rcel, socledad -

dentro de otra sociedad, de Igual manera corrompida, sin encontrar solud6n alguna, no p:>r .. 

que no la hoya, sino p:>rque no so propone dar solud6n alguna (la autoridad). Ya que en las -

visitas efectuadas a los diversos centros carcelarios (reclusorio norte, sur, oriento, anexos fem! 
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niles norte y oriente, centro femenil y Penitenciaria de Santa Mortho Acatitlo), nos percato -

mos de lo gran diíerencio social y econ6mica en tales instituciones, pues como la c6rcel no f)!r 

dono, y es lugar donde se encuentra de todo (la mayoría personas marginadas), asf existen po -

bres y ricos, uno visi6n clarísima es la existencia de restaurantes, por eJemplo: un tipo de res-

taurante para la clase social elevocb, otro paro lo clase media, otro para la clase baJa y sobro 

el prado p;iro los que de plano no tienen medíos ccon6micos suficientes como para darse el lu-

jo de comer dentro de la cárcel en un restaurante, donde por OOjo que sea se consooe a olev'!.. 

dfsimo precio. 

4.1.4. LOS LIDERES Y LA CORRUPCION. 

Dentro do la prisi6n existen lfdcres naturales, que suelen ser los experimentados, con 

m6s conocimiento jurídico que le sirven para ser consejero, observar buena conducto y gozar -

del respeto dentro do la pablac l6n. 

En las c6rcelos de M6xico hemos observado que se eligen representantes do los intor ... 

nos y a vec6s se producen enfrentamientos prof1A1dos. Estos líderes se pueden encontrar entre .. 

estofadores, autores de delitos contra lo solud, o de delitos violentos. 

1'Ne1.mon e lrur~un, sostiene que el prestigio interno se gana con tiempo·y con actos, 

por guardar conducta carcelario, por autoridad moral, por temor en el coso de los m6s violen -
(5) 

tos, por inteligencia en los estofadores, etc ••• 11 

El resto de los internos tratan con respeto a los líderes y es por ello que las autarida -

dos, en algunos cosos, quieren tenerlos de su lada en una especie de troto implrcito, porque -

(5) NeU"Tian lrurzun, citado por Morc6 del Pont, L., op. c1t., p. 2C1J. 
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ellos a su vez consiguen beneíicios de la instituci6n, suelen ser tambi6n Individuos condenados 

a largas penas do prisi6n. 

En cuanto a la corrupci6n, son nt.Knerosos los casos de la misma dentro de la prisi6n. -

El personal Introduce bebidas embriagantes y drogas a precios muy elevados y en otros casos .. 

los custodios venden los celdas, luz, comida y otros beneficios. 

Asr pues la c6rcel constituye el centro corrupcional de primer grado, pues "todo con .. 
(&) 

dinero se puede". 

4.1.5. SEXUALIDAD Y DROGA EN LA PRISION. 

" El INSTINTO SEXUAL ES El QUE MAS 
TRANSTORNOS OCASIONA DENTRO DE - -
LAS PRISIONES ". 

(J. A. MARTJNEZ), 

Se ha comprobado que no existen diferencias en el comportamiento sexual, entro de-

Uncuontos y no delincuentes. Tampoco entre delincuentes violentos y no violontos. Pero de -

todos modos la problem6tlca aflora, y se muestro nrtidamcnte en las prisiones por ser una soci! 

dad pequcna y cerrada donde todos se conocen. 

El problema sexUJI existe en todos las niveles sociales, pero en la cárcel es donde se 

percibe más por la Tnddencia que tiene el encierro, al multiplicar las tensiones y angustias -

del Interno, por la falta de contacto con el exterior, y por el de hacinamiento, falta de tra~ 

jo adecuado, higiene, allmontaci6n, etc. 

(&)Si tienes dinero y no tienes sexo en la prisi6n, éste tombién so compra, así como los a limen 
tos, droga, etc., todo a elevadícimo precio, claro y ¿quienes fo lo venden?, las propias:: 

autoridades. 
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11 La sexualidad ha nacido con la existencia misma del hombre, en el aspecto careo -
(6) 

lorio surge como problemática al operar la separaci6n de sexos 11
• Esto fu6 un avance en -

contra de la promiscuidad reinante pero origin6 la cuesti6n que estamos analizando. 

El problema repercuto en distintas formas, en primer lugar en el hombre privado de su 

libertad, y no existe ninguna nonna que prohiba la relaci6n sexual. Ya conocemos el viejo a ... 

forismo en materia do normas jurídicas de que tocb lo que no esta expr"samonte prohibido, se-

encuentra pcnnitido. 

Repercuto en este aspecto fon brutal, que como lo sostiene Jiménoz do AsOO, 11 
••• es 

forzar a hombres y mufores en la edad en que so halla más plena o indomable la potencia gen!_ 

sica, a que se abstengan de relaciones sexuales. Es empujarlos por las rutas del onanismo y de-
(7) 

lo homosexualidad 11
• 

Por otro lado la pena privativa de la libertad no lleva como accesorio la abstenci6n -

sexual. Si asf fuera, debería expre$CrsO on la sentencia condenatorio. 

Tombi6n repercute en el 11 partinairo "de lo p::uo¡o. Este no ha comotldo ningl'Jn de-

lito, o violac16n a nonna penal alguna !Xlra que se lo privo de una rolaci6n preexistente. Ta~ 

poco la mujer de m preso casado ha hecho votos de castidad. 

Hay que tener en cuenta que, en muchos casos, las condonas son de larga duroci6n -

(como ser 20 anos) y en consecuencia la ansiedad, angustia y hasta dosesporoci6n se unen al -

probloma que estudiamos. 

Los situaciones son distintos, conforme o que ol sujeto esté a lo espera de ma sen -

(6) Bernardo de Quiroz Constancia. "Lecciones de derecho penitenciario"., IMP, Mblco, -
1963., p. 131. 

(7) Jiml!nez de AsOa, citado por Marco del Pont, op. cit., p. 451. 
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tencia o cuando esta ya ha operado. En el primer caso la preocupaci6n sexual no es ten gran

de, en virtud de que sus preocupaciones est6n centrados en el proceso penal, en cuanto a las

altemativas del mismo, como ser el momento en que tendrá que prestar declaraci6n indagato

ria, sometene a reconocimientos o careos judiciales y conocer en general de los pruebas. To

do esto produce en el sujeto un estado de ansiedad y de 11STRESS 11 carcelario, por la brusca -

p6rdlda de la libertad y lo adaptaci6n al rfigimen carcelario. En consecuencia la preocupc:ici6n 

sexool es menor, atXlque a vecés ese tiempo se extiende considerablemente a varios ar.os de º.!. 

tancia en el r.eclusorio y entonces el problema sexual aparece m6s nftldomentc. 

Por el contrario, en el caso de que el sujeto ya ha sido condenado, no es s6lo la p6!:,. 

dido de la libertad lo que influye tremendamente sino la falta do contacto afectivo, constante 

o peri6dico con su esposo, madre o novia. Esto dcpender6 do lo edad del sujoto, do su poten -

cla viril, do su temperamento, do lo existencia o no do trabajo en el cstablecimienta penal, -

del tipo de tareas realizados, de los posibilidades de su sublimocl6n, de la oducaci6n sexual,

de la mayor o menor represión scxool y do la vida erótica que hayo llevado con antcrioridad

(por ejemplo el sujeto ocostunbrodo a mantener relaciones per16dlcas muy seguidas y quo luo .

go tiene que esperar una semana o m6s tiempo paro tenerlas). 

Por otro lado, se ha destacado que los princlpolos problemas en los cárceles, con rc

laci6n a la sexoolidod son: la mastur00ci6n; homosexoolismo; lenocidio o rufianlsmo y onfcnn!? 

dados venéreas. 

Tonemos que la masturbacl6n os lo manipulaci6n de los órganos sexuales real Izada .. 

por el propio sujeto o por otTa persona para producir el orgasmo. También so lo llama 11ipsa - -

ci6n" y el t6rmino se debe a Niagnus Hirschfold. Otros le han denominado "onanismo" en ro .. 

zón de que en la Biblia se menciona quo On6n, dcrrom6 su semen sobro la tlorra en vez de ... 
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hacerlo sobro una mujer. 

En lo actualidad se sostiene que la mosturbaci6n tiene como efecto, el ca1mor las ne"" 

cesldades soxwles, 't que en fes ninos es ton nonnal como comer o donnlr, dastcc6ndose que .. 

en toda edad es normal e inofensivo. 

En las prisiones se observa con mayor frecuencia en los celdas individuales, porque ol 

suieto no tiene el control de otros internos que puodon verlo. 

las horas más propicias paro es:e tipo do desahogo, parecen ser los do la noche, aun-

que pueden ser también las del día. 

En la calda el interno hace procesos imaginativos (fantasías) que estimulan la mastur-

baci6n. 

" ••• So ha rola todo que los intcmos "recurren varias voces al día, o las pnScticos m~ 

turb.:Jtorlas por \Ala necesidad irresistible de $0thfocer prepondcrontcmente su erotismo y do ali 
00 -

viar la tensi6n de SU$ nervios ••• " Roolmente tenemos dudas sobre si lo coU'SO es ol erotismo, 

o m6s bien es por lo situacl6n de ansiedad que co1JS<I el encierro, con las otras cortnotadonos-

ser.aladas do falto: da contacto con ol exterior, do trabajo, etc. 

El homosexuali.vno consisto en las relaciones sexuales con personas do1 mismo sexo y ... 

se denomina tambi6n uronismo, poderastio o invoni6n sexuol e Cuando lo relaci6n se do entre-

mujeres se lo flama 11lesbianbmo 11 que se Inspiran en lo bla de Losbos, Grecia, y en la poetr-

sa Safo, de quien se dice que era homosexual y vivra en osa isla. 

En toda soe1edad en donde hay personas do un sólo sexo, so constituyen sodedad8' -

homosexuales en potencia y so considera que ol homosexooli~ no es m delito en sí mismo, -

(8) D. Tullio, citado p>r lvlarco dol Pont., op. cit., p. -165. 
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pero s1 me falta de disciplina grave, que repercutir6 negativamente en el momento de la ob -

tenci6n de la libertad. Esto es, por cuanto gravitonS mayor mente en el seno :-.ocial por falta de 

controles. 

El lesbianismo es frecuente en las c6rceles de mujeres donde el 90% son pasivas y - -

unas pocas son activas. Los celos son tremendos y pueden llegar hasta las vras de hecho, en el 

coso que sorprendan a alglXIO en actitud desleal. 

Las características de las lesbianas activas son que se visten como hombres, cosi~ndo

se por efemplo pantalones y asuniendo todo ol rol masculfno. 

La homosexwlicbd femenina en prisiones es mayor de lo que se pudiera pensar y al -

canza lXI alto porsentaje. 

El ruíianismo o lenocidio, os uno de los delitos con íntima relaci6n al problema sexool 

carcelario, el rufianiuno, consistente en la entrega sexual por dinero, so lo vincula a la visita

rntlma no controlada, dondo so permito entrada de prostitutas. Asrse introduce un elemento de

corrupci6n, por falta do valores morales, y en donde por lo general las vrctimas se encuentran -

entro los m6s Jóvenes. 

Sin duch alguia se trata de las aberrocionos mas graves dentro de m penal y du un au .. 

monto de los elementos crimin6genos. 

Los indívid~s quo practican ol rufionismo carecen do valores o integran IAlO delincu~ 

cio muy corrompida. Dentro de la pdsi6n los lfdores son por lo general, quienes se ocup:m do .. 

este vil trabajo, con la complicidad eventual del personal. 

Ligado al problema sexual y a la falto de una adocooda planiíicacicSn, se encuentra la 

propagación do ENFERMEDADES VENEREAS. Las m6s conocidas son: la blenorragio y lo slfllis, 

Ambas transportan graves cníermedados, con consecuencias importantes en el organismo. La pr!.. 
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mera produce inflamaciones que pueden ser causas de esterilidad, reU'Tlotismo, pericarditis. la 

segunda es la mcSs contagiosa y puede a&:¡ulrirse en fonna hereditaria. 

El problema sexual no es s61o un problema del hombre sometido a prisi6n, sino tam -

bien de su íamilia y de uno sociedad a vec6s lncensible hacia quienes alglAlO voz cometieron

un delito. 

Pasemos ahora al problema do la drogadicci6n en la prisi6n, problema tan grave ya -

que el interno necesita consumir las m6s diversos drogas, p:Jra tratar de evadirse de un mundo

asfixiante como lo es la CARCEL, donde los niveles de angustia suelen estar muy allllentodos

y tamb16n la ansiedad ante la lncertidllllbre, ante la sitwci6n nueva y desconocid:J llena de

miedo específicamente en los primeros momentos de la perdida brusca de la libertad. El indiv,L 

duo puede llegar en estado do drogadicci6n o comenmr a consl.fllirla en la inst1tuci6n. 

Se agudiza la situaci6n dol farmacodopendionte en la prisi6n porque no encuentra un

morco de reícrcncia adecuado y so intcnsiFlca la inseguridad, la sensibilidad y las actitudes

de desconfianza. El indivld1JO se siento con mayores problemas do cslablocor sus relaciones In

terpersonales. la sltuac16n de repres16n y control va a incrementar la angustia y la nccosidad

do obtener respuestas violentas o bien escapar do la realidad a trav~s de las fantasías que lo -

proporcíona la droga. 

Las características do personalidad de los fannacodepondientes son las de sujetos ine.!. 

tables, familiar, laboral y oducacionalmcnte, por ansiedad en las actividades productivas. Se 

sienten profll'ldamente vacios, viven el ahora, no pueden esperar, no pueden programar su vida 

a largo plazo y la droga les proporciona la alegría, la paz, la sonsac16n de inmediatez. Ade

mcSs no creen, no confían en las autoridades ni en el orden; desde pequcr.os, tienen conflictos 

con las imcSgenes de los padres que despues son desplazados a cualquier penona que implique-
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autoridad; maestro de escuela, jefe de taller, vigilante, etc. En consecuencia su capacidad• 

para el orden y la disciplina son nulas. Todo para ellos es fluctuante, pasando do la alegría a 

la tristeza o depresi6n. Adcm6s suelen ser hipcrsenciblcs, cualquier cosa los dar.a exagerada -

mente porque tienen lxsja capacidad de tolerancia o las frustraciones. lo imagen do si mismo -

esta totalmente desvalorizada porque se sienten inferiores, inmaduros y pocos capaces en geno_ 

rol y tratan de disimularla y llamar la atenci6n a trav6s do fonnos extravagantes de vestir para_ 

hacerse notar, en constantes rociamos o la íomtlia, al abogado defensor, etc., culpan a otras

personas de sus propias fallas y rechazan las normas sociales preestablecidas. No son vl'olontos 

y generalmente tampoco agresivos, buscan comprometer a la familia en la introducci6n de la -

droga. 

En M6xico lo marihuana es la droga de mayor consumo por su bajo costo. Esto ocurre_ 

fuera de las prisiones y dentro do las mismas. Luego se encuentran los solventes industriales en 

los sectores m6s pobres econémlcamente. En las prisiones se utiliza el thinner que se extrae de 

las pinturas, cemento, herofna y otros tranquilizantes y barbitúricos. 

El consuno de la drog::i et.menta o medida que se prolongo el tiempo de pormanencio

en la prisi6n, y se diversifica en variedad. Es decir quien comienza ingiriendo marihuana, en_ 

el transcurso de los af\os de estar privado do su libertad, continOO adquiriendo otras drogas. 

los entradas de la droga en la prisí6n se observa en las formas m6s ingeniosas. La vi

sita suele introducirla en el canal rectal (a vec6s aprovechando nif\os de corta edad), en lo .. 

vagina, en los tacones de los zapatos, en el orificio auditivo, en los Filtros do cigarrillos, e'L 

los chupones de bebés, en el yeso do algún hueso quebrado, en el armado de radias o transito_ 

res, en la fruto (narania y otros citricos), en pelotas de f6tbol, arrojando desde el exterior 01 00 

g(in objeto a los patios que contenga la droga, etc. 
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(&&) 
En otras ocaclones el personal de vigilancia, los m6dlcos, enfenneros y dem6s • 

personal (Incluida olg1.K10s veces, la complicidad de la direcci6n), son sus introductores. 

(&&) Los propias autoridades han reconocido que el personal do vigilancia Introduce las dro -
gas, porque no son revisados. Cfr. 11 CSrcel de Tlalncpantla; antítesis del sistema peni
tencfark> moderno"• Periódico Uno m6s Uno, M6xico, D.F. 25 do septiembre de 1979, 
p. 25. 
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4.2. ENCUESTA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA CARCEL CERRADA Y A - -

BIERTA. 

ENCUESTA AL PERSONAL (CUSTODIO). 

1, ¿Cu61 es su edad? 

2. ¿CU.SI es su grado de estudio? 

3. ¿La institución carcelaria de que tiempo le proporciona copacitaci6n, p::ira desempenar su

íunci6n? 

()un mes ( ) dos meses ()tres meses ( ) cuatro meses 

ENCUESTA AL PROCESADO Y AL SENTENCIADO. 

1. ¿Cu61 es su edad? 

2. ¿Cu61 es su grado de estudio? 

3. ¿Cu61 es el motivo por el que se encuentra usted aquí? 

4, ¿Realiza usted alglm trabajo? 

()si ()no 

ENCUESTA Al PUBLICO. 

1. ¿Cu61 es su edod7 

2. ¿Cu61 es su grado de estudio? 

3. ¿C6mo piensa usted que sale un individuo que estuvo en la c6rcel? 

( ) rehabilitado ( ) maleado 

4. ¿ C6mo piensa usted que fmcionan las Islas Wiarías ·:6rcel Abierta- (lnstituc16n en la --
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cual hay ausencia de medios materiales -rejas, muros, etc.-, pero si encontremos un régimen 

de ltbertad concedido a los presos, pero dentro del limite de la prisión), a diferencia de la e~ 

cel cerrada, -reclusorio norte, oriente, sur, centro femenil, penitenciaria del D.F.- en la -

cual existen medios materiales que impiden la evaci6n y se restringe al delincuente. 

()bien ()mal 

5. ¿COOI de las dos instituciones mencionadas en la posición anterior, dadas sus coracterfsti -

cas, cree usted que ct.mple la Íl.Klci6n m6s o menos de rehabilitar o readaptar al delincuen• 

te? 

( ) lo cárcel cerrada ( ) lo c6rcel abierta ()Ninguna 

Nota: Para la realizoci6n de ésta encuesta, se tomo como muestra a IO reclU$0s de lo pobla -
ci6n carcelario en cada institución visitada (Cfr. Apéndice), así como a 10 custodios -
de cada institución y a 20 personas del pGblico en general. Se pueden observar los re -
sultados en las gr6flcas que acontinuaci6n se presentan. 
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4.3. TERAPIA PENITENCIARIA Y PREVEN:ION DE LA DELIN::UEN::IA. 

Sabemos que el fin de la pena privativa de la libertad es el de lograr lo READAPTA

CION SOCIAL, tAnnlno que derivo del latín re, preposici6n inseparable quo denomino 

reintegraci6n o repetic16n, y odaptaci6n, acción y efecto de adaptar o adaptarse. 

Adaptar es acomodar, aiustar uno cosa u otra; dicho de personas significa acomodar

se, avenirse a circunstancias, condiciones, etc. 

Readaptarse socialmente, significa volver a hacer opto poro vivir en sociedad, al su

feto que se desadapt6 y que, por esta raz6n vlol6 la ley penal convirti6ndose en delincuon -

te. 

la readaptoci6n $0Cial implica entonces hacer al sujeto apto poro lograr vivir en so -

e Jedad sin entrar en confllcto con olla, esto por medio del TRATAMIENTO O TERAPIA, pues -

asT lo contemplo nuestra Carta i\\:Jgna en su ArtTculo 18, en el que establece: 

L:is Gobiernos de la Federac16n y do los Estados organizarán ol sistema penal, en sus_ 

r°'pectivas jurisdicciones, sobro la baso de trabajo, la capacitocl6n para el trabajo y la cduc.5! 

ci6n como medios pora la READAPTAO::ION SO:IAL del delincuente. 

Así tonemos que la Ley do Nonnas Mínimos sobre roodoptación social do sentenciados, 

en su Artículo 2. dispone: 

El sistema penal so organlzar6 sobre la OOso del trabajo, la capacitación para el mis

mo y la educación como modio para la readaptación social del dollncuonto. 

En su Artículo 6. dispone: 

El tratamiento ser6 indlvlduollzado, con op::Htoci6n de las diversos ':iencias y discl -

pllnos pertinentes para la reincorporaci6n del sujeto, considerando sus circunstancias persona

les. 
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En su Artículo 11. establece: 

la educac i6n que se imparta a los in tomos no tendrá s61o carácter académico, slno -

también cívico, higi6nico, físico y 6tico. Será en todo caso orientada por la técnica de lo pe_ 

dagogía correctiva y quedará a cargo, preíorentcmento, de maestros especializados. 

Se puede apreciar pues que los objetivos del tratamiento, son la remoci6n de las con

ductas delictivas, en un plano práctico, para el logro de la resoclalizaci6n. Podríamos agro .. 

garque se Intenta modiíicor la pcrsonalicbd de quién cometio un delito, para evitar su reinci

dencia. 

Teniendo así que en los reclusorios penales, el trabajo debe ser un presupuesto Indis

pensable JXlfO la readaptaci6n social del penado, porque siendo como es, un derecho inheren .. 

to a la persona hl.Xllana, debe ser considerado también como un derecho del recluso y como una 

obl lgac i6n para su roadoptac i6n, 

El trabajo se horá teniendo en cuenta los deseos, la vocaci6n, las aptitudes, lo capa· 

citaci6n laboral plíO al trabajo en libertad y el tratamiento do aquellos, osf como las posibili

dades del reclusorio (Artículo 10 LNM). Además se organizará confonne o las caractorfsticas .. 

de la economia local, y en especial el mercado oficial, a los fines de favorecer la correspon

dencia ontro las demanckis de &ta y la producción, con vista a la autosuficiencia del estuble

cimlento. Esto último nos plrece que es muy rcmarcable, por cuanto es un idoal u~pico por -

el momento, pero ideal en fín, pues ya que en las c6rceles existe escoces de trabajo, despue!. 

cuando existo, no tiene fines educativos, nt do rehab111taci6n social, sino Cmlcomente fines 1.!:!, 

cratlvos, os decir la c6rcel es un mundo lleno de corrupci6n, centro de oxplotoci6n, pues en -

las diversas visitas o los instituciones corcelorias encontramos de que a IA"I trabafador se lo pa

ga la miserable cantidad de $10,000,00 quincenales, pero todavía de esa ~entidad se le des -
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cuenta el 5C1*» para e1 fondo de ahorro de lo institución. 

De esta formo no se ct.mple con los fines expuestos en las leyes respectivas. Incluso, -

o vecás hemos notado que ni siquiera es una mero recompensa económica, como sucede por -

e¡emplo en los trabajos de fajina, que por lo general no se retribuye, o en los artesanales en -

que el pago es mrnimo y no recompensotorio, osuniendo asr esto institución los caracterfsticas

de \X)CJ de las formas crueles de explotoci6n hunana. los individuos no tienen posibilidad do~ 

rechos poro realizar protestas. Se encuentran indefensos e impotentes ante las autoridades quo

ejercen un poder en gran parte desp6tico. Son siempre los intereses de pequenos grupos ligado!.. 

a la adminlstroci6n o al poder de los que lucran con el esfuerzo de estos pobres prisioneros en

su gran mayorfo analfabetos y carentes, corno hemos dicho de respaldo pclrtico y jurfdico. 

Antonio Marcué, un preso mexicano que estwo muchos afk>s preso en leclXnberrl 

(D .F) y en el penal de las Islas ~rfas, en su libro de memoria,, titulado 11 Un Infierno en el -

Pocrfico 11
, recuerdo: " ••• Yo he trabajado y en los sitios m6s degradante!. de que se tengo m! 

moria. Todos y codo uno de ellos creados p:Jra 11 REGENERAR 11 a los delincuentes como yo; he 

estpdo en Salinos, en la 11 pizca 11 de sal, do la que extraje varias tono ladas sin recibir a .. -

cambio un s61o centavo como pogo. lo Cmico que obtuvo fueron t.nOS ples dostroz.ados y un co

lor de piel totalmente negro. Considero mi promedio de produccl6n en 150 kilos da sal diarios, 

multipllcodos por 730 días arrojan un equivalente do H1J, 500 kilos, ¿quién es el beneficia .... 

rlo ••• ? Desde luego que yo no, que fuf quien lo sac6, s6lo ho recibido un troto p6simo. El dl 

nero que esa sal representa nadie sobe coSI es su íln. Tambi6n fuf hachero, miles y miles de -

pies cuadrados de maderas finas que son enviadas al Puerto de Nia::.otlán (desde el penal de las 

Islas M:srras) .. Nadie puade siquiera imaginar el valor de esto madera, cientos de milos de po

sos, ¿quién se quedci con ellos ••• ? Nadie puedo conlcstar esto pregunta. Dcspues fur envKJdo_ 
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al corto de henequén p<.1ro una empresa 11 Hcnequán del Podfico ",S.A., tenía como obfetivo 

cortar 700 pencas diarias en unas condiciones infrahunanas; apenas·se nos dan unos gwrachos

(especies de 5andalios de cuero) de correos que casr autom.Sticamento so hacen pedazos; un fXI!!. 

ta16n do mezcli11a y l.l"la comi$0 do mango corto, que se destro:tan en 30 dras. Sin equipo o -

fos seis meses. AsTque si trabaiamos desnudos eso no le importa a la direcci6n, ellos quieren -

producci6n, los medios no les interesan. En este trabajo sí tengo salario ¿Cuánto? nada menos 

que 70 centavos de los cuales se me descuentan un 30o/o poro " ahorro ". Somos més de 300 CC?r 

tadores que producimos m6s o menos fo cantidad de $150,000.00 pesos anwlos ¿06nde est6 .. 

eso dinero? tampoco lo s6, son cosos de magia, todo so esíLma. Nosotros, en caliOOd de reos

en vTa de regenoraci6n y adaptaci6n social, no tenemos nada que objetor ". 

Ahora nos preguntamos visto lo anterior, entonces ¿D6nde est6 o a d6nde va el dine

ro del trabajo de los reclusos actualmente? seguimos con lo mismo respuesta, nadie puede con .. 

testar esta pregunta, todo os coso de magia; y c6mo entonces puedo lX1 recluso asr tener una -

onsenanza de lMl oficio o profosi6n para lograr la readoptoc16n o rehabilitaci6n social, media!!, 

to la base de traba¡o como lo marco nuestra ley, si el mismo s61o os base de explotaci6n. 

Aunque pensemos que el Estado no tiene por qu6 mantener gratis af reo, asegurarle -

una vida ociosa al condonado cwndo 6stc no trabaja, cloro que eso no queremos tampoco, s6_ 

lo deseamos que se cl.lllplo con el cometido de la LEY. 

Respecto a la educación en su aspecto de tratamiento, esta es de espec>al Importan -

cia para los internos ya que paro poder impartir la educación penitenclarta, es necesario 1.XKJ

espocializaci6n de los maestros que vayan a impartirla, porque resulta f6cilmonto comprensi -

ble que esteró encaminada a sujetos do personaHdad difTcil producida 6sta por la tensión ner -

vioso de la realizoci6n misma del hecho que gener6 la prlvaci6n de su libertad. Es evidente -



148 

que resultaría absurdo que .lb educación primaria, por ejemplo: se impartiera exactamente Igual 

a la de los ninos del mismo e lelo escolar, en tal virtud, hoy que implantar un régimen de edu .. 

caci6n que abarque aspectos, sociales, éticos, írsicos, cívicos, laborales, htgiénicos, etc. 

El problema educacional penitenciario por desgracio sigue existiendo. 5610 nos queda 

esperar que estos como otros problemas desaparezcan, con la implantaci6n de l.n buen gobierno, 

recto y adem6s coneiento de la realidad que afrontemos, cuyo solución se hoce imprescindible

fXJfO lograr nuestro objetivo. 

En cuonto a la prevenci6n, ésta es indiscUtib/e para todo crímin61ogo, pero sin emba!. 

go, no deja de ser, hasta la focha, un terreno falto de claridad, sin contornos precisos. 

lo prcvenci6n ha recibido diversas denominaciones, tales como prorilaxis criminal, .. 

intimicbci6n y predicción, pero no cabo duda que el técmino m6s vtili20do y correcto es el de

provenci6n de la delincuencia o criminalidad, cuyo finalidad es eliminar, o al menos, limitai:_ 

todas las condiciones biopsicológlcas y sociales que directa o indirectamente favorecen el de~ 

rrollo de los diversos fenómenos criminales. 

Durante muchos siglos do la vida de la humanidad, los ninos permanecieron sin dore -

chos propios y someticbs a la voluntad de sus podres que, bajo el supuesto de su amor, decidían 

sobre su vida o su muerte. Desde los clases nobles hasta las plebeyos mós pobres, la historia nos 

da muestra, que nuestra sociología actual confinna, do que ~y infinidad de casos en los que .. 

los padres, lejos do amar a sus hijos, so mueven alentados por sus propios egoísmos, sus conve -

nicncias o por actitudes onfermizas. 

Tal se afirma en nuestro país donde hemos sabido de cosos en que parejos de Indígenas 

acosh . .mbran dejar morir o sus hijos recién nacidos, omitiendo darles alimentos, agua y abrigo, 

en tanto que en otros grupos sociales se regalan, alquilan o venden nit\os de varias ecbdes. T~ 
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do ello ante la indiferencia de la sociedad y de las autoridades. 

Ahora bien, la mayoría de los delincuentes, como a todos nos consta, comenzar6n -

siendo en su infancia, desnutridos, faltos de amor, desertores escolares, maltratados, enfennos 

sin tratamiento, abandonados, etc. Sobre estas situaciones aprendieron a defenderse y a atacar, 

dentro o fuera de la existencia de nonnas de convivencia que los sancionaron, recordando que

se debe estudiar preferentemente al delincuente, al hombre y no al delito. 

Asr para la prevenci6n de la delincuencia, el Código de 31 tuvo un gran acierto al -

haber dejado a los ninos por completo, al margen de la función penal represiva, sujct6ndolos a 

una fXJlítica tutelar y educativo. (los menores de 18 affos no son penalmente responsables). Pf!.. 

ro principlamente, p:lra real izar las nuevos aportaciones a lo ley penal, se cre6 El Consejo de_ 

Oeíenso y Prevención Social, lo cool no es derecho penal, sino que corresponde a lo Política .. 

Criminal, o sea, el arte de adoptar las instituciones sociales al objeto que se tiene: disminu -

ci6n de la criminalidad. 

los penas establecidas en los C6digos Clti•icos, no han llenado el objeto para que -

Fueron creados y han demostrado tambi~n su impotencia poro luchar eficavncnte contra el mo!_ 

bo criminal. Ha sido preciso establecer nuevos derroteros penales, estudiar de preferencia co

mo ya se dijo, al delincuente, al hombre, y no al delito, e individuaHzar la pena, es decir, -

atender preíerentcmente a su calidad y na a su cantidad proporcional al delito considerado co_ 

mo enticlod jurídica. De donde, se desprende claromEinte la importancia de la Polrtlco Criml -

nol, como derivado de la Ley, o fin de comOOtir el delito. 
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V~IVD;'>llAD NAc¡C>'IAL 
A°fl'lt'HA DI 

l'\txlC,O 

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES " ARAGON " 

LIC. ALFOl\SO CABRERA ~!ORALES 
DIRECTOR GENEP.AL DE RECLUSORIOS 
P R E S E N T E. 

Por medio del presente me permito comunicar a usted que 
la C. TRINIDAD YOLANDA SANTOS CELIS, egresada de esta • 
Escuela ~:acional de Estudios Profesionales " Arag6n ", 
le ha sido aprobada su solicitud relativa a la realiza
cl6n de Tesis denominada " FUNCION DE LA CARCEL ABIERTA 
Y CERRADA", por lo que para la claboraci6n de la misma 
es indispensable realizar visitas a los Reclusorios Nor 
te, Sur, Oriente, Centro Femenil de Rehabilitación So -:
cial D. F. y al Centro de rchnbil itación y Rcadaptnci6n 
Social para Sentenciados del D. F., para observar el -
funcionamiento de las mismas, haciendo un recorrido por 
las siguientes a reas: Estancia de Ingreso, Centro de -
Observación y Clasificación, Servicios Medicos, Talleres 
Centro Escolar, edificio de visita intima, servicios
departivos, recreativos )' culturales y Arca de Servicios 
Administrativos; durante el tt!rmino de un d1a por cada -
Instituci6n, siendo estos d1as Lunes, }!artes, Mi~rcolcs, 
Jueves y Viernes respectivamente, con un horario de - .. 
10:00 A.M. a 15 :OO P.M. diar!amontc. 

Por lo anterior, solicito a Usted en caso de no existir 
inconveniente, autorizaci6n para que la C. SAf\TOS CELIS 
realice las mencionada visitas a las Instituciones scfia 
ladas en caso afirmativo, suplico nos indique la fecha:
en que se podran iniciar tales visitas. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasi6n para reiterar
le las segur ida des de mi más al ta consideraci6n. 

---n.~· 
~ io~ ~/~z~ ~A~LÁIU~ E~'.Eh1RJTU" 
SAN JUAN DE ARAGON EDO DE J.11\X A 16 DE NOVJE~!nRE DF ln9. 

LIC. ENRJQU~'"VARRO 5A;KCllEZ ... ,;~!· 
COORDI 1'ADO~c D~RECllO. 



México, O. F., de Enero de 1990. 

OG/0023/90. 

\\ 4 EJE \40 PI 

~ l'11~, 'c<es --3 .. f \2,_~ 
CC. DIRECTORES DE LOSº'RECLUSQRJOS \"";.' r . :,: ·I (\ 
PREVEtfTIVOS- NORTE_,,:'SUR, ORIENTE, \ .... ., ~·: :::J :> 
CENTRO FE.ME~II, DE READAPTACION SOCIAL~'\ ¿~. ~ ~ .,..~:. 
ANEXO FEMENil"i--ORIENTE, PENlTENCii\RI.l\ '1:11;"• ª""w' .~ oJ 
DEL O~F,. • .. 1··· ti,. i-.,/' r º!'tt. '9'":~' 
,. R E. S"'"E•1l T E s • .... . ···•· ... )_,,:... .... .... .,. 
~1( rclaci6n al escrito fechado el 16 de Noviembre del ~~ f. ino 

·pasado, suscrito por el C, Lic. Enrique Navarro s~'inch z, J,.n~ 
dor de Derecho de la Escuela Nacional de r.studios Pr en es -

:~~~~~~"ª c~ac~. q~~i~~~!~i~~l=~d!c s:~~~~i~~l ~!. a~c~~~ d\~-~s 11~~~= 
'estudios para su tesis, denominada "Función de la c.'ircct:;~crta y 
cerrada". 

Por lo anterior, comunico a Ustedes que se autoriza dicha pcti 
ci6n, asimismo se le brinden las facilidades necesur las l-lt1ra qu.-.
cfectúcn lils actividades correspondientes, actar.do las normas dis 
ciplinarias que se le señalen para el mejor .:i.provcchamiento de sÜ 
visita. 

Sin otro particular de momento, aprovecho 1 a ocasión p.:ira cnvíar-
1~3 un cordiitl saludo. 

ACM/asg• 
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CONCLUSIONES. 

PRIMERA.- La pena puede ser, sucesivamente, vengonz.a, retribuci6n, expiaci6n, -

intimldac16n, enmienda y también todos estas cosos en conjunto. Pero siempre resulta una rea~ 

cl6n contra el delito. 

SEGUNDA.- No s6\o el delito justifico la pena, sino que la pena cualifico, fonnal

y sustancialmente, el delito. 

TER~ERA.- Lo pena ha venido perdiendo, a través de su evoluci6n histérica, su primJ 

tlvo car6cter do roacci6n Instintiva, religiosa o utilitaria, y ha asumido el aspecto de un ins -

trlniento complicado propio para la tutela del derecho y de la sociedad. 

CUARTA.- La pena es un mal -consistente en lo privación o restricción de un bien -

jurfdico-que Impone el Estado por fntermedio de sus 6rgonos jurisdiccionales competentes, al 

autor responsable de un delito, como retribud6n por su culpabilidad. 

QUINTA.- Nuestro sistema penal es represivo. 

SEXTA.- Lo e\ecuci6n penal debo oOOndonar los criterios retributivos, puesto que la .. 

solución al problema de la crlminaliOOd no puede ser lo represi6n; se debe realizar una preve'!.. 

ci6n eíectiva. 

SEPTIMA.- lo c6rcel es, cualitativo y cuantitativamente, lo m6s importante reoc -

ci6n ¡urfdlco social frente al infroctor. 

OCTAVA.- No obstante, la cárcel funciona mal, puesto que no ClKTlple los fines que 

se propone. 

NOVENA.- No se clMTlple lo dispuesto por el Artículo 18 Constltucional. 

OE':IMA.- lo cárcel es ton s61o el rcfle¡o de la crísis porque atraviesa la justicia P! 

nal y la sociedad en general. 
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OECIMA PRIMERA.- la c6rcel es una injusticia, pues en ella se encuentran personas 

posiblemente inocentes. 

DECIMA SEGUNDA.- Se debe substituir el principio 11 lo intención delictuosa se -

presune, salvo prueba en contrario 11
, por el siguiente: " fl Ciudadano es inocente en tanto -: 

no se le pruebe lo contrario ". 

DE':IMA TfRCERA.- Se debe evitar a toda costa que los delincuentes imprudencia les 

y los primodelincucntcs lleguen o prisión preventiva, para evitar que se contaminen. 

DFCIMA CUARTA.- Debe operar la ce~ci6n autom6tica de la prisi6n preventiva 

cuando sa cunplan los plazos senalados en la C.Onstituci6n, pues en un Estado de derecho como 

el nuestro -no se deben ignorar las disposiciones legales y mucho menos las establecidas en -

nuestro Carta lv\agna. 

DECIMA QUINTA.- La c6rccl debe sor hogar, escuela, hospital y fábrica; slmultán~ 

mente. 

DECIMA SEXTA.- Siendo anticonstitucional, y dados los serios inconvenientes de es

tar unidas la cárcel preventiva y la do extinción de la condena, en el Centro Femenil de Ro~ 

bilttac16n Social del Distrito Federal., es urgente, la total separación de las mismas, pues aui 

que se trasladaron algunas procesadas -no todas- a los Anexos Femeniles Oriente y l'Jorto, to

davía so sigue violando el Artículo 18 do nuestra f.Aáxima C.orta Magna. 

DECIMA SEPTIMA.- la prisi6n preventiva debo ser la medida cautelar adecuada, º'!.. 

lo fundamental a aquellos en que el responsable fu6 flagrantemonte sorprendido. 

OECIMA OCTAVA.- La pris16n preventiva en los casos do no gravedad o no flagran-

cia, demuestra, o es pruebo, do un proceso inquisitorio. 

DE:IMA NOVENA.- La cárcel abierta, dada sus característicos, debo ser la posible 
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salida al mal funcionamiento de la instituc16n cerrada. 

VIGESIMA.- Debe ampliarse la instituci6n abierta, es decir crear m6s instituciones-

do esta naturalez.a, y en ellas uno planta industrial para el aprovechamiento del trabajo en Cf'2. 

pa do prolibortad, 

VIGESIMA PRIMERA,- A íin do realizar eíectivamente la funci6n de la c6rcel abier-

ta y cerrt1da, debe dotarse a estas de equipos e implementas suficientes para los talleres; ha --

ciendo del recluso un hombre C.tll asr mismo y o la sociedad y no una cargo para el Estado; --

adem6s de que ello le darfa un anna en la lucha por la vida al salir del presidio, viendo al ri:._ 

cluso como un ht.mano y no como instrll'l1cnto de oxplotaci6n por medio del trabajo, sino que -

6ste sirva como baso para su rehabilitaci6n, como lo establece nuestra Carta tv-\:igna. 

VIGESIMA SEGUNDA.- los centros carcclc.rios, deben c1..111plir con su cap:Jcidad de 

cabida, pues la congesti6n carcelaria no pcnnite la readaptación, sino convierte los centros ... 

penitenciarios en 11 promotores de mayores actividades antisociales de los que buscan o prcten-

den resolver 11
• 

VIGESIMA TERCERA.• El personal penitenciario debe estor debidamente copacitodo, 

para el logro de la funci6n carcelaria, ya que es el personal quien esto en contacto pennoncr;. 

to con el interno. 

VIGESIMA CUARTA.- El personal do custadio, os sin lugor o duda ol personal funda_ 

mental dentro do la instituci6n, motivo por ol cual debo estar bien capacitado y sin embargo -
(9) 

carece de capacitoci6n, asrcomo de educaci6n. 

(9) Cfr. gráfica do barras, p. 132, 133 y 134. 



155 

VIGESIMA QUINTA.- El personal penitenciario no esta capacitado paro desempenar-

su funci6n tan delicado, como es el de rehabilitar al delincuente, motivo, quiz6 el miSs impo!.. 

tante, por el c\XJI la instituci6n carcelaria no cumple con su cometido. 

VIGESIMA SEXTA.- El trabafo en el penol, es en reolidad.., medio de explotocl6n-

del recluso, cuando se dice en nuestra Carta lliagno que ~ste debe ser la base poro la rehabili-

taci6n. 

VIGESIMA SEPTIMA.- la edad predominante de los internos, en los dlversoi centros
(IO) 

carcelarios, es lo de 22 y 25 anos. 

VIGESIMA OCTAVA.- En la in$tituci6n carcelaria, los internos que predominan, son 
(11) 

los que tienen un nivel bajo de educaci6n. 

VIGESIMA NOVENA.- los delitos de ro~o y fraude, son los predominantes en la in.!. 
(12) 

tituci6n carcelaria. 

TRIGESIMA.- La lucha contra lo delincuencia, es lucho por el mantenimiento de las 

condiciones de vida civilizada y por la promoción de uno moralidad m6s alto. 

TRIGESIMA PRIMERA ... Dado el interés que debe demostrarse poro los menores, a fin 

do evitar el dcllto, se deben meJorar los estoblecimicntos destinados a ellos, y bajo el punto-

de vista de prcvcnci6n wcial, seguir la línea de conducta del Estado con sus Secretarías, 

combatiendo los vicios y todo lo que signifique gosti6n de delincuencia. 

TRIGESIMA SEGUNDA.- Debe Indemnizarse a quienes dcspues de .., perroda en prl• 

si6n preventiva resultan absueltos. El estada en estas casos debo ser tan justo como lo preten -

(10) ldem., p. 135. 
(11) ldcm., P• 136. 
(12) ldem., p. 137. 
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di6 ser la medicb de seguridad con que se privó de libertad a una persona. 

TRIGESIMA TERCERA.- Deben eliminarse los antecedentes penales de quienes ya han 

c1Anplido la pena ordenada por la ley y exigida por la sociedad, debemos confiar en quienes -

pretendemos reincorporar renovados a la libertad. los antecedentes deben quedar en archivo F2 

liciaco y no al alcance de partlcularos o como exigencia laboral. 

TRIGESIMA CUARTA.- So debo estudiar, al hombro y no al delito, para ver las cau

sas que lo motivaron y se logre la rehabilitación del hombre delincuente. 

TRIGESIMA QUINTA.- Los preceptos lega/es, vigentes, que nos rigen son buenos, -

sabiendo los aplicar; pues así no se lesiona la justicia y sin embargo se refuerza el cimiento do_ 

la sociedad. 
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LEGISLACION, 

1, Constltuc16n Política do los Estados Unidos Moxiconos. 

2, C6digo Penol para toda lo RepGbllco en Materia dol Fuero Federal y para el Distrito Fede• 

rol en Materia del Fuero Común. 

3. C6digo de Procedimientos Penoles para el Distrito Federal. 

4. Ley de Normas Mrnimas sobre Readaptación Social do Sentcncíados. 

s. Reglamento de Reclusorios del Distrito federal. 
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