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

La motivaci6n que da vida a la presente in~stigación per

tenece a varios objetivos: El primero de ellos y el más impor

tante que consiste en demostrar la forma en que estA constitui

da y organizada la sociedad carcelaria en el México actual, así 

como su problem~tica, siendo así necesario el precisar un ante

cedente hist6rico que de la pauta a seguir a fin de disernir y

valorar el proceso evolutivo de la carcel, recordando y anali-

zando que durante siglos y siglos, la represi6n del delito tie

ene una de sus bases esenciales en la implacable rudeza de los

castigos impuestos y la b~rbara crueldad de su ejecuci6n hasta

llegar a la época actual, en la cual los criterios son más hum~ 

nitarios, sin ser del todo aplicados; por otro lado el presente 

an!lisis, pretende demostrar los antecedentes hist6ricos tam- -

bi~n de nuestras penitenciarías, de igual forma se estudiar~n -

la gran variedad de las penas impuestas por nuestros antepasa-

dos los pueblos guerreros de los aztecas y mayas entre otros, -

y ast poco a poco llegar a la actualidad de los ahora centros -

de reclusi6n y readaptaci6n social, también se analizar! el fun 

damento jur1dico del sistema penitenciario en M~xico, siendo e~ 

te el articulo 18 de la Constituci6n Pol1tica de los Estados 

Unidos Mexicanos, con todos y cada uno de sus aspectos positi-

vos, pero tambi~n se critican algunas de las situaciones que no 

cobran efectividad; dichas instituciones carcelarias son tam- -

bién reguladas por la ley de normas m1nimas para readaptados y

sentenciados que de igual forma, en sus cap1tulos se reflejan -

circunstancias que nunca han estado en vigor; el reglamento de-
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reclusorios y centros de readaptaci6n social que tampoco se 

aplica en beneficio de los presos; dentro del p,esente est~ 

dio se analizar!n aspectos como el del trabajo penitencia-

ria, sus antecedentes y su importancia, pero también se ha

ce 6nfasis de sus deficiencias y explotación de que son vi~ 

timas los internos. 

Pero uno de los aspectos m~s importantes y tema cen- -

tral que da nombre a la pfesente tesis lo es la sociedad -

carcelaria en M~xico, capitulo del cual se mostrarán solo -

algunas de las inmundicias que se sucitan y presentan en -~ 

nuestras cárceles, siendo los paganos de ellas los indivi- -

duos a los cuales se les priva de uno de los valores m~s a

preciados para todo ser humano: La Libertad, poniendo en -

juego su dignidad hwnana, siendo v!ctimas de conductas como 

el alcoholismo y la drogadicción entre otras muchas m!s -

que degradan y perjudican al hombre. 

No olvidando el estudio tambi6n relacionado con la sa

lud en las prisiones, demostrando el porqu6 reviste gran i~ 

portancia el centro m6dico para reclusorios, pero de igual

manera se criticar!n los aspectos negativos de esta tan im

portante institución carcelaria; por Gltimo la presente -

investigación se analiza los patronatos de presos del --

distrito federal, señalando sus antecedente hist6ricos, su

importancia y su· finalidad, as1 como tambi~n sus deficien-

cias. 



- 3 -

El segundo objetivo del trabajo realizado pretende asumir 

una postura critica ante los centros carcelarios.actuales, ma

nifestando de antemano mi inconformidad con ellos, toda vez -

que su organizaci6n y constituci6n en todos los niveles carece 

de una aut~ntica conciencia del papel que juegan estos en la -

sociedad del M~xica moderno, poniendo tambi~n de manifiesto -

que los centros penitenciarios siguen estando lejos de aplicar 

un tratamiento que verdaderamente cumpla con su finalidad de -

readaptar o rehabilitar a un delincuente, y que la prisi6n so

lo reviste un factor más crimin6geno. 

El tercer objetivo consiste en tratar de proponer una so

luci6n al conflicto planteado, claro está, en la medida de mis 

posibilidades, por que el derecho penitenciario mexicano con -

vivencia plena en la cultura, tiene caracteristicas de con

gruencia con el pensamiento y el sentimiento de la sociedad 

carcelaria contempor!nea, pero nunca estar! por dem!s que ten

ga constantes revisiones con el objeto de reducir sus caren- -

cias y subsanar su inoperancia~ 

El presente estudio tiene como misi6n, el manifestar mi -

entera inconformidad con el modus vivendi de las prisiones en

M~xico, siendo las Gnicas victimas de la mala organizaci6n de

estas, los internos, que d!a con día tienen que pagar el pre-

cio de su privaci6n de libertad, a ellos dedico mi esfuerzo y

estudio, aun cuañdo incógnitos de ello, siempre existir& al- -

guien que tambien se preocupa por este grupo de individuos que 

conforman la mAs triste de las sociedades. 
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CAPITULO I. 

EVOLUCION HISTORICA. 

El origen de la cárcel se pierde en el tiempo, como 

ya hab!amos mencionado, ésta surge cuando el hombre tiene n~ 

cesidad de poner en buen recaudo a sus enemigos, al mismo 

tiempo nace la pena, no en el sentido moderno del t~rmino. 

Desde los tiempos más remotos hasta nuestros d!as t~ 

das las sociedades han poseído un sistema de penas de carac-

ter privado o pGblico, animadas por un sentido de venganza, o 

establecidas para la protecci6n de la ordenada vida comunita

ria, o para la reforma o rehabilitacidn de los culpables, con 

per!odos de inhumana dureza o con etapas de carácter hurnanit~ 

ria, la cárcel con finalidades diferentes, feroz o moderna ha 

existido siempre en todos los tiemp~s y en todos los pueblos. 

Las primeras cárceles fueron cuevas, tumbas, caber-

nas, masmorras subterráneas en las que poco o nada se respet! 

ba la condici6n humana, éstas sirvieron en un principio para 

retener a personas que disgustaban de alqOn modo al gobernan

te en turno y se consideraban peliqrosas para la sociedad y -

el estado. Podemos mencionar por ejemplo la prisi6n Mamertia-
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na, los Hornos de Monza, las Masmorras de Sa.ntángelo, la Cár

cel de la Bastilla en Francia. 

Fue hacia el año 640 A.C. cuando encontramos la cár

cel (construída) en Grecia y Roma, destinada a encerrar a los 

enemigos de la patria. En Roma se recuerda a la cárcel conoc! 

da como Cárcel Mamertiana construida por Anes Marcio y segGn 

la leyenda fue el lugar donde estuvo prisionero San Pedro. 

En el Imperio Romano existía el Ergastolom, destina

do a todos los esclavos que ten!a obligaci6n de trabajar, té! 

mino griego que significa labores forzadas. 

En Grecia existía una cárcel destinada a los j6venes 

que delinqu!an y ah! mismo exist!a el Pritanio para los que -

atentaban contra el estado. 

Las primeras cárceles no ten!an el fin de readaptar, 

si no de confinamiento, existía en todos los procesos la Ley 

del Tali6n. 

Aparecer!an mucho después los casos de detenci6n pa

r~ mendigos, vago~ y prostitutas, cuyo primer ejemplo aparece 

en Inglaterra, en el año de 1557, estas fueron pronto acogidas 
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en Alemania en el año de 1558 y en Holanda en 1595. Poco a p~ 

co todos los pa!ses Europeos fueron adoptando la prisión como 

pena re pre si va, 

Estos antiguos sistemas carcelarios fueron acogidos 

en América, John Howard y Penn, estudiosos de esta ciencia 

pretenden implantar en América un sistema carcelario similar 

al Belga, el cual se car~cterizaba por su limpieza, el traba

jo y la clasificaci6n de los presos. 

Aunque no han faltado voces que pugnen por la human~ 

zaci6n de todo el sist~ma penitenciario, en la actualidad aan 

subsister. sistemas ·G:ue. practican las penas corporales y otras 

que van más allá hasta la pena de muerte, países en los que -

poco o nada respetan los derechos humanos, en donde el hombre 

ha descendido hasta convertirse en un ser sin entrañas, sin -

sentimientos. 

Sobre la pena de muerte la ONU ha establecido que el 

derecho a la vida es inherente a la persona humana y por lo -

tanto es un derecho protegido por la ley. 
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EVOLUCION HISTORICA. 

A) ANTIGUEDAD. 

La cárcel surge cuando el hombre tiene necesidad de 

cuidar de sus enemigos, en la antiguedad existieron tres ti-

pos de cárceles: 

l.- Cárcel privada para los esclavos. 

2.- Cárcel para los reincidentes, en donde se 

separaba ya al individuo de la sociedad. 

3.- La cárcel para el suplicio, en donde eran 

torturados los delincuentes. 

Teniendo de esta manera en la antiguedad existían p~ 

nas privativas de la libertad que de manera obligatoria debian 

cumplirse en establecimientos a los que se les llam6 cárceles 

(l), que conforme al diccionario significa "Cosa pública", 

destinado para la custodia y seguridad de los reos. 

(l) Bernardo de Quir6z, Constancia, "Lecciones del Derecho Pe
nitenciario", Anuario de Ciencias Jllrídico Penales, México, 
1983, págs. 83 y 84. 
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En esos establecimientos se internaban a deudores, a 

sujetos que no pagaban o no cumpl!an con sus obligaciones, tal 

era el caso de los que no pagaban sus impuestos y por ese moti 

vo el estado tenía inter~s en asegurar su cu.'11?lirroiento. {2) 

Las descripciones de estos lugares eran terribles y -

asi se cuenta que en una c!rcel de Birmania un interno fue 

arrojado a ~n calabozo poblado de leprosos, enferr.ios de virue-

la y gusanos hambrientos, sin embargo pudo sobrevivir y agrega 

que durante un período de su encarcelamiento, se colocó a una 

leona hambrienta en la celda vecina y a la vista de los presos 

que viv!an en un te~or constante Ce morir entre las garras de 

esa fiera. Esta era una de las tantas for~as de provocar un te 

rror psicol6gico (3), a los internos. 

La prisi6n, co~o pena, fue casi desconocida en el de

recho antiguo (4), segGn el maestro Cuello Calón los pueblos -

que ten!an lugares destinados a c~rceles en el antiguo y medio 

oriente fueron el Chino, Babil6nico, IndG, Persa, Ec1ip~io, Ja-

ponés y Hebreo. 

(2) Bernardo de Quir6z, Constancio,"Lecciones del Derecho Peni 
tenciario•, Anuario de Ciencias Jur!dico Penales, Mdxico,= 
1983 P5g. 85. 

(3) J. Bcrnhardt. La Tortura a través de los sialos, PorrOa,
MAxico, 1985, P!gs. 31 y 32. 

(4) Bl cuello Calan "La Moderna Penol6gica•, Barceloncl,· Bosch, 
Erlit. 1958, r·~q. 301. 
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B) DERECHO HEBREO, 

En éste derecho, la prisi6n ten!a dos funciones: las 

cuales consist!an en evitar la fuga y la otra servir de san--

ci6n .o castigo, que podría compararse a la actual instituci6n 

de la prisi6n perpetua por cuanto consideraban indigno vivir 

en sociedad al infractor de la ley. Existía una gran influen-

cia religiosa ligada a una significativa d6sis de irracionali 

rlad. El Márques de Postoret, aporta que al autor de un delito 

se le debía encerrar en un calabozo, el cual no ten1a más de 

seis pies de altura y era demasiado estrecho a tal grado que 

no podíü extenderse dentro el delincuente, a quien se le man

tenía s6lo, a pan y agua, hasta llegar a provocar su muerte -

por su extrema debilidad y flaqueza. (5) 

En los libros bibl!cos se encuentran algunos antece-

dentes, por ejemplo: el Levítico trata de la prisi6n del Bla~ 

femo y el libro de Jeremías y de los Reyes, haciendo menci6n 

a la cárcel de los profetas Jeremías y Miqueas. Sans6n por to 

(5) Marco Del Pont, Derecho Penitenciario. Edit. Cárdenas, 
México, 1989, pág. 31 



- 11 -

Los chinos las tenían en el siglo XVIII, durante el 

Imperio de Sun, después se impuso un nuevo reglamento carcel! 

rio y los condenados por lesiones, deb!an realizar trabajos -

forzados y en ocasiones feroces y degradantes. En esas cárce

les ~e aplicaron los m&s duros tormentos, predominando los 

corporales, como el del hierro caliente llamado "Pao-Lo•, és

te tormento consistía en picar los ojos de los delincuentes, 

En Babilonia a las cSrceles se les denominO "Lago de 

Leones", ya que consistían en verdaderas cisternas, provocan

do as! la muerte de los internos por lo frío y hfunedos de és

tos lugares. 

Los habitantes del puebo egipcio tenían lugares des

tinados a cárceles, ciudades y casas privadas, donde debían -

realizar trabajos dependiendo del daño causado y de la peli-

grosidad del delincuente. Se establecía el derecho de los sa

cerdotes como delegados de Dios a castigar el delito, que era 

considerado como una ofensa al ser divino y por lo tanto las 

penas resultaban crueles. 

El pueblo Japonés dividiO al país en c~rcel del nor

te y del sur, par~ alojar en esas últimas a quienes eran con

denados por delitos menores. 
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dos conocido, fue atormentado hasta privársele de la vista y 

la libertad. 

En el derecho hebreo exist!an distintos tipos de cá~ 

celes según las personas y la gravedad del delito cometido. -

Esto indica un principio clasificador. 

La prisi6n era un castigo que se aplicaba con mucha 

preferencia a los reincidentes. La misma pena era para aquel 

homicida sin testigos. En este caso al acusado se le aliment! 

ba a pan y agua 11 de miseria". 

La biblia trata de la instituci6n de las ciudades 

llamadas asilos, que vienen a constituir el antecedente del -

actual asilo político, para proteger al acusado de las venga~ 

zas de los parientes en el caso de homicidio culposo. 

Debemos tener muy presente que entre los hebreos, 

existió la idea unitaria, pura manifestaci6n sensible, trans

formada en un ser Qnico "Jehová'!. 

Aqui la libertad del sujeto es apenas palpable, las 

leyes de Mois~s a cada instante manifiestan el temor del pue

blo hacia JehovS, ya que este consistía en acabar con la vo--
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!untad individual, por lo que el derecho a castigar dimana de 

la divinidad. 

Las leyes hebreas estuvieron basadas en: "temcr~s oh 

Israel al señor tu Dios, a el solo servir~s, con el te unirás 

y unicamente en su nombre har&s tus juramentos" (6), también 

en la siquiente frase •constituir~s jueces y magistrados en -

todas las ciudades que el señor tu Dios te Diere en cada una 

de las tribus, para que juzguen al pueblo en juicio recto". 

Durante el derecho hebreo el uso de testigos ya es -

fundamental para la aplicación de la pena de muerte. Y opera

ban de la siguiente manera: ninguno ser~ condenado a la pena 

de muerte por el dicho de un solo testigo contra él, para tal 

causa se requiere del dicho de 2 testigos contra el, por lo 

menos, la mano de ellos será la primera en tirar la primera -

piedra, después el pueblo acabará de apedrearle con ~1 fin de 

sacar el mal arraigado en el cuerpo y el alma del culpable (7). 

El pueblo Hebreo no es en escancia un pueblo vengat~ 

vo. 

(6) Dc11toronom!o, Antiquo Testamento. Asociaciones Biblfcas 
Unidas Inqlaterra. 1957, Pág. 34 

(7) Garc1a Ram1rcz Sergio, "La Prisi6n", Fondo de Cultura Eco
n6mica, México, 1987, Págs. 94 y 95. 
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C) GRECIA. 

El derecho estaba basado conforme a las ideas de Pl~ 

t6n, ya que cada tribunal de~!a contener su cárcel propia, 

por lo que idearon tres tipos: La primera ubicada en la plaza 

del mercado, para mera custodia¡ La segunda para correci6n de 

los que infrinjían la ley y una tercera para suplicio, ubica-

da en una regi6n sombr!a y desierta. (8) 

Las casas de custodia servían de dep6sito general P! 

ra seguridad simplemente, y la cárcel, para evitar la fuga de 

los acusados. 

Las leyes de Atica les atribuían otro sentido, ya 

que estas ordenaban que los ladrones, además de la indemniza-

ci6n, debían cumplir cinco días y cinco noches encerrados en 

cadenas. 

En Grecia, también existieron cárceles para los que 

no pagaban impuestos al erario del estado. Los que perjudica-

(8) García Ram!rez Sergio, 11 Manual de Prisiones", Porraa, Mé: 
xico, 1989, Págs. 101 y 102. 
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ban a un comerciante o a un propietario de buques ~, no aband~ 

naban las deudas, deb!an quedar detenidos hasta tanto cumpli~ 

ran el pago. 

En Grecia, recibían los nombres, segGn donde se em--

plazaran. 

AdemSs se aplicaba la prisi6n a bordo de un buque, -

como también el sistema de cauci6n para no dar encarcelamien

to. El conspirador Cleorr.enea fue encerrado en ~na gran ~asa -

donde estaba bien custodiado, con la sola diferencia, en rel~ 

ci6n con las otras prisiones, en que viv!a lujos:al':lente. SegGn 

Plutarco, hab!a en la época del reinado de Agis, calabozos 

llamados •rayada• donde se •ahogaba a los sentenciados a mue~ 

te. La conclusi6n es que la c!rcel en esa civili:aci6n, era -

como una institución rnuy incierta, solo aplicable a condena-

dos por hurto y deudc::-cs que no podían pagar sus deudas. 

Tambien existi6 es ta i ns ti tuci6n p.J.ra los jóvenes 

que comet!an delitos y el denominado •pritanio'" para cJqucllos 

que atentaban contra el estado. 
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O) ROMA, 

Los romanos vendr!an a reformar gran parte de éstos 

sistemas carqelarios ya que al principio s6lo establecieron -

prisiones para la seguridad de los acusados. Algunas de ellas 

estaban ubicadas en el foro, que fue ampliado después por me

dio de un subterráneo de más de cuatro metros de largo. 

El emperador Constantino hizo constituir un sistema 

de cárceles y Ulpiano, señaló en el digesto que la cárcel de

be servir no para castigo de los hombres, sino para su quarda. 

Dentro de las reformas más importantes que Constanti 

no hizo encontrarnos las siguientes: 

REFORMAS DE CONSTANTINO 

1.- La abolición de la crucifixión como medio de ej~ 

cuci6n~ 

2.- La separaci6n de los presos, segan el sexo. 

3.- La prohibición del mal trato, siempre que éste 

fuése innecesario. 

4.- La obligación del estado de mantener a los presos 

pobres. 
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5.- La existencia de un lu9ar soleado para la salud 

de los presos. 

Estas y otras más fueron las reformas ¿laboradas por 

Constantino, tedas ellas tendientes para el mejor mo~o de vi

da de los presos. 

Más tarde Ulpiano sostuvo que durante el Imperio Ro-

mano, éstas cárceles eran para la detenci6n J' no para el cas:. 

tigo, en dichas c~rceles a los esclavos se le$ obliqaba ~1 

trabajo forzado como el "Opus Publicu~·, que consistía en la 

limpieza de alcantarillas, el arreglo d~ carreteras, trabajos 

de baños públicos y en las r.inas, penas •Ad ~1etalla" y "Opus 

Metalli", los primeros consistían en llevar las cadenas más -

pesadas que los otros, laboraban en canteras de már~ol, como 

las muy célebres de Carrará o en minas de azufre. 

Selling agregO: "Si despu~s de 10 años, el esclavo -

penal estaba con vida, pod!a ser entregado a sus familiares". 

(9). 

(9) T. Scllinq, "Reflexiones sobre trabajo forzado". Revista 
Penal y Penitenciaria. Buenos Aires, Año 65/66, O.P. Cit. 
P.1g. 44. 
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Con anterioridad, la primera de las cárceles romanas 

fue fundada por Tulio Hostilio (Tercero de los reyes romanos) 

que rein6 durante los años 670 y 620 de nuestra era. Esta pr~ 

si6n se llam6 Latom!a. La segunda de los prisioneros romanos 

fue la Claudiana, constru!da por orden de Apio Claudia y la -

tercera la Mamertiana (101 por orden de Aneo Marcio. 

En Roma existieron también penas como el llamado Cu-

lleQm, que consist!a en encerrar al condenado en un saco de -

cuerc, junto con animales y despeñarlos al mar, o la Vivi-Co~ 

bustio, que consist!a en quemar vivo al condenado, corno se ve 

todos eran suplicios horribles, crueles e inhumanos, los cua-

les pretend!an alejar la ira de la divinidad ofendida, más 

tarde se sustituyen éstas penas con los trabajos forzados an-

teriorrnente, que iban encaminados a loqrar la resocializaci6n 

y ejemplo de los culpables. 

(10) c. Sernaldo de Quiroz. "La Nueva Penitenciaria del D.F." 
R.J.V. Año IX, Xalapa (México), 1958, Págs. 340 y 341. 
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E) EDAD ?-IED!A. 

Durante el primer período de la Edad Media, ya no en-

contramos cárceles, ya se conceb!a nuevatrente la pena como ve~ 

ganza privada. Aquí la c§rcel tenía carácter de pena. (11). 

Se sostendrá lo contrario al afirmarse que en ese pe

riodo, la idea de pena privativa de la libertad parece sepult~ 

da en la ignorancia, ya que s6lo se aplicaban tormentas. (12). 

Cabe hacer notar que este criterio fue compartido por 

todos. Los tormentos y torturas se utilizaron en todas las ép~ 

cas y desgraciadamente en el mundo contemporáneo. 

Durante el segundo período de la Edad Media surqc la 

prisi6n como medio de cumplimiento a la pena, Su esplendor se 

encuentra durante la ~santa Inqui~ici6nu, que sin desdeñar los 

c!stigos c6rporales o pecuniarios, la hizo figurar entre las -

(11) Cuello Cal6n, Eugenio, "La Moderna Penalog1a", Bosch, Dar 
celona, 1958, Pág. 301. 

(12) lliuman Elias, "Prisi6n Abierta•, Pe Palma, Argentina, 
1985, Pág. 15. 
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penas usuales. Las formas han sido mu}• variadas, desde la an

tiguedad hasta el presente: azotar, arrancar el cuero cabell~ 

do, marcar a quienes comet!an homicidios "J' hurtos, mutilar 

ojos, lengua, orejas, pies, dedos y otras torturas físicas. -

En es_ta época las penas se imponían conforme a los delitos, -

~stas eran con carácter simbólico y as! se aconsejaba arran-

car los dedos a los testigos falsos, pasear desnudos a los 

adúlteros, taladrar la lengua a los autores de blasfemia. 

Esta instituci6n cont6 con cárceles o muros propios 

donde encerraban temporalmente o de por vida a los herejes, a 

los que no pod!an pagar la multa o el dinero por el delito 

que comedan. 

El carácter feudal de ésta época predomin6 ya que el 

Señor Feudal era el que juzgaba e imponía el castigo, cada 

vez que sufre transiciones el mundo del derecho penal con la 

influencia del c~istianismo, participando la iglesia como 

unión entre los Señores Feudales, :i-·a que ni siquiera tenía el 

poder suf ici~nte para someterlos bajo su jurisdicci6n, por 

ello la iglesia influy6 en las legislaciones de ésta época, -

contriburendo para ello con el punto de partida )' base de la 

doctrina, misco que era la idea de falta, querida e imputable 

a un individuo. esto, para crear la noci6n de pecado. 
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En resumen, el Feudalismo retine la transformación su

frida por los pueblos europeos, cuyas consecuencias reflejan -

en el réqin:en de propiedad y en el desmembramiento del régimen 

absolutista. 

En ésta época el derecho de castigar había alcanzado 

los más altos l!mites de crueldad, con juicios terribles en 

donde lo cruel y lo S1J?ll1iticioso se confundían en un s6lo pen

samiento, ejemplo de eso eran las Ordalías, donde el prevenido 

deb!a tomar entre sus manos un hierro candente o en cambio ca

o.inar descalzo sobre las brasas, otro ejenplo es que, se les~ 

mergía en un baño de agua a temperaturas ~uy elevadas, donde -

era il6gico comprender como es que el inculpado ¡iodda ¡irob .. r 

su inocencia. 

Corno se puede observar, en ésta época las situaciones 

con las que se 'liv!a en las c!rceles eran deniasiado di f!ci les 

y los castigos o penas llegaron a ser tan inhwnanas, que prov~ 

ca un horror el saber corno fueron aplicadas. 
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F) RENACIMIEliTO. 

En el Renacimiento se trata de romper con estos anti

quos sistemas carcelarios, se tiende a humanizarlos. Voces co

mo la del Harquez de Becario, Howard, se manifestaban a favor 

de la hwnanizaciOn de las c~rceles, En ésta ~poca existiO otro 

sistema de explotaciOn en el Can!ino del cumplimiento de las p~ 

nas, ya que se comenzó a tomar a la fuerza a vagabundos, ocio

sos y mendigos, Selling llarn6 a ástas "Prisiones-Oep6sitos", -

donde cada preso cargaba sus piernas de argollas y cadenas, y 

además eran amenazados con látigos, paseando sus llagas por to 

Cos los mares del mundo. 

A las mujeres de vida silenciosa (prostitutas) o dedi 

cadas a la vagancia o al proxenetismo, eran alojadas en edifi

cios llamados -casa de Galera"¡ ah! se les rapaba el cabello a 

navaja, las co~idas eran insuficientes y al igual que en las 

galeras de hombres, se les ataba con cadenas y esposas o morda 

zas para atemorizarlas, sancionarlas, vejarlas y estiqmatizar

las pGblicamente. 

Si lograban fugarse, como en el derecho germánico, se 

les aplicaba el hierro caliente en la espalda, con el escudo -
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de armas de la ciudad, en caso de la tercera reincidencia se 

les ahorcaba en la puerta del establecimiento, lll), 

En el siglo XVI surge un movimiento para construir, 

esta~lecimientos correccionales destinados a mendigos, vagos, 

j6venes delincuentes y prostitutas, materializados en la casa 

de correcci6n de Briawell, de Londres, y en otros estableci--

cientos ingleses. Los más recordados son los de Amsterdam, a 

fines de ése siglo, tales como el Raphuis, donde los internos 

trabajaban en el raspado de maderas que se empleaban como ca-

!orantes e inclu!a a vagabundos a prisi6n, otros que habían -

sido azotados y después reclu!dos, y algunos que eran deteni

dos por pedidos de parientes y ar.U.ges en raz6n de su vida 

irregular. (12). 

En ésta época lo destacable es en el trabajo como ID!!. 

dio educativo, aunque exist!an castigos, se laboraba cont!nua 

y dura~ente hab!a influencia de los luteranos que eran parti-

(ll) Marco del Pont Luis, "El Derecho Penitenciario",C!rdenas 
México 1989, P~g. 12. 

(12) Cuella CalOn, OP., Pág. 303, Melossi y Pavarini. C!rcel 
y Fábrica México 1980 Siglo XXI, Editores, P!g. 38 y 39. 
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darios del trabajo y de los calvinistas, en cuanto a que no -

hab!a que pedir placeres sino fatiga y tormento, La discipli

na era muy severa, hab!a azotes y latigazos, la celda del 

agua, donde el individuo deb!a sacar el líquido que invadía -

la c~lda para salvar su vida, Redbruch habr!a dicho: •oue los 

liberados de estos casos m&s que corregidos, sal!an domados". 

Hay que reivindicar para Vilain, los¡rincipios del -

penitenciarismo moderno, annque más precisamente se darán con 

John Howard y Jeremías Bentham., Para Vilain la prisi6n era co~ 

siderada Cespués de las prisiones can6nicas, la primera expe

riencia de Europa. Las casas de fuerza comenzaron a partir 

del siglo XVI, con r~gimen obligatorio de trabajo. 

En ésta época la pena tiene dos fines: Impedir que -

el reo cometa un nuevo delito, y realizar una acci6n intimid! 

toria para que los dernás no imiten la conducta antijurídica -

del delincuente, se proclama la abolici6n de la pena de muer

te, se previenen los delitos. 
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G) EPOCA MODERNA, 

El origen de la cárcel se pierde en el tiempo como -

ya hab!amos mencionado. 

Desde los tiempos más remotos hasta nuestros d!as t~ 

das las sociedades han pose!do un sistema de penas de carác--

ter privado o ptíblico, animadas por un sentido de venganza o 

establecidas para la protecci6n de la ordenada vida comunita-

ria o para la reforma o rehabilitación de los culpables. 

En la actualidad aGn subsisten sistemas que practi-

can las penas corporales y otros que van más allá, hasta la -

pena de muerte, países en los que poco o nada respetan los de 

rechos humanos, en donde el hombre ha descendido hasta conve~ 

tirse en un ser sin entrañas, sin sentimientos. 

"Penas corporales, reciben este nombre las penas que 

se imponen o más propiamente que se iMponían para causar un -

vivo dolor o una grave molestia física al culpable." (13). 

( 13) La ~·oderna Penolog!a, Cuello Calón, Tomo 1, Editorial 
Bosch,Barcelona 1958, Pág. 246, 
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Sobre la pena de muerte, la O.N.U. en uno de sus de

bates sostuvo distintos conceptos de ?actos internacionales, 

entre ellos los relativos a los derechos sociales, culturales, 

c!~icos y políticos; al discutirse el artículo sexto, corres

pondiente al pacto de éstos Glti~s derechos, se garanti:6 

una Ulportante discusi6n sobre la pena de muerte, el texto 

que origin6 el debate se inicia con esta declaraci6n: •El de

recho a la vida es inherente a la persona humana•; este dere

cho ser~ protegido por la ley, nadie podr.1 ser privado de la 

vida arbi~raria!:ente•. 

Se 9:-oponen penas co~o el destierro, la detenci6n, -

las penas pecuniarias, la confiscaci6n, rnisrna que se aplicará 

según la naturaleza del delito. (BECCARIA). 

Estas ideas son consideradas co~o acertadas, sobre -

todo a ra!z Ce la Revoluci6n Francesa, las cuales fueron dde

cuadas y plas::::adas en su carta ¡:;,agna, con nota de influencia 

en su ley Fe:ta!. orCinar:.a, con pcsterioridad ~ste pensamiento 

caracteriz6 las legislaciones punitivas de toda Europa y s~ 

bre todo Ce los pa!ses americanos. Se hece ~nfasis en que el 

delincuente es sobre todo un ser huc~no y como tal debe trat&r 

sele. 
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Beccar!a no s6lo influy6 en los sistemas penales tra

dicionales, sino también en los reg!menes penitenciarios, den~ 

tanda estos una concepci6n más humana. 

A raíz de éstas innovadoras ideas, se populariz6 el -

pensamiento que circunda la humanizaci6n de la pena. 

Posteriormente encontramos a Lombroso, él crey6 haber 

descubierto el tipo humano anormal, "Delincuente nato", ya que 

para él, el delito se presentaba de acuerdo con la estad!stica 

y el examen antropol6gico, como un fen6mento natural y necesa

rio, por ello consi~eraba que el derecho a castigar es un fen~ 

meno natural de la legítima defensa, así como lo hace el hom-

bre cuando es atacado por las fieras, de la misma manera se re 

prime el delito castigando al delincuente. 

M§s tarde ésta tendencia Lombrosiana fue desarrollada 

y llevada hasta sus últimas consecuencias por Enrique Ferri y 

Rafael Gar6falo, ésto a fines del siglo pasado. 

En éste breve transitar por la historia de la pena, y 

en el orden pol!tico constitucional, existe la tendencia huma

nitaria y con ella se ligan los derechos del hombre y con ello 
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la declaraci6n de los derechos del hombre delincuente, que es 

la base jur!dica constitucional del derecho penal cl!sico. 

Esto nos permite analizar que las garantías indivi-

duales a favor del delincuente son el eje central de las le-

gislaciones contemporáneas, en plena vivencia. 

Por Gltimo considero que la sociedad carcelaria en -

la actualidad, ha recorrido un difícil y tortuoso camino rum

bo a la humanizaci6n de la pena, más no obstante los obstácu

los, los resultados han sido bastante reconfortantes. 

Pero aan asi falta un buen trecho por caminar en la 

bGsqueda de ésta misi6n, humanizar las penas y a los encarga

dos de aplicarlas, para de éste modo lograr no una mejor so-

ciedad carcelaria, sino simplemente un poco m~s diqna del ser 

humano que por una u otra raz6n, tiene que formar parte de -

ella. 
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CAPITULO II 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

A) EPOCA PRECORTESIANA. 

La época precortesiana se refiere al estudio de las 

sociedades carcelarias en los primeros años de nuestra histo-

ria y como tal ejemplo analizaremos como era manejado el as--

pecto de la aplicaci6n de la justicia en los Aztecas, pueblo 

guerrero, que da inicio a nuestra hí~loriá. 

Los Aztecas.- La restituci6n al ofendido era la base 

principal para resolver los actos que ya eran considerados co 

mo antisociales, es decir, ya no toleraban lo que atacaba a -

sus costumbres y creencias, en contraste con nuestro sistema 

de castigo al culpable. Penas caracter!sticas eran el dest.ie-

rro o la muerte, para el malhechor que pon!a en peligro a la 

comunidad. Un ejemplo de los delitos y castigos que impnnían 

serviría para poner de manifiesto el temor a las leyes azte--

cas y el porque nunca haya sido necesario recurrir al cncarce 

lamiento como medio para hacer cumplir el castigo cie un cri--

men; sin embargo se usaban jaulas o cercados para confinar a 

los prisioneros antes de juzgarlos o sacrificarlos. (1). 

(1) Oerccl10 penitenciario, Rafil c. y Riva~, Bdici6n Porra~, 
México, 1961, Pág. 13. 
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CAPITULO II 

ANTECEDENTES HISTORICOS. 

Los antecedentes hist6ricos constituyen las bases j~ 

r!dicas en que esta organizado y constitu!do el sistema peni

tenciario en nuestro pa!s, y como primer ejemplo de esto ten~ 

mos la aplicaci6n de la justicia en tiempos de los aztecas 

que como analizaremos son todo un ejemplo de crueldad y barb! 

ridad en la ejecuci6n de sus penas; continuaremos con la 

transformación que se suscita en el intercambio de la cultura 

española y la nuestra, observando a todas luces la violencia 

en los castigos i~puestos por los españoles a nuestros ind!g~ 

nas, que poco a poco fueron aceptando los principios españo-

les¡ ya en la época independiente, después del violento cam-

bio sufrido en México, se puede hablar de algunos derechos r~ 

conocidos a los delincuentes; en la época revolucionaria, los 

delincuentes gozan de las mismas garantías que en la época 

que antecede, pero las autoridades no se tientan el corazón y 

deciden acabar con la insurgencia desde la ra!zi por 6ltimo -

en la época actual los sistemas penitenciarios se han trans-

formado¡ con finalidades de readaptación y rehabilitación so

cial de los detenidos, con algunas variantes y derechos plen! 

mente reconocidos por las leyes reglamentarias que mSs tarde 

analizaremos. 
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De ~sta ~poca de nuestro derecho aut6ctono, poco o -

casi nada conocemos a pesar de los intensos estudios que se -

han realizado en torno a este período de nuestra historia. P~ 

ro aGn asi podemos exponer que el derecho punitivo de los az

tecas encuentra su base en la amenaza y el castigo, por lo 

que conclu!mos que la severidad absoluta en las penas y arbi

trariedad inmensa en la aplicaci6n de las mismas, fue total. 

Fue un sistema de derecho en el que la pena de muer

te se aplicaba en grados exagerados. La mayoría de los deli-

tos tenía su origen en las transgresiones de una costumbre o 

en la desobediencia a los soberanos, por lo que el catálogo -

de penas fue enorme, así entre las principales figuras delic

tivas tenemos: el homicidio, lesiones, aborto, comercio car-

nal (con una casada o concubina), golpes a los padres, despi~ 

farro del patrimonio, mentira, incesto, robo, destrucción de 

siembras, alta traici6n, embriaguez, uso de indumentaria ina

propiada p~~a el sexo, etc. Ahora las penas impuestas eran.

las siguientes: la esclavitud, el destierro, cortar o quemar 

el cabello, la separaci6n de un empleo, la destrucci6n de la 

casa del culpable, cortarle los labios o las orejas, asi has

ta llegar a la pena más severa que fue la de privar de la vi

da al delincuente. y los medios más utilizados eran: por medio 

del garrote, ahorcado, lapidado, ahogado, quemado vivo, <lego-
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llado, machacado, descuartizado, o bien, el sacrificio que 

consist!a en abrirlo del pecho y sacarle el coraz6n. 

La severidad de las penas referidas hace pensar en -

la expiaci6n de práctica tan constante en los estad!os hist6-

ricos, el elemento divino en la imposición de las penas en 

cuanto a nuestra historia particular, este significado en la 

aplicaci6n de las penas, no es la excepci6n, sobresaliendo -

aqui el "Juicio de Dios": que consist!a en someter al culpa

ble de una conducta pecaminosa al castigo, a fin de redimir 

su culpabilidad, el mismo que consist!a en que el condenado -

deb!a sustentar un combate contra cuatro fuertes guerreros 

del cual se dec!a "Que s! sal!a avante, Dios estaba con él y 

él por encima de las leyes". 

Podemos afirmar en forma general, salvo algunas 

excepciones que en los nacleos indíqenas más sobresalientes 

de la época precortesiana, la sanción privativa de la liber-

tad no existía, aan si existían cárceles para los prisioneros 

de guerra destinados en su totalidad para los sacrificios re

ligiosos. 

Entre los aztecas en los palacios de los señores 

existían casas para fines carcelarios denominados "Petlacalli", 
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y "Malcalli": el primero que servía de bodega y a la vez de -

celda para aquellos delincuentes de menor importancia y el se 

gundo que eran las celdas de tutelaje de los mayordomos que -

alimentaban a los prisioneros de guerra. 

Por otra parte también existían lugares que se desti

naban para el encierro y resguardo de las personas por faltas 

pequeñas, pero que merec!an ser enjuiciados para ejeMplo del -

pueblo. La pena consistía pecuniaria o corporal, tal como el -

Teilpeiloyan, ademá.s de contar con jaulas hechas de madera y -

piedras, las celdas estrechas destinadas para los grandes dc-

lincuentes condenados a la pena de muerte: estas celdas reci-

bieron el nombre de Cancalli, no existiendo datos de la dura-

ci6n de las condenas, tampoco el de un régimen penitenciario, 

exclusivamente de cSrceles de car~cter preventivo. 

En éstas cárceles se carec!a de alimento, separaci6n 

de sexos, pero si estaban perfectamente custodiadas por las 1~ 

gislaciones. 

El pueblo azteca tuvo tres tipos de penas: de muerte, 

de esclavitud y la reparaci6ndel daño. La pena de muerte se i~ 

ponla en los delitos de robo, homicidios y delitos oficiales, 

embriaguez, etc. 
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El sacrificio se aplicaba en forma cruel por el robo 

del metal en honor al rey a trav~s de descuartizamiento el de 

sollamiento en vida, la horca, etc; la reparaci6n del daño se 

aplicaba al ladrón que robaba cosas de escaso valor y el des

tierro se imponía a aquellas que cometían un daño al pueblo y 

para evitar su mala influencia en la sociedad~ 

En realidad, que es dificil comprender la escencia -

de la justicia enmarcada en ~ste antiguo derecho, por lo que 
1 

es aceptable para distinguirlo de los adjetivos de bárbaro y 

cruel, pero as! mismo no hay que olvidar que en verdad no lo 

conocemos con profundidad, merced a las razones ya menciona--

das y por ende no puede ser juzgado con ligereza. 



B) EPOCA COLONiAL1 

En el año 1521, se conforma en la nueva España el 

primer municipio, a raíz de la llegada de Hernán Cortés a tie 

rras·mezoamericanas, con él tarnbien concluyen dos ideas que a 

la postre alterarían el rumbo de la historia; la primera que 

consistía en el ánimo fijo en su mente conquistadora de hace~ 

se de riquezas; y la sequnda 1 a conquista y dominio de nuev~s 

tierras para aumentar la grandeza y µredominio de España, má

xima potencia europea de esos tiempos. 

En ésta época la aculturizaci6n se di6, por medio de 

la violencia ya que era a todas luces imposible pretender la 

fusión pacífica entre las dos culturas. Primero la española -

representada por los conquistadores, hombres con ansia de ri

queza y conquista; la segunda un pueblo guerrero por excelen

cia como lo fueron los aztecas, as! pues se di6 la conquista, 

que como cuenta la historia fué con la cruz y la espada. 

En cuanto al tema que nos importa, el derecho, el 

Maestro Esquive! Obreg6n nos comenta: "El factor principal de 

la destrucción o deformaci6n de ese derecho fué la importa--

ci6n de leyes, con las cuales se proporcionaba a los natura-

les la oportunidad de librarse de sus antiguas tradiciones y 
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costumbres sin que se hubieran adaptado aGn a las nuevas.(2). 

Lo que distingue a ~sta época, es que los naturales nunca lle 

garon a adoptar el derecho extranjero como propio, lo que sin 

duda da como resultado que ellos nunca tuvieron vivencia ple-

na en el derecho, resultando una divergencia de la situación 

que antecede con respecto a la vivida por los criollos y esp~ 

ñoles naturales de España. 

Quienes si tuvieron convivencia plena con el derecho, 

proveniente de Europa, y si bien existieron individuos preoc~ 

pados por instjtuir leyes punitivas nacidas de su realidad 

contemporánea, otros por el contrario, quienes detentaban el 

poder hicieron abortar tal concepci5n. 

En s!ntesis el derecho penitenciario de la época có-

lonial nos presenta un panorama reducido por la escasa infor-

maci6n que tenemos, más sin embargo, tenemos que en la rccop! 

laci6n de Indias, logramos distinguir algunos libros dedica-

dos y a las penas impuestas durante este per!odo de nuestra -

(2) González de la Vega Feo., Evoluci6n del Derecho renal Mex.
Revista Jur!dica, México 1967, PSg. 918 
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historia: en ~stos se manifiesta con énfasis la presencia re

liqiosa, rectora de la conquista, de las leyes se desprende -

que el delito es• "El ataque al doqma reliqioso", abarcando -

al delito dentro del mismo concepto, pero en forma secundaria, 

as! mismo se conceb!a al delito como el ataque a la orqaniza

ci6n pol!tica, al grupo social o a los interéses particulares. 

(3). 

Durante la colonia la iglesia y el estado unen sus -

fuerzas en torno a un fin coman, constituir el colonialismo. 

En la colonización surge la encomienda y los encome~ 

daderos, por lo que como daci6n en pago se les asigno a los -

soldados conquistadores una porción del territorio conquista

do, ésto bajo el régimen de encomienda, figura de la adminis

tración pública, semejante a los señor!os feudales acaesidos 

en la edad media europea. Dentro de la jurisdicción territo-

rial los encomenderos se erigen como la autoridad judicial 

máxima, con la finalidad de impartir justicia y dirimir los -

conflictos surgidos entre los naturales. 

(3) GonzAlez de la Vega, Francisco, "Derecho Penitenciario",
Porrúa, México, 1987, P~g. 921. 
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Sin ~mbargo, esta situación suspicia anomalías en el 

sistema punitivo, repercutiendo en un trato cruel e inhumano 

hacia el indígena conquistado, con el debido menos precio a -

sus creencias ancestrales. 

Dentro de las prisiones de ~sta época, encontramos -

que las penas aplicadas y ejecutadas estaban al arbitrio del 

encomendador, siendo un ejemplo de las mismas las siguientes: 

las de tortura, vejaci6n, muti~aci6n e incluso la muerte. To

do esto sustentado en la justificación de: socialización y 

castellanizaci6n para los ignorantes y salvajes indios, como 

ejemplo de este suceso podemos citar la encomienda dada a Don 

Hernando de Cortés; en.el suroeste del pa!s. 

Con el paso del tiempo surgen otras instituciones j~ 

r!dicas como lo fué el llamado Tribunal del Santo Oficio, re

sultado je la complicidad entre el estado y la iglesia, cuya 

existencia es macabra, durante el trSnsito histórico denomin~ 

do la Santa Inquisici6n, son verdaderos tiempos de aberraci6n 

y fanatismo religioso por un lado, y por el otro el fetichis

mo, la hechicería y la magia, los cuales en pugna constante -

dan vida a un triste pasaje de nuestra historia. 
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Son épocas de cobardía e infamia pecaminosa pues s6-

lo bastaba con la calumnia o el falso testimonio de una o va-

rias personas contra otras, para que €stas Oltimas fueran 11~ 

vadas a la hoguera, por la práctica de la supuesta hechizer!a 

y magia negra. 

Los condenados al tormento, deberían probar su ino--

cencia, soportando para tal fin la crueldad del castigo a fin 

de redimir su culpa. 

Las penas impuestas en esta parte de nuestra histo-

ria son por lo general de !ndole personal, y entre las princ! 

pales tenemos a las siguientes: destierro, trabajos forzados 

en arsenales u obras pQblicas, relegaci6n, la prisi6n, la muh 

ta o confiscaci6n, castraci6n de negros cimarrones, trabajos 

para los indios en los conventos, proscripci6n, muerte en la 

horca o en la hoguera. ( 4) . 

En resumen, esta trayectoria hist6ríca denota el uso 

de penas severas, expiatorias y retributivas d3ndose de esta 

(4) Morris Noval "El Futuro de las Prisiones•, Siglo XXI, M!_ 
xico, 1987, PSg. 150. 
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forma la prevenci6n general a trav~s de la amenaza que entra

ña la sanción, tambien en ésta época con la denominaci6n esp! 

ñola, todo lo establecido por nuestros antepasados quedó des

tru!'.do y con tres siglos de dominio impusieron la legislaci6n 

vigente en España; de aquellas leyes hacemos una recopilaci6n, 

Recopilación de leyes de los Reyes de la India, Ordenanzas de 

miner!a y las Leyes de Indias. 

En esta etapa se establecieron las c!rceles y los i~ 

culpados se encontraban bajo la vigilancia de los inquisido-

res y al cuidado de alcaldes, no se les permitía a los prisi~ 

neros hablarse entre s!, no verse unos a otros, en cambio se 

les obligaba a prestar trabajos forzados, se les castigaba i~ 

punemente y se les dejaba sin comer por varios d!as, los azo

taban otras tantas veces. Sus celdas o mejor dicho sus jaulas 

en las que los encerraban eran focos de infecci6n y deprava-

ci6n, haciendo su presencia irremediablemente la insalubridad 

y más aGn se ve!an humillados por el grillete uniendo a dos -

reos por medio de una cadena de acero, habfa poca luz y la 

ventilacidn era escasa. 

Las sanciones a que eran objetos los infractores va

riaban de acuerdo a la gravedad del delito, la mayor!a de los 

prisioneros iban a la c4rccl, otros eran vendidos, d@sterra--
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dos o ajusticiados y un SO\ eran muertos en las propias cár

celes. 

Esta época se caracteriz6 por el trato tan injusto e 

inhumano que se les daba a los reos en presidio; sin encontrar 

un régimen penitenciario ya que s6lo había aplicaci6n de mét~ 

dos y prácticas de suplicio y de castigo. 

Tambien se aplicaba la costumbre y los usos como me

didas de protecci6n a la comunidad, estableciéndolos los mis

mos jerarcas. 

En las cárceles en la colonia, segGn las disposicio

nes de las leyes de Indias, cada ciudad o villa deb!a tener -

su propia cárcel. En la Ciudad de México se tuvieron tres pr~ 

sidios: La Real Cárcel de Corte de la Nueva España, ubicada -

donde se encuentra actualmente el Palacio Nacional o sede del 

Gobierno Federal, La Cárcel de la Ciudad ubicada en los bajos 

del cabildo, para quienes comettan faltas leves y la Cárcel -

de Santiago Tlatelolco para delincuentes especiales. Después 

se construy6 la célebre prisi6n de la Acordada, en lo que es 

actualmente la Avenida Juárez, entre las calles de ~alderas y 

Humboltd. 
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C) EPOCA INDEPENDIENTE. 

Esta época comienza en el año de 1810, como resulta

do del movimiento social de nuestra Independencia así pues se 

con~orma una nueva Naci6n, con el deseo de ser aut6noma y ma

nejar ella misma sus propios destinos. 

En lo relacionado con el derecho penal, este no es -

la excepci6n, también se transforma, influyendo poi la corrie~ 

te innovadora del Marquez de Beccaría y su teoría basada en -

la destrucci6n de los fueros y privilegios sociales, recono-

ciendo al hombre por el s61o hecho de ser eso, precisamente -

hombre. Otra importante influencia que concurre para darle v! 

da este nuevo derecho represivo fue la Constituci6n de Cádiz, 

~n la cual ya se reconocían derechos al delincuente, como los 

de: conocer el nombre de su acusador, indicarle el motivo del 

proceso y los de tomarle declaraci6n al inculpado de un deli

to dentro de las 24 horas siguientes a su detenci6n, Esta fue 

la innovaci6n que vino a poner fin a las arbitrariedades que 

se comet!an al privar de su libertad al presunto responsable 

de la comisi6n de un ilícito, esta detenci6n era por tiempo -

indeterminado, por lo que a partir de este momento ya se obl! 

ga a justificar su detenci6n, mediante un mandato escrito y -

motivado en derecho. Otro gran avance fue el erradicar el arn-
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biente de dolor y tortura que hasta entonces había conservado 

la c!rcel, prevaleciendo tan s6lo el concepto de simples lug~ 

res de encierro y seguridad. 

Poco despu~s de la emancipaci6n de España no todo 

fue terreno propicio para el desarrollo y la armonía, ya que 

durante los primeros años se vivi6 en un treraendo caos, en el 

que todo parte del momento, en este caso el derecho no es ca

sa aparte, por lo que las leyes son expedidas en forma aisla

da sin plan ni sistema, en las que se ve un claro reflejo de 

la situación social imperante, por ello se dice que en este -

período penal son utilizados con fines políticos por las hue~ 

tes victoriosas para r~primir y someter a sus enemigos de ca~ 

paña, esto da como resultado un derecho penal en actitud ser

vil, mismo que se dedicaba a decretar honores y prerrogativas 

a favor del vencedor, y castigar con supremo rigor al vencido, 

impidiendo a ~ste se sublevara. 

Posteriormente en el año 1813, y como resultado del 

Congreso de Chilpancingo, tenemos un logro legislativo más, -

emitido por Don José Ma. Morelos y Pav6n, quien manifest6: 

"La ley debe estar por encima del hombre", de los trabajos de 

esta asamblea naci6 la Constituci6n de 1814, la cual nunca e~ 

tr6 en vigor. 
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~ás tarde, en las leyes del 8 de Noviembre de 1821, 

encontramos una definici6n de lo que para esta ley es delito, 

misma que apegada al texto dice: •oclito es todo lo que censu 

ra o vaya en contra del plan de Iguala". 

Ya que en 1924 se da vida a una Constituci6n, funda

da en bases centralistas con influencias humanitarias de los 

refor111adores del derecho penal europeo. 

En este ya establecen algunos derechos a favor del -

criminal, en la modalidad de limitante fijada el ejecutivo f~ 

deral, en reglas en las que había que sujetarse la administra 

ci6n de justicia, en los Estados, y territorios federales por 

lo que el poder ejecutivo no podrá privar a nadie de su libe~ 

tad ni imponer pena alguna, pero en carnbio si pod!a ürrestar, 

con la salvedad que ten!a que hacer la siguiente consignación 

a los tribunales competentes en el término de 48 horas. 

En cuanto a las reglas de la administraci6n de just! 

cia se infer!a que: "Nadie pod!a ser detenido por prueba sem! 

plena o simple indicio de culpabilidad, la detención por ind! 

cios no podía exceder el término de 72 horas, ninguna autori

dad pod!a librar orden de aprehensi6n o registro de casas, P! 

peles y dem~s efectos de los habitantes de la RepGblica, Rino 
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en los casos y formalidades establecidas por la ley y por Gl-

timo nadie le tornaría juramento al declarar sobre hechos pro-

pies en procesos penales. (5) (Art. 153), 

En resumen, ya una vez lograda la independencia de -

nuestro pa!s, se buscaron cambios en los sistemas carcelarios 

y en las penas, logr!ndose s6lo algunos de ellos tales como -

luz, ventilación y algunas mejorías físicas en cuanto a la i~ 

tegridad física del detenido, 

Pero no fue sino hasta que se promulg6 la Constitu--

ci6n de 1857 cuando realmente se obtuvieron grandes progresos, 

entre ellos: la abolici6n de la pena de muerte, permitir a 

los reos trabajar como medida para que pudieran subsistir la 

familia de los raismos, comunicaci6n entre ellos, preparar su 

libertad con ayuda externa si el delito cometido era menor. 

Prohibi~ndose así la exportación de reos para benef ~ 

cios sociales y particulares, es decir, esta medirla fue adop-

(5) Carranca y Rivas SaQl • Derecho Penitenciario, C3rcel y P! 
nas en M~xico", PorrGa, México, 1988, Plgs.207 y 210. 
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tada para evitar la venta de esclavos. 

Constituyéndose as! dentro del presidio un principio 

de organizaci6n legal y humana que no s6lo beneficiaría a los 

prop~os reos sino a sus familiares que directamente dependie

ran de él. 

Es as! como en esa época vemos el surgimiento del r! 

glamento Federal de establecimientos penales para el Distrito 

y Estados aledaños y un reglamento especial que era interno a 

cada una de las cárceles existentes, y en la Constituci6n de 

1917 se obtiene la separaci6n de procesados y sentenciados, -

haciendo una divisi6n entre ellos y enviándolos a c~rceles 

distintas segQn el caso. 
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O) EPOCA REVOLUCIONARIA. 

En esta época encontrarnos en la historia del derecho 

Mexicano, los trabajos de revisi6n encomendados a una comi~-

sión¡ encabezada por Miguel Macedo, a quien la historia le r=. 

conoce el título de: Segundo Gran Penalista de México, otros 

integrantes fueron Pimentel y Olvera y del Toro, en éstos tr~ 

bajos de revisión encontramos, la influencia marcada y defin! 

tiva de la Escuela Positiva, aunque Miguel Macedo aconsejaba 

respetar lo esencial del C6digo Penal de 1871, es decir, este 

C6digo recoge todos los preceptos fundamentales de la Consti

tuci6n de 1857, que eran los de proteger los derechos implíc! 

tos a la dignidad humana, pero con la salvedad que había que 

introducir nuevas figuras jur!dicas o tipos penales, estos en 

relaci6n constante con la realidad social que guardaba el 

pa!s en esos tiempos, las innovaciones penales de dichos tra

bajos son: La organizaci6n social de las colonias y campamen

tos en relaci6n con el problema de la reincidencia, reclusi6n 

preventiva de alc6holicos, sistemas de represión contra los -

abusos cometidos en la administración de justicia, durante la 

época de la Revolución Mexicana las desiguladades e injusti-

cias tambien se reflejaron en los sistemas penitenciarios de 

esta etapa en nuestro pa!s por lo mismo las condiciones de V! 
da en éstos fueron de lo m!s humillante, y deplorables, ya 
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que como eran tiempos de crisis y lucha constante, no se les 

acostu.'l\braba el tratar de readaptarlos sino que en el momento 

en que eran aprehendidos o tomados como prisioneros a los in

surgen tes inmediatamente se les fusilaba en el llamado Pabe--

116n. Es as! como van transformándose poco a poco los siste-

mas penitenciarios conforme empieza a reinar el orden nueva-

mente en el pa!s. 
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E) EPOCA ACTUAL. 

En ~sta época encontramos que se han reformado todos 

los sistemas penitenciarios·que cxist!an con anterioridad y -

se han formado nuevos centros de reclusi6n de detenidos que -

nos van a pernitir analizar con mayor detenimiento y atcnci6n 

a los delincuentes. 

Innegablemente los programas de reqcneraci6n social 

elaborados con posterioridad a la d6cada de los cincuenra!;, -

han sido orientados a proporcionar un trato rn~s humano y cien 

tífico hacia los denominados delincuentes. 

En esta etapa ya se cambió radicalmente el sistema -

de elirninaci6n y malos tratos por un sistema m~s humano y ju~ 

ta a los infractores del delito¡ ~sta es realmente la forma -

en que la readaptaci6n va ~ lleq~r al internQ, en form~ ~ás -

efectiva y no mediante el ~astigo y los malos tratos. 

Para tal c.f ecto se cre6 la Ley de Normas Min!mas so

bre la readaptaci6n de ~ntanciadcs, con la finalid~d especí

fica de lograr 1Jna verdadera rcad~ptac16n social del dclin--

cuentc mediante el trahajo, disciplina y lñ educ~ci6n. 
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En nuestros días el sistema penitenciario en M@xico, 

se pronuncia m!s humanitario, ciertamente por mandato Consti-

tucional al lado de los empeños t~cnicos del impulso en favor 

de la rehabilitaci6n, se mantiene y se sostiene como soporte 

real e ideal de cualquier progreso cient!f ico en el interior 

de las prisiones, la prevenci6n humanitaria, buen trato a los 

presos, correcci6n de abusos, suspensi6n de tributos, de penas 

y castigos crueles. (6). 

Es as! como a través de los años en Bl régimen del -

tratamiento penitenciario se va adaptando a nuestro pa!s as! 

como sus estatutos, adem!s se crea la remisi6n parcial de la 

pena que proporciona grandes ventajas, es una instituci6n que 

llegó del Código Penal Español de 1882 a tierras de Am~rica -

tatina y que fue adaptado en el Código Veracruzano de 1835. 

Tres son los valores que han sido apreciados por el 

hombre, la libertad, el trabajo y la educación; en el r8gimen 

(6) Doctor Sergio Garc!a Ram!rez, Manual de Prisiones, La Pe
na y la Prisión, Segunda Edición. Editorial PorrGa. Méxi
co, 1985. P~gs. 215 y 221. 
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de reclusi6n se cornFrenden varias etapas y son por las que -

atraviesa el interno durante su estancia en el reclusorio. 

Las cuales analizaremos en un capítulo especial que 

posteriormente se estudiará. 

Para concluir diremos que un sujeto al momento de -

entrar a un reclusorio, se maneja la idea tal vez ut6pica Ce 

readaptarlo verdaderamente a la sociedad, si~uiendo los line~ 

mientas de la penolog!a moderna, pero es obvio que la simple 

rcclusi6n no basta para cumplir tales propósitos, ya que la 

persona recluida en un centro penitenciario no desarrolla 

ninguna actividad conforme a lo establecido por el derecho 

penitenciario moderno y paulatinamente sufrirá un desequili

brio cmor.ional que impedirá su rehabilitaci6n a la sociedad 

del ~éxico actual. 
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CAPITULO I II 

FUNDAMENTO JURIDICO. 

AJ ARTICULO 18 CONSTITUCIONAL. 

BJ LEYES REGLAMENTAlUi\S. 

l.) LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS 

MINIMAS SOBRE LA REi\DAPTACION 

SOCIAL DE LOS SCNTENCIADOS. 

2.J REGLAMENTO PARA RECLUSORIOS 

DEL DISTRITO FEDERAL. 
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CAPITULO III. 

FUNDAMENTO JURIDICO. 

Al ARTICULO 18 CONSTITUCIONAL. 

Art. 18.- S6lo por delito que merezca pena corporal 

habr! lugar a prisi6n preventiva. El sitio de ~sta serS dis-

tinto del que se destinara para la extinci6n de las penas y -

estarSn completamente separados. 

Los gobiernos de la Federación y de los Estados org!!_ 

nizarán el sistema penal, en sus respectivas jurisdicciones -

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

la educaci6n como medios para la readaptaci6n social del de-

lincuente. Las mujeres compurgarSn sus penas en lugares sepa

rados de los designados a los hombres para el efecto. 

Los gobiernos de los Estados y sujetSndose a lo que 

establezcan las leyes locales respectivas podr&n celebrar con 

la Federaci6n convenios de carácter general para que los reos 

sentenciados por delitos del orden coman extingan su condena 

en establecimientos dependientes del ejecutivo federal. 
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La federaci6n y los gobiernos de los Estados estable 

cerán instituciones especiales para el tratamiento de menores 

infractores. 

Los reos de nacionalidad mexicana que se encuentran 

compurgados de penas en países extranjeros, podrán ser trasl~ 

dados a la Reptiblica para que se cumplan sus condenas con ba

se en este artículo, y los reos de nacionalidad extranjera 

sentenciados por delitos del orden federal en toda la RepGbl~ 

ca, o del fuero común en el Distrito Federal, podrán ser tras 

ladados al país de su origen o residencia, sujetándose a los 

tratados internacionales que se hayan celebrado para ese efec 

to. 

Los gobernadores de los Estados podr~n solicitar al 

Ejecutivo Federal y con apoyo en las leyes locales respecti-

vas, la inclusi6n de reos del orden coman en dichos tratados. 

El traslado de los reos s6lo podrá efectuarse con su consent! 

miento expreso. 
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COMENTARIO. 

Podemos establecer lo siguiente: 

La Constitución de 1857 establ~ció en el art. 18 que 

la privaci6n de la libertad o prisi6n s6lo daría lugar cuando 

el delito ~erezc~ pena corporal. 

De igual forma quedo establecido que en cualquier m~ 

mento del proceso, cuando el acusado no Perezca pena corporal 

(el término medio aritm~tico no rebase de 5 años tendrá dere

cho que se le ponga en libertad bajo fianza). Tom§ndose en 

cuenta que en ninqGn ~omento podrá prolongarse la p~isi6n o -

detenci6n por falta de pago de honorarios. 

La finalidad de la Constituci6n de 1857, fue el con

siderar la privaci6n de la libertad individual como caso de -

excepci6n. 

ñl examinar el constituyente de 1917 separó la ólti

ma parte del precepto para incluirla en el art.17, estable--

ci~ndose dos tipos de detenci6n: 

a) Una que fue denominada preventiva y la otra, 

b) Compurqatoria de la pena. 
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El propósito como lo expresa Jara, vino a equipara~ 

se como una forma de aseguramiento a procesados y sentencia

dos, su separación por la sencilla razón, podr!a ocurrir du

rante el proceso que se presentarán causas que permitieran -

la libertad del procesado antes de dictar sentencias y por -

otra parte se dijo que era necesario atender a los caracte-

res personales del inculpado, para as! evitar el contagio s~ 

cial entre los llamados reos habituales y los reos primario~ 

así como entre los que presentaban diversos grados de peli-

grosidad. 

Se establecieron bases legales para el tratamiento -

penitenciario en sus diversas modalidades, evitando evadir la 

soberanía de los Estados de la República, 

Intentándose una reforma penitenciaria a fondo consi 

derándose que sólo el primer párrafo del art!culo se mantiene 

sin ~edificaciones pues el segundo párrafo resultó modificado 

para dividirlo en cuatro partes. Dicho párrafo en su versión 

original que los gobiernos de los Estados y de la Federación 

organizarán en sus propios territorios el sistema penal -col~ 

nías penitenciarias o presidios- sobre la base de trab3jo co

mo medio de regeneraci6n. 
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En el año de 1965, se publica en el diario oficial 

de la federaci6n, en el cual se estructuraron los párrafo$ -

segundo, tercero y cuarto: donde qued6 establecido: 

l.) La separaci6n de las mujeres delincuentes en lu 

gares distintos a los destinados a los hombres. 

2.) Obligar a los Estados a seguir una conducta si-

milar. 

3.) Organizar el sistema penal del pa!s sobre la b! 

se del trabajo, la capacitaci6n y la cducaci6n como medios -

de readaptación. 

4.) Permitiéndose la celcbraci6n de convenios entre 

la Federación y los gobiernos estatale~ con la finalidad de 

que los reos sentenciados por delitos del orden coman y se -

extinguiera su condena en establecimiento del ejecutivo. 

5.) Crear insti tucioncs especialc.~s püra el tratamicn 

to de menores infractores. 

En 1917, existi6 otra reforma en la cual se cstabl~ 

ci6 un sistema de intercambio de reos de nacionalidad mcxic~ 

na, a fin de permitir su traslado al país, asr comn para los 

reos de nacionalidad extranjera sentenciados por delitos del 

orden fcrlcrol, p11dicsc:n ser trasladados a su pa{s. 
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Recordemos: quedó asentado que cometido el delito, 

surge de inemdiato el ejercicio de la acción penal por parte 

del ministerio público, federal o estatal, fundamentado en -

el articulo. 21 Constitucional. 

El presunto responsable quedará bajo custodia y va

loraci6n del ministerio pGblico. En el caso de que no lo hu

biera, el ministerio pablica, deberá solicitar al juez al 

que pertenezca que libre orden de aprehensi6n, la cual será 

ejecutada por la policía judicial, para lograr se ponga al -

presunto responsable a disposici6n del ministerio pablico y 

sucesivamente pueda iniciarse la averiquaci6n previa. (far-

mal). 

Si el ministerio público justifica la detenci6n pr~ 

cederá a recluir a la persona, en el establecimiento destina 

do para ello. 

Ahora, podemos dictaminar que la necesidad de privar 

de la libertad, a un presunto responsable manteniéndolo en -

lugar seguro, tiene un interés totalmente elemental del ar-

den público. 

Un individuo que ha cometido un delito, sea quitado 
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del r:.edi.o -social tanto para evitar que ~u liberta~ pue_da re-

sultar peli9rosa. 

Analid.ndolo _ cl_;, otro punto de vista facilita al mi-

nisterio ptiblico.el esclarecimiento de la verdad. 

Una vez comprobada su presunta responsabilidad, el -

reo deber~ permanecer en un lugar seguro para que no pueda 

e\·adirse Ce la justicia, queclJ.ndo sujeto a en proceso ;>enal -

ba}D la ~~spo~sabilidad absoluta del juez e~ Conde el ministe 

rio público sólo fungirá como parte en el misno. 

v~a \•e= dii:tada la senter.cia, concluye la prisi6n 

preventi.,,·a; y pueden darse les siguientes pasos; 

l.} Si se cowprueba la culpabilidad del reo y se d~ 

be ccmpurgar alguna pena, debe:á ser trasladado al reclusorio 

respectivo, a un nuc\·o establecimiento, donde compurgará la -

??na i:npues ta. 

2.! Si no se comprueba la culpabilidad del reo, éste 

ponCrá inwediatarnente en libc=tad, De esto se derivan los si

guientes P~l!-~º~- y, ~ari~ntes q~~: a _C~!Jtj.~u~,c-~6~-- se º~np~or:ian: 
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a) Si el delito es Íederal, la prisi6n será tambien 

en un establecimiento federal. 

b) Las mujeres delincuentes, como ya lo comentamos, 

deben ser reclu!das en establecimientos distintos de los de~ 

~inados a los hombres. Atendiendo a la necesidad y exigencia 

de cada sexo. 

e} Los nenores delincuentes y los incapacitados me~ 

~ale~, estos serán recluidos en departamentos especiales pa

ra dicho tratamiento según el caso. 

Estudiando.el último párrafo del artículo aue esta

mos analizando. El mencionado intercambio internacional de -

reos de nacionalidad ~exicana o extranjera. 

Se dijo que las condiciones de la vida moderna, la 

proyecci6n internacional de ciertos delitos, as! como la fa

cilidad de las comunicaciones actuales, han tra1do los si--

guientes efectos: 

a) Por un lado que extranjeros incurran en conductas 

delictuosas, ~n nuestro país. 
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b) Por otro lado que mexicanos que se encuentren en 

otros pa!ses se encuentren sujetos o a cjecusiooes penales en 

consecuencia de estos; se plante6 el problema de la readapt~ 

ción de dichas personas, trajo como sugerencid social la 

creaci6n de un sistema de incorporaci6n del sentenciado, con 

el objeto de sujcta=sc a su propio habitat, a las condicio-

nes de vida a que se hayan acostumbrado, por nacimiento, ed~ 

caci6n y medio familiar. 
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B) LEYES REGLAMENTARIAS. 

1.- Ley que establece las normas m!nimas sobre rea-

daptaci6n social de sentenciados. 

Luis Eche\~err!a Alvarez, Presidente Constitucional 

de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

Que el H. Congreso de la Unión se ha servido dirigi~ 

me el siguiente: 

DECRETO 

El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta: 

LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MINI~AS SOBRE READAPTA

CION SOCIAL DE SENTENCIADOS. 

Esta ley consta de los siguientes capítulos: 

Capítulo I Finalidades 

Capítulo II Personal 

Ca!)Hulo III Sistema 

Capítulo IV Asistencia al liberado 

Capítulo V Remisión parcial tic la pena 

Capitulo VI Normas inserumentalcs 
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CAPITULO I 

Capítulo que concierne las siguientes finalidades: 

a} Las normas mínimas tienen como objetivo fundame~ 

tal organizar el sistema penitenciario en la Repablica. 

b) El sistema penal se organizará sobre la base del 

trabajo, la capacitaci6n para el mismo y la educaci6n como -

medios para la readaptaci6n social del delincuente. 

e) La Dirección General de Servicios Coordinados de 

prevención y readaptaci6n social será la encargada de apli-

car las normas mínimas en el Distrito Federal y en los recl~ 

serios dependientes de la federaci6n, ~stas normas se aplic~ 

rán a los reos sentenciados federales en toda la República. 

d) Para la orientaci6n de las tareas de prevenci6n 

social de la delincuencia, el Presidente de la Repfiblica ce

lebrará convenios de coordinaci6n con los gobiernos del Est! 

do, en los mencionados convenios se decidirá sobre lo relat~ 

vo, creaci6n y manejo de instituciones penales de toda clase, 

estos convenios podrán ser concertados entre el ejecutivo f~ 

dcral y un s6lo Estado, o entre varias entidades Federativas. 
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e) La direcci6n general de servicios coordinados de 

prevenci6n y readaptaci6n social tendrá a su cargo, la ejec~ 

ci6n de las sanciones que por sentencia judicial sustituyan 

a la pena de prisi6n o a la multa, así como la ejecuci6n de 

medidas impuestas a imputables. 



CAPITULO II 

Establecimiento del personal para lograr un mejor fun 

cionarniento del sistema penitenciario, se tomará en cuenta la 

vocaci6n, aptitudes, preparaci6n acádemica y antecedentes per

sonales de cada uno de los candidatos, tanto en la designaci6n 

de personal directivo, administrativo, técnico y de custodia -

de las instituciones. 

El personal integrante del sistema penitenciario ~ue

da sujeto a la obligaciOn de continuar antes de su cargo y du

rante el desempeño ~e este los cursos de formaci6n y de actua

lizaci6n que se indiquen. 
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CAPITULO III 

Sistema penitenciario, El tratamiento será individu~ 

lizado. Para la mejor individualización de este tomándose en 

consi.deración las condiciones de cada medio y las posibilida

des presupuestales, se clasificar~n a los reos en institucio

nes especializadas, entre las que podrían figurar estableci-

mientos de seguridad máxima, media y mínima, colonias y carnp~ 

mentes penales, hospitales y psiquiátricos. 

La direcci6n general de servicios coordinados de pr~ 

venci6n y readaptación social tendrá la función de orienta--

ción técnica y facultades de aprobación de proyectos a que se 

refieren los mencionados convenios. 

El régimen penitenciario tendrá un car~cter pro~res~ 

vo y técnico y contendrá por lo menos períodos de estudio y -

diagnósticos y de tratamientos. 

El tratamiento preliberal podrá comprender los si--

quientes puntos: 

a) Infor~ación y orientación especial y discusión 

con el interno y sus familiares de los aspectos personales y 
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pr~cticos de su vida en libertad. 

b) métodos colectivos. 

el Concesión de mayor libertad dentro del estableci-

miento. 

d) Traslado a la institución abierta y 

e) Permisos de salida de fin de seman~ o diaria con 

reclusi6n nocturna o de salidas en días h~biles con reclusi6n 

de fin de semana. 

Se formará en cada reclusorio un consejo técnico in

ter-disciplinario con funciones consultivas necesarias par~ -

la aplicaci6n individual del sistema progresivo la ejecuci6n 

de w.edidas preliberales, la ccr.cesiál de remisi6n parcial d~ 

la pena y de libertad preparatoria y la aplicación de la rete~ 

ción. 

El trabajo de los internos se llevará a cabo tornando 

en cuenta los deseos, vocación, aptitudes, capacitaci6n labo

ral, así como las posibilidades d~l reclusorio. 
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El trabajo en los reclusorio~ se orqanizará ~on pre

vio estudio de las características de la economía local. 

Los reos pagarán su sostenimiento en el reclusorio _ 

con cargo a la percepción que en éste tengan como resultado -

del trabajo que desempeñen, estableciéndose a base de Cescuc!!. 

tos correspondientes a una proporci6n adecuada ~ la remunera

ci6n, proporci6n que deberá ser uniforme para todos los inter 

nos de un mismo establecimiento. 

Ningún interno podrá descmpcñ~r funciones de autori

dad o ejercer dentro del establecimiento empleo o cacqo ~11 qu

no con excepci6n, cuando se trate de instituciones basada~ p~ 

ra fines de tratamiento en el fegimen de autogobierne. 

Sobre la educación que se i~partc en los estableci-

mientos, no tendrá s6lo car:icter acádcmico sino ric." iqual mar,~ 

ra tambien tendrá un carácter c!vico, hiqi~nico, artístico, -

físico y ético. 

Para este efecto se procurará el desarrollo del ser

vicio social penitenciario en cada centro de reclusión, con -

la finalidad de auxiliar a los internos en sus contactos auto 

riz~dos con el exterior. 
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En el presente cap!..:ul'o se hace notar el siguiente -

artículo: 

Art. 13.- En el reglamento interior del reclusorio -

se harán constar, clara y terminantemente las infracciones y 

correcciones disciplinarias, as! como los hechos meritorios y 

las rnedidas de estímulo. 

Sólo el Director del reclusorio podrá imponer las co 

rrccciones previstas por el reglaMento, los procedimientos su 

marias en que se coraprueben las faltas y la responsabilidad -

del interno y se escuche a ~ste en su defensa, éste podrá in

comfor~arse con la correcci6n aplicada, recurriendo para ello 

con el superior jerárquico del Director del establecimiento. 

Se le entregar! a cada interno un instructivo en el 

que concendrá detalladamente sus derechos, deberes y el r~qi

men general de vida en la instituci6n. 

En las instituciones tiene derecho los internos a 

ser recibidos en audiencia por los funcionarios del recluso-

ria a trans:ni tir quejas i' peticiones pacíficas y respetuosas. 
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Se ha prohibido todo castigo relacionado a torturas 

o en trata:nientos crueles con uso no necesario de violencia -

que vaya en perjuicio del recluso. 



CAPITULO IV 

ASISTE~CIA AL LIBER.;oo.- Se podrá pror.>0,-er en cada -

entidad fede:-ati\·a l.a fcr:::aci6n Ce un pat:-cnato para libcra-

C.os, que tendr! obligaci6n de prestar asistencia ~rai. y rnat!_ 

rial a los excarce!ados tanto por cuopli~iento de conCena co

no p:>r liber~ad procesal, absoluci6n; condena condicional o -

libertad prepara~o=ia. 

Será obligatoria la asis:encia riel p~tron~to ~n fa-

\-or Cel liberado, preparatoriar.ente y f.Ersonas sujetas a con

dena condicional. El consejo C.e personas se inteqrará con re

p:-esentantes gube:-na~entales según el caso, y contará con re

preser:.=antes del Ccleqio de Aboga¿os y de la prensa local. 
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CAPITULO V 

Remisión parcial de la pena. Por cada dos días de 

trabajo se hará remisión de uno de prisión, y siempre que el 

recluso cumpla los siguientes requisitos: 

l.) Observe buena conducta. 

2.) Participe regularmente en las actividades educa

tivas que se orqanizan dentro del m1s~o establecimiento esto 

ser~ un factor importante para determinar la concesi6n o nc9~ 

tiva de la remisi6n parcial de la pena, que no podr~ fundarse 

s6lo en los días de trabajo, en la participaci6n de activida

des educativas y el buen comportamiento del sentenciado, sino 

que para el otorgamiento de la misma se condicionar~ además -

a que, el reo repare los daños y perjuicios causados o garan

tice su reparación. 

Al conceder la remisión, la autoridad deber~ establ~ 

cer las condiciones que deba observar el reo, conforme a lo -

estipulado en el art. 84, p!rrafo II. Tornando en cuenta que -

la remisión puede ser revocable por la autoridad que la otor

ga en casos específicos y conforme al procedimiento, dispue11-

tos para la revocación de la libertad preparatoria. 
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CAPITULO VI 

NORMAS INSTRU!o!ENTALES.- En los convenios ya menciona

dos en el capítulo I que suscribe el ejecutivo federal y los -

gobi~rnos de los Estados, se fijarán las bases reglamentarias 

que deberán estar en vigor en cada entidad federativa. 

La direcci6n general de servicios coordinados de pre

venc i6n y readaptación social podrán promover ante el ejecuti

vo federal la iniciaci6n de las reformas legales a la aplica-

ci6n de estas normas, primordialmente en cuanto a la remisión 

parcial de la pena privativa de libertad y a la asistencia fo! 

zosa a liberados condicional~ente o a personas sujetas a cond~ 

na de ejecución condicional. 

Las normas instr~T.entalcs se aplicarán a los procesa

dos y la autoridad administrativa encargada de los reclusorios: 

no podrá disponer de medidas de liberaci6n provisional de pro

cesados: en éstos casos s6lo se atender& a lo que resuelva la 

autoridad judicial a la que se encuentra sujeto el procesado. 

Esta ley consta de artículos transitorios que indican 

lo siguiente: 
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Las prevenciones sobre el tratamiento preliberacional 

contenido en el artículo 17, y sobre la remisi6n de pena esta

blecido en el art!culo 15, s6lo cobrarán vigencia despu~s de -

la instalaci6n del consejo t6cnico y para efectos de la rerni-

s16n s6lo se tomar~ en cuenta el tiempo corrido a partir de la 

fecha en que entren en vigor dichas prevenciones. 
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B) REGLAMENTO DE RECLUSORIOS DEL DISTRITO FEDERAL. 

Objetivo y propósito establecido en el art!culo 7 de 

esta ley, interpretación, integraciOn y sostiene que la orga

nización y el funcionamiento de los reclusorio~ que lenderán 

a conservar y a fortalecer en el interno la dignidad hu~ana, 

propician su superaci6n personal, respecto de s! mis~o y a 

los dem:is. 

Este ordenamiento de reclusorios advierte que es f."l

cultad del Departamento del Distrito Federal integrar, condu

cir, desarrollar, dirigir y administrar el sistema de recluso 

rios y centros de readaptación social para adultos (2) el re

glamento se aplicará a las instituciones de ejecución de pe-

nas, privaciones de libertad y a las de custodia preventiva -

de indiciados y procesados y a las destinadas a ejecuci6n del 

arresto. (art. 3). 

Uno de los puntos más importantes de que expresa el 

reglamento son los fines del régimen de reclusión, se reducen 

en los siguientes: 

1) Readaptación a la vida en libertad. 

2) h la desadaptación del proceso y 
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3) A la custodia de los internos. 

Casos de reclusi6n que establece el reglamento. 

Instituciones preventivas, denominadas en la actual!_ 

dad reclusorios Cel norte, oriente "!" sur adem~s de parcialme!!. 

te, la cárcel de mujeres: penitenciarias o reclusorios de ej~ 

cuci6n de penas privativas de libertad como en la penitencia

ría del Distrit.o F'ederal y en parte la cárcel de mujeres, re

cluso~ios para el cur.ipliciento del arresto, instituciones 

abiertas y centros c~dicos para reclusorios. 

De igual :anera contempla el reglamento en su art!cu 

lo 13: 

Los deno~inados títulos de reclusi6n, estas son ac~

tos jur!dicos, judicial o ad~inistrati~os que van a legitimar 

la privaci6n de la libertad. 

Los actos ejecutivos de los tratados y convenios que 

señale el artículo lS Constitucional, i~?licando un acto p~e

Vio de carc1.cter judicial y/o administx-ativo y la deterrnina--

ci6n de autoridad comp-e~ente, en el supuesto de arresto, de -

igual forma, esta autor-idad se~.§ la adr:üni::trati\·a {resolu---
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ci6n por faltas) o la judicial (correcciones disciplinarias) 

en los casos Correspondientes contemplan el mismo orecepto

que en los casos de flagrancia, será suficiente la solicitud 

de internamiento por parte del ministerio pGblico, enviando 

al Director del reclusorio preventi\'O, acompañado de la ar-

den de consignaci6n del detenido. 

El art!culo 15 del reglamento señala que los reclu

sorios para indiciados, los que se encuentran sujetos a un ~ 

procedimiento penal, hasta antes del auto de formal prisidn, 

por lo que trair!a como consecuencia el agotamiento del auto 

Ce radicaci6n, es decir el proceso ya que las diferentes te~ 

rías han establecido que es a partir de este y donde se ini

cia el proceso y por lo tanto con el empieza el estado de 

procesado, para quien se encuentra en este caso. 

Base documental del régi~en del reclusorio es el ex 

pediente individual, cuyo contenido, encierra sobre todo en 

orden al ingreso y la identificaci6n del interno y fundamen

t5ndose en el arttculo 16 y este expediente que sigue y doc~ 

menta a proceso de custodia en su hora, y el de ejecuci6n p~ 

nal, en la suya se mantiene e integra la privaci6n de la li

bertad: 
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ESTA 

SALIR 
#1 
¡,,,' -

En el supuesto del procesado y en el del sentenciado 

por disposición del art!culo 41 y 55 donde: 

Se habla de secciones t~cnicas de expediente: jur!d~ 

ca, oédica, psiquiátrica, psicol6gica, laboral, educativa, de 

trabajo social y de conducta dentro de los reclusorios, toma!:. 

do en cuenta que este conjunto da for¡r.a en mayor o menor med! 

Ca que el dossier a considerar, cada vez que sobre\riven a un 

juicio de personalidad sobre el inculpado o sentenciado. 

El reglamento se ha preocupado en establecer en sen-

tido amplio, los fines de la prisi6n preventiva, que abarcan 

aspectos jur!dicos ~, crirninol6gicos; facilitar el desarrollo 

del prcceso penal, que viene a ser el objeto esencial. de es 

ta cedida cautelar. 

Es de ioportante contenido la norma que establece el 

artículo 36 que cooo medio de interpretaci6n de otros manda--

tos o del ~ismo reglamento que re=a aquellos que el r~ginen -

interior de los establecioientos de reclusión preventiva est~ 

rá fundado en la presunci6n de inclupabilidad o inocencia de 

los internos, en realidad s6lo se habla de inocencia, es de--

cir, la no existe~cia del delito ahora, esta presunción fun--

cionará como intachable a lo largo de la prisión preventiva. 
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Hablando del concepto de prisión preventiva el regla

mento señala en su art{culo 37 que destina los reclusorios 

asignados a aquellos exclusivamente para: 

Custodias de indiciados y prisión cautelar de preces! 

dos en el Distrito Federal, custodia de los reclusos cuya sen

tencia no haya causado ejecutoria y prisión provisional en el 

trámite de extradición, ordenada por autoridad competente, en 

cuanto a la denominada, custodia de reclusos cuya sentencia no 

haya causado ejecutorias. 

Debemos tomar en cuenta que se refiere a la ejercida 

entre el momento en que se dicte sentencia definitiva y aque-

lla en que esta causa ejecutoria o estado; independientemente 

de que pueda ser impugnada a través del amparo o la revisi6n. 

Normas interesantes que contiene el art!culo 40, cua~ 

do establece que al ingresar a los reclusorios preventivos, 

los indiciados o procesados, serán rSpidamente examinados por 

médicos del establecimiento con el fin de conocer con preci--

si6n su estado f!sico y mental. 

De estos resultados informar§ al juez de la causa y -

al ministerio público, dejando claro que este no se trata de -
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un estudio profundo de la ¡>ersonalidad sino un examen sumario 

del estado que guarda, físico y ~ental de la persona, el fin 

delreqlamentador fue prevenir o resolver los abusos en que se 

incurra durante la captura, y en la consignaci6n del inculpa

do ante los tribunales. 

El reglamento hace menci6n en su art!culo 60 que la 

prisión preventiva, como luego la penitenciar!a corre por eta 

pas sujetas al sistema progresivo técnico punto donde se anti 

cipan hasta la etapa precautoria, esquern~s caracterfsticos de 

la ejecutoria. 

El artículo 42 señala que los estudios de personali

dad que se produzcan en el transcurso de la p~is16n preventi

va deben ser enviados al juez de la causa, antes de que se d~ 

clare cerrada la instrucci6n, de igual manera serán remitidos 

al juzgador, en cualquier momento del proceso, tos que acredl 

ten algunas de las hipótesis establecidas en el art1culo 68 -

del Código penal, estas ser!n las de transtorno mental perma

nente del sujeto, que constituyen la base para la aplic~üci6n 

de una medida de seguridad. 

Finalmente, se deber~ agreqar los datos que permitan 

establecer la condici6n de farmacodcpcnd1entc de una persona 
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enjuiciada por delito contra la saluden las hipótesis y moda

lidades pertinentes. 

Sabemos que la constitución señala diversos plazos -

en e~ orden al procedimiento penal, que van a interesar al 

régimen reclusorio a saber en 65 horas máximo para que el en

cargado de la custodia reciba copia del auto formal prisión -

que va a justificar la prisión preventiva del sujeto. 

El de 4 meses para que sea juzgado, si estamos en s~ 

jetos de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de 

prisi6n y un año si aquello excede de ese tiempo y los que ca 

rrespondan a la custodia en el procedimiento de extradici6n,

de todo esto deducirnos los siguientes puntos: 

a) En el primer supuesto el encargado de la custodia 

debará poner en libertad al reo en el momento, de no recibir 

copia del auto de formal prisi6n, establecido en el articulo 

19 Constitucional y 44 del Reglamento. 

b) El reglamento ha tomado en cuenta que el director 

del reclusorio debe dar a viso a la autcridad federal y al m!_ 

nisterio público, con anticipación de 60 días hábiles sobre -

la fecha de conclusi6n de plazo para dictar sentencia. 
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Los supuestos de libertad provisional resulta un ex

tremo reducido, contemplado en el art!culo 20 fracci6n I de -

la Constituci6n, consecuencia real de este es la aplicaci6n -

de la prisi6n pre~entiva, ante el Sextc Congreso Nacional Pe

nitenciario (Monterrey 1976). 

Entre otros sugerimos la necesidad y conveniencia de 

ampliar los supuestos de otorgamiento de la libertad provisi~ 

nal. 

Se propuso co~o medida intermedia, el r~qi~~n estri~ 

to de la constituci6n, la anplia discrecionalidad dal juzga-

dor en el oto~garniento del beneficio y por otra parte de un -

sistema que contenga dos extremos: 

l.) Liberaci6n forzosa corno derecho pQblico subjeti

vo del i~culpa~o cua~do la pena aplicable ne exceda en su me

dio y el otorgamiento discrecional, a cargo del juzgador en -

vista de la peligrosidad que acredite ~l infractor cuando el 

t~rmino medio aritm~tico exceda de 5 años de prisi6n pero no 

de 7 años. 

2.) Liberaci6n administrativa, que es la anticipaci6n 

al per!odo del proceso de medidas, propias del ejecutivo, por 
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otra parte del mandato de la ley de normas m!nimas que ha re

suelto= estas se aplicar&n a los procesados M. Avila Camacho, 

quien sostuvo que la ley de nonnas m!nimas es aplicable a los 

procesados, salvo en aquellos aspectos que por representar 

formas de semi-libertad o prelibertad autorizan la salida del 

interno al exterior, contravengan la naturaleza misma de la -

prisi6n preven~iva cono instituci6n jur!dico procesal. 

El art!culo SS contiene que los directores de los d~ 

ferentes establecimientos preventivos podrán discrecionalmen

te autorizar e~ternaciones diurnas, a fin de trabajar fuera -

de los reclusorios. 

Quienes oodrán acudir a la reclusión nocturna, todos 

aquellos internos que cubran los requisitos necesarios para -

obtener la libertad bajo caución est~n imposibilitados econ6-

~ica~ente para cubrir las primas de este, siempre y cuando el 

pat~6n expida una constancia, en la que éste se comprometa a 

facilitar al interno la asistencia correspondiente cuando sea 

requerido por el juez de la causa. 

Tomando en cuenta que si el interno deja de acudir -

a la reclusión nocturna o el patr6n nieque la constancia alu

dida o a pesar de ésta el patrón se rehuse a dar facilidad 
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que se hayan solicitado, esta medida ser& revocada en conse-

cuencia, existir!a un sistema de libertad provisional admini~ 

trativo paralelo a la judicial, porque sus supuestos de fondo 

son los mismos, la liberaci6n judicial operar1a para inculpa

dos son recursos econ6micos, en tanto que la administrativa -

(que en escencia denuncia y corrige son nivel jer&rquico o 

normativo par hacerlo, la inequidad constitucional) lo harta 

con los econ6micamente desvalidos. 

Uno de los elementos fundamentales del tratamiento que -

el reglamento acuerda a procesados y sentenciados es el trub~ 

jo; establecido en el articulo 65, tomando en cuenta que en -

el caso de procesados no es posible hablar de un tratamiento, 

porque este se apoya 16gica y constitucionalmente en la sen-

tencia de condena. 

El trabajo debe ser remunerativo, social y persona! 

mente Otil, adecuado a sus aptitudes del interno, personali-

dad y preparaci6n, establecido en el art1culo 63. 

El reglamento aporta una definici6n acerca del tra

bajo, que son las actividades que los internos desarrollen en 

las unidades de producci6n, de servicios generales, de mante

nimiento, de enseñanza y cualquier de carácter intelectual, -
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artístico o material que sean deseMpeñadas en forma program~ 

da y sistemática por el interno, a consideración del consejo 

técnico interdisciplinaria, necesario señalar la separación 

de cducaci6n y trabajo para evitar confusiones. 

El reglam~nto hace menci6n a otras normas de cuesti~ 

nable legalidad, el articulo 71 hace prevenci6n que las he-

ras extraordinarias de trabajo se computarán al doble para -

efectos de la remisi6n parcial, el art!culo 73 incluye en 

c6mputo el día de descanso semanal del interno 'i establecie!!. 

do el 74, la incorporaci6n a los períodos pre y postnatales 

que pase la madre reclusa. 

En relaci6n a ia educaci6n el artículo 75 nos hace 

menci6n afirmativamente, de carácter especial, cuando dice -

que la que se iü".pcJ.rta en los reclusorios se aJUStar~ a las -

nor:.:-.as de pedagogía aplicables a los adultos, privados de li 

bertad, ahora diremos que el reglamento ha confiado a las au 

toridades de los establecimientos dictar las medidas apropi~ 

das para la canscrvaci6n, fortalecimiento y reestablecimien

to de sus relaciones familiares, de amistad y de compañeris

mo. 
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Punte i~portante del que hac-e rne~ci6n el r~glurnento, 

el personal peni tencia=io id6neo consti tu;•e el elcr:h?nto su~j!:_ 

ti\"o del tratac.iento y por ende. uno de le.!= factores b.1sicos 

para la :-eadaptaci6n Ce! ::lis:::o, el artfculo 12:! del rcqlamen

tc, ser.ala que el personal Ce reclusorios se~á seleccionado ~

to::.~:ic:!oles en ~uE,.:.a su vocaci6n, aptitudes f!!"icas e intclec 

tuales, preparación para la fUnC'i6n penit.e:iciaria y sus antc

ce<len~es personal~s. 

El artículo :.::3- inc:i::.:i ... !UE' p..1r~ :o:-r.,1r p<lrtC del pe::, 

sonal de los reclusorios ser.S :equisito indispensable cred1-

tar la ap=cbuci6n de los =u:-sos correspondientes que i~~artc 

el cent.ro. 

To:::iare:-tos ~n cuenta que el pt!rsonal cle los rncluso-

rios no sólo están sujetos a lo establecido al 122; sino ade

más especi!:ica::e::.!.c, .il c!e fon":\ación por pdrt~- d~l_:.S~.~~iQ __ ~-

Tuvieron participaci6n en la elaboración del reqla-

x:-ento espccialr..cnte. los Se~cres Liccnc1.:idos Uu.::ibcrto Liril ~!u 

ra. en~onc~s el fl! r-ec~>:>r G~~cral <l• . .?- Reclusorios y Centros de 

RcadaiJt..:ici6n 501: t,J l, L1c. E:-nt..•Sto RO)ilS Be-na.vides, Uoctor 

F::-ancisco ~uñe~ C:?ávez y tic. ~~oreno~ Uar:-aqán, cu l.;i elabora 

ct6~ C:::l r·~glai"Cn!::- :uer.:::in cor.~~:lt.i:Cas divcr:;as ppinioncs, en 

~r~ ellas la <lel !~stitu~o ~acio~al ~e Ciencias Penales. 
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C A P I T U L O VI 

EL TAABAJO PENITENCIARIO 

En el presente cap!tulo se analizar~ cuestiones rela

cionadas con una de las actividades mas importantes del siste

~a :>enitenciario en M~xico como la es el trabajo que visto de~ 

de el punto de vista Ce la readaptaci6n social carece de gran_ 

\·alidez; en el presente estudio se analizar!n sus antecedentes 

históricos y las evoluciones que ha tenido as:! corno también su 

ii::por~ancia y su finalidad sin olvidar las deficiencias y las_ 

!on::.as de explotación de que son victimas los internos: anali

zare=os taobién el trabajo como medio de readaptaci6n social -

y elezento b~sico del trata~iento penitenciario; se estudiara_ 

al trabajo co::;o un recurso econ6~ico visto este cono una mane

ra de subsistencia a favor de les internos l,. de sus familias y 

por Glti~o se analizar~ el trabajo como remisi6n parcial de la 

pena, ~ste corno un beneficio otorgado par las leyes mexicanas 

a los presos de nuestros sist~mas penitenciarios actuales. 
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CAPITULO IV 

TRABAJO PENITENCIARIO. 

A) DESARROLLO HISTORICO. 

El tema del trabajo en la prisi6n ha sido consider~-

do tradicionalmente como importante y dentro de su estudio se 

distinguen cuatro per!odos bien definidos; 

l.- El trabajo como pena. 

2.- Como parte integrante de esa pena, ya no so~o se 

incluye al mismo sino tambien la disciplina, edu 

caci6n, etc. 

3.- Corno medio de readaptaci6n social del recluso. 

4 .- Como parte del trabajo en general. ( 1). 

Es conocida la primera etapa del trabajo penitencia

rio ligado a las atrocidades y brutalidades de la pena en los 

tiempos primiti 1:os. En la historia de las penas el trabajo se 

consideraba como parte de ~stas, y as! en las galeras, ~e ha-

c!a remar a los presos, como una forma de castigo y de rendi-

( 1) Tadira y Noriega, Juan Pablo, "La Pena y los Princios Ju
r1ciicos Fundamentales", América, México, 1975, Pág.60. 
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miento econ6mico. Otra forma de explotación fue el rudo traba 

jo realizado en las minas, que hacia distinguir a las penas -

en "AD-METALr.A" y "OPUS METALI", el realizado en obras pObli-

cas, donde los presos eran obligados a tratajar con grillos o 

esposas, en carreteras, canales y servicios públicos. Tambicn 

en el adoquinado de calles, en las ciudades, o en el manteni-

miento de los puertos o en las formas brutales de las Guaya--

nas y otras colonias. 

La prohibici6n de los trabajos forzosos la encentra-

rnos en casi todas las legislaciones y convenios internaciona-

les, corno el de la Organizaci6n Internacional de Tratados 

(OTI) en el año 1930, y es el que se hace como sufrimiento p~ 

ra el penado. (2). 

En el sistema filadelfico, del aislamiento total, no 

se necesitó coacci6n y.el trabajo se presenta como el Oltimo 

alivio adem~s de ser acdientemente solicitado por los presos. 

(3). 

(2) Cfr. Luis Enrique de la Villa. "La inclusil5n de los pena
dos en el derecho del trabajo". R.E.P. No. 178, P4g. 372. 

(3) Cfr. Sergio García Ram!rez. El artículo 18 Constitucional 
México, 1976. U.N.A.M. PSg. 71. 
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Como parte integrante en la pena es el trabajo real! 

:ado en la mayoría de los establecimientos penitenciarios. 

Dentro de los sistemas penitenciarios los talleres clásicos -

que encontramos son los de panadería, carpintería, mimbrería, 

herrería, zapatería, fábrica de mosaicos, ladrillos, talabar

tería, artesanías, juguetería, imprensa, fidería, tortillería, 

sastrería, hilandería, etc. 

Por ejemplo México en su c§.rcel de Santa Martha Aca

titla, tiene instaurada una fábrica de acumuladores para auto 

~atores, y en algunos países n6rdicos de Europa existe la fa-

bricaci6n de ficli.as y elementos de electricidad. 

Pero tambi~n debemos anali2ar el trabajo realizado -

en las cárceles de mujeres, y estos establecimientos peniten

ciarios encont=arncs por lo general las tareas manuales como -

costura, bordado y pintura de telas, tambien laboran en sec--

cienes de lavado y planchado. 

En algunos casos, algunas empresas lograron contrat~ 

cienes con muy bajos sueldos, como el empa~uetado de cajas, -

chicles, envolturas en polietileno, pelotas de beisbol, etc. 

(4). 

(4) Niuman Elías "Prisi6n Abierta'', De Palma, Argentina, 1985, 
Págs. 83 a 84. 
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En l_a actualidad no se ha organizado un trabajo pro

ductivo, sino que m§s bien se observa en algunas tareas un ca 

rScter expiatorio de las penas. 

El trabajo aGn cuando sea dentro de las penitencia-

rías debe estar ligado a las economías legales y regionales. 

En la actualidad el trabajo penitenciario en México, 

está reglamentado por la ley de Normas Mínimas, que en su ar

tículo 2do. establece que el sist~ma penal se organizará so-

bre la base del trabajo, la capacitaci6n para el mismo y la -

educación como medio para la readaptación del delincuente. 

Así tambien el artículo 10 de la mencionada Ley nos 

dice que el trabajo se hará teniendo en cuenta "los deseos, 

la vocaci6n, las aptitudes, la capacitaci6n laboral para el -

trabajo en libertad i' el tratamiento para aquellos, así como 

la posibilidad del reclusorio". 

Además, se organizará conforme a las características 

de la economía local, y en especial el mercado oficial a los 

fines de favorecer la correspondencia entre las demandas de -

ésta y la producción penitenciaria, con el propósito de alca!! 

zar una autosuficiencia económica del establecimiento, Esto -
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último parece por el momento un ideal ut6pico ya que su rea

lizaci6n no ser!a del todo posible ya que los logros más 

aproximados al mismo, se encuentran en los sistemas peniten-

ciarios abiertos. 

La ley de normas m!nimas señala tambien que el intef 

no deberá pagar su sostenimiento con el trabajo realizado en 

la cárcel, (art. 10 L.N.M.) 

El art!culo 123 de la Constitución Política Mexicana 

establece algunas pautas a las que debe apegarse el trabajo 

en general. Tales como la duraci6n de la jornada de trabajo 

que no podrá ser superior a las ocho horas (fracc.IJ, lo que 

es una de las conquistas mas grandes del ~ovimiento obrero -

que no se respeta siempre dentro de las prisiones. (5). 

Tampoco es incompatible el día de descanso cada seis 

de traba jo (frac. IV) • 

(5) Caso de la cárcel de mujeres del O.P., año 1977, Cfr. dia 
ria El D!a "Explotación de las reclusas en los talleres = 
de la cárcel de mujeres". 8/Nov./77, 
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Pero uno de los problemas surge en relaci6n a la 

fracci6n VI, donde se fijan los salarios mínimos, Se sostiene 

que los internos no tienen ese derecho por cuanto son manten~ 

dos por el Estado, por lo tanto no tienen gastos y principal

mente porque es parte de su propio tratamiento. 

Existen autores que consideran que los reclusos de-

ben percibir el salario mínimo, pero descontándo.los gastos -

de mantenimiento y de su tratamiento en el establecimiento, -

para no romper el principio de igualdad y de los daños ocasio 

nadas a la víctima. 

Aqui no es procedente la excepci6n de embargos, com

pensaciones o descuentos, por cuanto la propia ley justifica 

los descuentos (art. 82 C.P. y 10 L.N.M.R.S.S.). 

En relaci6n a los establecido en la fracci6n X de 

que el salario debe pagarse en moneda del curso legal y no en 

mercanc!as, fichas, o cualquier otro signo sustitutivo, se de 

be respetar en el orden laboral penitenciario, porque suele -

violarse dicho dispositivo legal; este principio suele violar 

se ya que la Ley de Normas Mínimas establece que los reos pa

gar!n su sostenimiento con el trabajo que desempeñen (art.10). 
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El resto del producto se distribuir~ de la siguiente forma: 

30' para el pago de la reparaci6n del daño: 30% para el soste

nimiento de los dependientes econ6micos; 30% para la constitu

ción del fondo de ahorro de este y 10% para los gastos menores 

dPl interno, hay que hacer notar que la ley no indica que se -

descontarán prioritariacente los importes correspondientes pa

ra la reparación del daño causado. 

En lo fijado en la fracci6n XI del trabajo extraordi

nario obligatorio puede ser aplicado al r~gimen que nos ocupa, 

tambien el trabajo en luqares higiénicos es otra de las exige~ 

cias de cualquier trabajo, del que no está exclu!do el de las 

c!rceles {fracc. XII}, aunque en la práctica esto se viola si~ 

ternáticar.iente. 

Tambien se niega la garantía de asociaci6n (.fracc. 

XVI), ya que esto quebrantaría la Disciplina del penal, 

De esta manera se encuentra los orígenes y cambios -

que poco a poco ha ido sufriendo el trabajo dentro de las pr~ 

sienes, y coreo podemos observar, el trabajo en prisi6n prese~ 

ta una serie de violaciones a los preceptos establecidos en -

la Ley Federal del Trabajo, pero sin embargo debe acatarse, -

porque de lo contrario rornper!a. el supuesto orden i' 9az inteE,_ 

na que w~s adelante analizare~os en este estudio. 
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B) IMPORTANCIA Y FINALIDAD. 

El trabajo penitenciario ha sido considerado por mu

chos como uno de los puntos más importantes para la readapta

ci6n de los internos y es así, corno en los Congresos Interna

cionales o Regionales de Criminología (Santiago de Chile 

1941), y especialmente en los organizados por Naciones Unidas. 

Pero su tratamiento y estudio no estaba insertado 

tlentt"o de la Economía y de las relaciones de oferta y der:landa 

de mano de obra en la estructura social. Más bien se ha obser 

vado como un aspecto peculiar de la prisi6n, para evitar el -

ocio del recluso, producir un mayor rendimiento de este o de 

la Instituci6n y m§s modernamente como una forma de trata--

miento. 

Ya en los años treinta comienza a estudiarse el pro

blema del trabajo por Rusche y Korchcimer en un enfoque hist6 

rico y relacionado con la pablaci6n y la oferta de mano de 

obra en al mercado; Introducen la tésis de que el trabajo fo~ 

zado surge a comienzos del sigl~ XVI cuando opera en la soci~ 

dad una declinaci6n demogr&fica y una desocupación masiva. 

M&s recientemente dos investigadores italianos, Dario Melossi 

y Massimo Pavarini, han desarrollado la hip6tes1s anterior, -
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intentando de::cstr3= que la c~rcel tendr!a una funci6n m~s 

•destructi\·a•, cuando hay exceso de fuerza de trabajo y una -

funci6n •producti\~a· can una finalidad reeducativa cuando se 

produce escasez Ce fuerza Ce trahajo en el ~une~ de la p=odu~ 

ci6n. 

Centre del siste~a Auburbiano el trabajo de les pre

sos pre~aleci6 en la pa~te norte de Ar-éricd, 90~cruc hab!a ne

cesidad de cano de obra par el expansionis::o econ6~ico de ese 

pa!s. Por el C'Qntrario ello ha su.:-edido en Eu:-op.J. d1.."':i.de p!"cv~ 

lece el siste~a FilaC~lfico que no hebra incluído el trabajo 

den~ro de la prisi6~. 

Ade:!s desarrollan la tésis de que la !~enitenc1ar!a 

fué considerada cct10 una f~brica, aunque no fuera productiva, 

o ~eniendo en cuenta el woCelo de aquella, en consecuencia la 

p=isi6n se t~ansfc:-:ia e~ una fábrica de proletarios y no de -

:ercanc!as. 

Al~unos autores cc~o Je=e~ías 3enthao nos dicen que 

la prisi6~ es una ;ran instituci6n disciplinaria y obs~rvan -

al trabajo, ca:eo una fonna m&s de orden y control. 

En conclusi6n, el trab~JO no surge ni se tiene en 
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cuenta en una forma inocente, sino muy !ntimamente vinculada 

a los intereses econ6micos de la Sociedad, del Capital y de 

los trabajadores que han protestado por lo que consideraban 

una enorme competencia desleal. El análisis al que estamos -

haciendo referencia esta ligado al origen hist6rico de la 

prisión, pero desconocemos investigaciones sobre la funci6n 

que desempeña actualmente el trabajo en la Institución. La -

rárcel no parece haber cambiado fundamentalroente aunque pod~ 

mos advertir un desempleo pronunciado tanto en el interior -

de la Penitenciaría como fuera de ella. Esto por lo general 

ocurre en los países subdesarrollados de Amárica Latina: por 

el contrario en algunos países desarrollados se les presta -

singular atenci6n al trabajo penitenciario, hasta el punto -

de que en Suecia se construye primero la industria o f!brica 

y luego alrededor de la misma prisi6n. 

Entre los fines de la prisi6n y del trabajo penite~ 

ciario esta el de enseñarles un oficio. 

En algunos países como Francia, se entiende que la 

productividad y utilidad deban tener menos importancia que -

en el pasado. Sin embargo, los países bajos buscan práctica

mente la maycr productividad posible para permitir al inter

no mantener o adquirir una preparaci6n profesional. 
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Otros autores consideran que el trabajo no deb!a te

ner como objeto la explotaci6n comercial, sino fines de mora

lizaci6n, disciplina y tratamiento. 

Pero para otros el trabajo tiene como fin el hacer -

sentir la falta cometida al delincuente; es decir, la pena c2 

mo sentido expiatorio, o sea, el viejo concepto que exist!a -

en un penitenciarismo caduco. 

Lo que debemos buscar en el trabajo penitenciario es 

la enseñanza de un oficio y la remuneraci6n adecuada para sa

tisfacer las necesidades del interno, de su familia y la rcp! 

raci6n del daño ocasionado, de esta forma señalamos un fin r~ 

paratorio. Por desgracia esto Qltimo es todav{a una verdadera 

utop!a, pcr estar muy alejado del momento hist6rico actual, -

ya que para el cumplimiento de estos fines se requiere de lu

gares adecuados, instalaciones y maquinarias suficientes, pe~ 

sonal t~cnico preparado y una planeaci6n inteligente y reali~ 

ta, as! como acorde a las necesidades del pa!s. 
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C) DEFICIENCIAS Y EXPLOTACION. 

Dentro de los sistemas penitenciarios podemos obser

var fundamentalmente la falta de trabajo, después cuando el -

mismo existe, no tiene fines educativos, ni de rehabilitaci6n 

social. Por lo tanto, de esta forma no se cumplen con los fi

nes expuestos en las leyes penitenciarias ni en las recomenda 

cienes de los congresos penitenciarios y de las naciones uni

das. 

Incluso, a veces, hemos notado que ni siquiera es 

una mera recompensa econ6mica, como sucede por ejemplo en los 

trabajos de fajina que por lo general no se retribuye, o en -

los artesanales en que el pago es m!nimo y no recompensatorio. 

Por lo que la historia nos ha dejado podetr.as darnos cuenta 

que solo en excepciones las prisiones han ocupado a la totali 

dad de los internos, y a principios a nuestro siglo una de 

esas fue La Penitenciaria Nacional de Buenos Aires donde todo 

penado debía practicar un oficio, y si no lo tenla, como gen~ 

ralmente ocurrla, debla aprender uno, en los casos de que el 

individuo no manifestaba interés por alguno de los Oficios, -

una comisiOn de funcionarios y ml!dicos resolvta esta •1tua--

ci6n, luego de practicar varios cx&mencs y ver cual serla su 
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ocupaci6n m&s apta fueron cerca de un millar de detenidos de 

los que realizaron tareas considerables, que hasta llego a 

ser considerado como el establecimiento penitenciario mas pef 

fecto. 

Sin embargo, en la gran raayor!a de las prisiones que 

nosotros conocecos de América Latina, el escaso trabajo exis

tente no tiene fines educativos ni de rehabilitaci6n social. 

La que mas asur.te caracter!sticas de una de las fer-

mas crueles de explotaci6n humana. Los individuos no tienen ~ 

sibilidad ni derechos para realizar protestas. Se encuentran 

indefensos e imponentes ante las autoridades que ejerce un ~ 

der en g·ran parte desp6tico. Son siempre los •intereses• de -

pequeños grupos ligados a la administraci6n o al poder los 

que lucran con el esfuerzo de estos pobres prisioneros en su 

gran rnayor!a analfabetas y carentes, como hetÍos dicho, de res 

palde político y jurídico; tal es el caso de Antonio Marcué, 

un preso mexicano que estuvo muchos años preso en Lecumberri 

(D.F.) y en el penal de las Islas Marías, en su libro de mem~ 

rias titulado "un infierno en el P!cifico•, recuerda "Yo he -

trabajado en los sitios mas degradantes de que se tenga memo

ria todos y cada uno de ellos creados para "regenerar" a los 

delincuentes corno.yo; he estado en Salinas, en la "pizca• de 
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sal, de la que extraje varias toneladas sin recibir a cambio 

un solo centavo col!lO pago, lo unico que obtuve fue unos pies 

destrozados y un color de piel totalmente negro, y ¿Quién es 

el beneficiado?". (6). 

La historia del trabajo penitenciario ha sido la 

historia de la esclavitud. 

Después el trabajo ha sido hasta ahora y sigue sie~ 

do en gran parte un mero pasatiempo en pequeñas cárceles mas 

o menos abandonadas por la administraci6n penitenciaria y en 

las cuales, faltos de talleres en que ganar su pequeño pecu

lio, los penados tienen tal vez, las unicas ocasiones lo 

constituyan las prisiones de los pa!ses socialistas y parti-

cularmente del norte de Europa donde la totalidad o casi la 

totalidad de los reclusos laboran como si fuere en una fábri 

ca. 

Tampoco se hace suficiente publicidad con respecto 

t6) De Pont Luis Marco. "Derecho Penitenciario". Ed. Cárdenas 
México 1984. la. Edici6n. Pág. 408 
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al trabajo en cárceles. Eseo ayudar!a rnucho en cuanto a la n~ 

cesaria co~prensi6n social de quienes no creen en la recuper~ 

ci6n de los condenados. Una de las fon:tas mas eficaces son 

las exhibiciones o exposiciones de los trabajos realizados 

por los reos, tal e....: el caso de la llevada a cabo en la Peni-

:.enc!.ar!a Nacional de Suenos Aires, a principios del siglo }"a 

la que acudir!a la ~~xica autoridad nacional, tenemos que en 

~éxico se inau~uro en el Palacio de los Deportes de la ciudad 

capi~al, el 15 Ce Julio de 1975, la pri~era Exposici6n Nacio-

~al de la Induseria Penitenciaria. 

Sn conclusi6n, la falta de trabajo hace gue el inte~ 

r.o piens¿ =as en el proceso penal, en la sentencia, en el 

tle:po que le falta para el cu:plioiento de su condena, en la 

situaci6n cr1:tica p:ir la que atraviesa su facilia, y por lo -

nisco el interno sien-:e qu~ no puede ayudar a los suyos y que 

?== !e =~s=Q estcs r.~cesitan de ~l, entonces cae en la más 

p~o:unda de las depresiones por la ir.potencia en que se en---

cuentra, a ~a~ar el tiempo en reenudas obras que sirvan o no -

para la venta eventual, o los cenos procuran la distracción -

Ce ellos. (7). 

(7) Constancio Bernaldo de Quiroz,•Lecciones del Derecho Peni 
tenciario•, Anuario de Ciencias Jur:[dico Penales, México; 
1983, P!gs. 27 y 28. 
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En particular, en las provincias pobres de nuestro 

pa!s, hemos observado el trabajo de tallados en madera, co

mo veladores, o en hueso, la construcci6n de 9equeños bar-

cos, lazos y demás elementos para el campo en las zonas 

agropecuarias, cinturones, bolsas, hamacas a lapiceros con 

iniciales o nombres de quienes lo pidep, cte., lo mismo he

mos observado en varias exposiciones de México, todo este -

trabajo es improductivo economicamente y además no "rehabi

litan socialmente. 

Otra deficiencia es la falta de la enseñanza de un 

oficio o profesi6n. Por lo general, las internos hacen tra

bajos manuales que en nada ayudan a su recuperación social, 

ni mucho menos a aliviar su situaci6n económica, o la de su 

familia, por lo general desamparada. 

En los viejos edificios no hay luqarcs adecuados, 

airados y espaciados para que los internos realicen sus tr~ 

bajos, mucho menos maestros que les enseñen un oficio, te-

niendo en cuenta criterios modernos y econ6micos. 

Al estada, en general, no le ha interesado el as-

pecto del trabajo dentro de las economfas nacionales. 
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D) EL TRABAJO COMO MEDIO DE READAPTACION. 

El trabajo como medio de tratamiento viene a consis

tir como una de las figuras más importantes en el sistema pe

nitenciario, no solo de nuestro pa!s, sino de todas aquellas 

~n las cuales el máximo prop6sito de la prisi6n sea el de la 

readaotaci6n social y no el de purgatorio de una pena. 

De esta manera tenemos que esta concepción nace con 

los precursores de las reformas del Siglo XVIII y comienza en 

el Siglo XIX. 

Ya que el congreso internacional penal y penitencia

rio de la Haya de 1950, aconsej6 que "el trabajo penitencia-

ria no debe ser considerado como un complemento de la pena, 

sino como un medio de tratamiento de los delincuentes". 

En el ler. Congreso de las Naciones Unidas, de Gine

bra en 1955, se señal6 que no ha de considerarse el trabajo -

como una pena adicional, sino como un medio de promover una -

verdadera readaptaci6n del recluso, y prepararle para una pr~ 

fesi6n, así como tambien el inculcarle hábitos de trabajo y -

como un medio de evitar la ociosidad y el desorden y sin en -

cambio mantener o aumentar sus habilidades. Dentro de las re-
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comendaciones señaladas encontramos alqunos pri~cipios reed~ 

cadores y de otorgamiento de oficios, como un medio para lo

grar ac;uellos. 

La ley penitenciaria argentina lo contempla co~o m~ 

dio de tratamiento, en el artículo 54 y M~xico por su parte 

le da el car!cter ccnst.i tucional i'ª que establece- en su art! 

culo 18 de su Constituci6n pol!tica, la necesidad de obtener 

la readaptaci6n social del sentenciado. 

La ley de normas mínimas en su artículo 10 scñalu -

que el trabajo se har§ teniendo en cuenta el tipo de trata-

miento. A pesar de todo lo indicado en las leyes hay que in

dicar que el tratamiento esta mu;r cues tiunado. 

Además no debemos olvidar que el trab.J.jo pcn1tenci~ 

ria actual no cumple con este valioso objetivo d"'1 rcadupta-

ci6n por la dif!cil situaci6n de organización porque atravi~ 

sa nuestro sistema penitenciario y sobre todo porque la fal

ta de trabajo impera no solo dentro de las prisiones, sino -

que tambien fuera de ~llas. 
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El EL TRABAJO COMO RECURSO ECONOMICO. 

Este tema viene a constituir otra modalidad com6n de 

llevarse a cabo en los establecimientos penitenciarios. 

En teor!a esta tésis se utiliza para la reparaci6n -

de los daños causados y se destine una parte proporcional a -

la v!ctima y otra sea para el propio interesado y la tercera, 

en algunos casos, para el propio estado. 

En esta postura comprendamos que el interno necesita 

crearse un incentivo para ayudar a su familia y as! mismo, ya 

que al estar en prisi6n sus recursos acon6rnicos son mas limi

tados. Los presos tienen el deseo de desarrollar una activi-

dad 'l que les sea remunerativa, pero resulta que en la mayo-

r!a de las prisiones no existe tr~bajo suficiente. 

Los presos adem§s tiene la necesidad de no sentirse 

"inütiles" y por lo mismo su interés por trübajar es mayor al 

deseo de percibir un salario, que cuando se otorga es en can

tidades muy por debajo de la fijada como salario mtnimo. 



- 109 -

r) TRABAJO C0!10 REMISION PARCIAL DE LA PENA. 

Varios pa!ses han analizado esta f iqura como toda 

instituci6n, que consiste en que por cada d!as de labor se 

reduce un d!a de prisión, como en España, a través del artíc~ 

lo 100 d~l c6digo penal, la orden del 24 de febrero de 1945 y 

el re9lanento del servicio de prisioneros (art. 65 a 75); en 

Bulgaria, conforme al art!culc 23 del c6digo penal de 1951, -

~éxico en la ley C.e nomas mínimas (art. 16), Noruega, E.U.A. 

y Pera tarnbien lo contemplan de este modo. 

r.a ~adre Patria parece ser la pionera y los precede!!_ 

tes se encuentran en el Código Penal de 1928. Comenzó en Esp~ 

ña, a partir de la orden del 14 de Marzo de 1937, concedi~nd~ 

se a los prisioneros de guerra ":J.' políticos. oespues se amplió 

en 1939 a los par delitos comunes, hasta que fue incorparada 

al C6digo Penal de 1944 y no se otorga a los presos políticos. 

La ley de normas mínimas mexicanas, en su artículo -

16, establece que "cada dos d!as de trabajo se hará remisi6n 

de uno de prisión•, siempre ~ue el recluso observe buena con

ducta, participe requlartr.ente en las actividades educativas -

que se orqanicen en el establecimiento y revele por otros da

tos, efectiva readaptaci6n social. Esta Oltima ser! en todo -
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caso, el factor determinante para la concesión o negativa de 

la remisi6n parcial de la pena, que no podrá fundarse exclu

sivamente en los días de trabajo, en la participaci6n en ac

tividades educativas y en el buen co~portamiento del senten

ciado. 

El beneficio opera independientemente de la libertad 

preparatoria, que es cuando el interno ha cumplido 3/5 partes 

de su condena. 

La figura de la remisi6n parcial de la pena median

te el trabajo no se basa exclusivamente en el trabajo mismo, 

sino que se debe tener ~n cuenta particularmente "La readap

taci6n social" del individuo, la conducta, educación, etc. 

De todas modos debemos señalar que en la práctica, la remi-

si6n parcial de la pena no se otorga a aquellos individuos -

que no pagan la indemnizaci6n a la que fueron condenados, el 

maestro Luis De Pont considera esto un tanto injusto, en 

cuanto a que para hacer efectiva esta obligación debió dárs~ 

le no solo trabajo sino tambien en pago adecuado y compensa

torio. 

El art!culo 81 del c6diqo oenal en vigor también e~ 

tablece que la sanci6n impuesta se reducirá un dta por cada 
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2 de trabajo. 

No se trata de una davida del estado como lo es el -

indulto, sino que se trata de un derecho que los propios in-

ternos que con.su esfuerzo, sacrificio y dedicaci6n dentro de 

los sistemas carcelarios Mexicanos, han alcanzado4 



-iU -

CAPITULO V 

LA SOCIEDAD CARCELARIA EN 

LA ACTUALIDAD. 

Al ENFOQUE DE LA SOCIEDAD CAqCELARIA 

B) RELACIONES ENTRE EL PERSONA V LOS INTERNOS 

C) DIFERENTES SUB-GRUPOS 

Dl DIFERENCIAS SOCIALES V ECONOMICAS ENTRE LOS INTERNOS 

El LOS LIDERES 

F) LA CORRUPCION 

Gl EL LENGUAJE CARCELARIO 

H) LOS TATUAJES 

I) GRUPOS DE CHOQUE 

J) DROGADICCION 

K) ALCOHOLISMO 

L) MERCADO NEGRO 

M) SUICIDIOS 

N) HOMOSEXUALISMO 

Rl LESBIANISMO 

O) PROSTITUCION 

Pl OTRAS FORMAS DE PROTESTA 



- ll3 

CA."ITULO V 

LA SOCIEDAD CARCELARIA EN LA ACTUALIDAD. 

En la actu;olidad la sociedad carcelaria en M~xico vi~ 

ne a constituir el tema central del presente trabajo, y por lo 

mismo se hacen notar los aspectos pcsitivos y negativos, pero 

lo mas duro es observar que esta agrupaci6n de individuos no -

solo sufre lo pesado de una vida en prisi6n, sino que tiene 

que aprender a vivir en una sociedad donde los valores humanos 

estan muy por debajo de los intereses econ6micos y psicol6qi-

cos de todos y cada uno de ellos; como podremos observar exis

ten toda una serie de circunstancias que orillan y absorven al 

interno durante su estancia en el centro penitenciario¡ y de -

este modo analizaremos muchas de las situaciones más crueles y 

tristes par las que padecen nuestros internos, en esa sociedad 

que lejos de ser un camino para su readaptaci6n social es sin 

duda alguna, toda una universidad de delincuentes, donde el i~ 

terno deberá soportar lo difícil de esa asociaci6n y donde 

aprenderá desde un lenguaje muy especial hasta técnicas mejo-

res para delinquir. 
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CAPITULO V 

LA SOCIEDAD CARCELARIA EN LA ACTUALIDAD. 

A) ENFOQUE DE LA SOCIEDAD CARCELARIA. 

Los soci6logos se han ocupado en loD rtltimos años del 

conjunto de relaciones que surgen dentro de una prisi6n es de

cir, del contacto entre los reclusos. Tenemos el caso de Sykes 

que nos comenta que es ver una sociedad dentro de otra sacie--

dad, (1), cuya característica principal es la existencia de un 

"C6digo" del interno, que en la opini6n de Clinard es un ·~on-

junto explícito" aunqu~ no escrito en valores y normas de con

ducta derivadas y practicadas por aquellos, que coexisten con 

reglas oficiales propias de la instituci6n. Dentro de ese con-

junto de normas no escritas pero por todos conocidas y observa 

das, estan la de no cooperar con las autoridades de la prisión 

en lo relacionado a las medidas disciplinarias, as! tambien co 

mo el no facilitar informaci6n en lo que perjudicar a un comp~ 

~l) G. Sykes, en Hood y Sparks, "Problemas claves de criminolo 
g!a". Madrid, 1970. Editorial Guadarrama, Pág. 218. -
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ñero, existe.el famoso principio de lealtad, cuya violación es 

severamente castigada, es decir, se prohiben las traicion~s; -

la falta de colaboraci6n con las autoridades no se percibe en 

algunas prisiones de poca seguridad, a diferencia de las pri--

sienes de los países desarrollados, los cuales cuentan con me

canismos de seguridad, as! como métodos que llevados a la prá~ 

tica manifiestan en sus estadísticas. La qran inconformidad y 

descontento que existe hacia las autoridades. 

La explicaci6n que dan los soci6louos a esta actitud 

hostil, Cressey e Irwin, es de que los valores de los prision~ 

ros corresponden a una sub-cultura criminal y de ah! la leal--

tad a su propio c6diqo de valores. (2). 

Pero existen otros como Sykes y Wheler que sostienen 

que se trata de una forma de co~pensar los sufriMientos de la 

prisi6n, como es la privaci6n de la libertad, de s11:. poscsio-

nes, status, así como de sus relaciones familiares y sexuales. 

(2) Harbort, citado en Hans Goppin~cr, Cr1minolo9!a, ~ndrid, 
1975, Ed. Reus. P.Sg. 33J. 
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Por otra parte es el deseo de procurarse un poder por 

parte de los reclusos, de mantener una independencia y una in

dividualidad de su personalidad. El conjunto de normas de los 

internos es bastante y se explican por la estructura misma del 

estaplecimiento penitenciario tradicional y no por determina-

das características de los presos. 

En los distintos roles asumidos por los reclusos no -

tiene relevancia el tipo de delito, ni la peligrosidad del de

lincuente, y mucho menos el daño causado, aunque es bien cono

cido el rechazo existente hacia los delincuentes sexuales y el 

desprecio entre los ladrones, homicidas y estafadores y lo des 

valorizado que éstos Gltimos tienen a los demás internas. 

En lo relacionado con los centros de reclusión de las 

mujeres tenemos pocos estudios que nos permitan conocer sus 

costumbres, así como sus reglamentos internos, pero si algunos 

estudios indican que existe una mejor adaptación de las inter

nas debido a su escaso nOmero y eso facilita las relaciones e~ 

tre ellas. 

Otros opservan una a~udizaci6n de conflitos producida 

por la separación de la familia (esposo e hijos), acentu3ndose 

en ellas los estados depresivos y sentimientos de culpabilidad, 
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facilitándose la agresi6n actuada o intercorizaci6n. 

En conclusi6n, dentro de las prisiones no existe una 

aglutinaci6n uniforme de los distintos grupos, sino que la 

uni6n es s6lo aparente o superficial, incluso entre algunos -

internos, esto es, que la prisi6n corno centro de readaptación 

social no logra conformar un grupo coherente: y alqunos grupos 

son d6ciles y gregarios, otros son abiertos pero no particip! 

tivos y un grupo significativo vive aislado hundido en la pe

numbra que lo aqueja y lo destroza. 
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S) RELACIONES ENTRE EL PERSONAL Y LOS INTERNOS. 

Este tipo de relaci6n •personal-interno" es uno de -

los puntos principales en el análisis de una sociedad carcela 

ria ~amo la nuestra. 

Para empezar debemos pensar en las funciones atribuf 

das a cada uno, por ejemplo, la funci6n del personal es la de 

brindar asistencia y tratamiento para lograr la rehabilita--

ci6n del interno, lo que implicarta un profundo conocimiento 

de cada personalidad de cada hombre o mujer que estan en esas 

instituciones cerradas, en la prSctica podemos observar que -

la funci6n del personal se limita a la custodia y vigilancia 

de cada uno de los internos y de cada uno de sus movimientos 

para evitar una evasi6n o fuga. 

El de vigilancia por lo general, conoce a los inter

nos pero éste conocimiento no se materializa en un tratamien

to porque esta idea ni siquiera existe en sus cabezas, ya que 

tienen el conocimiento pero no lo aplican. 

El personal suele guardar cierta distancia con los -

internos para mantener su autoridad o porque tiene poca esti

ma a la poblaci6n, se consideran diferentes aunque el de cus-
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tcdia por lo general proviene de los mismos sectores sociales 

que los internos. Pero a pesar de todo ello, en ocasiones se 

crean compromisos y s6lo en casos de que el personal sea int! 

ligente podr~ evitarse problemas posteriores, 

En s!ntesis, las relaciones que se establecen entre 

los empleados y los internos es muy rica para la investiga--

ci6n criminol6gica, dependiendo de la preparaci6n, de los ra! 

gas de car!cter, de la propia experiencia de Vida de ambos y 

de la orientaci6n general que tengan las autoridades m~ximas. 

Las Situaciones van del extremo de la frialdad y el rechazo -

hasta la complicidad y la corrupci6n. 
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C) DIFERENTES SUB-GRUPOS. 

Entre los diferentes sub-grupos tenemos en primer l~ 

gar a los ladrones profesionales, que por lo general utiliza

ron armas en la comisi6n de los delitos, !?Or lo tanto este 

grupo tiene malas relaciones con el resto de la poblaci6n, 

con el personal de vigilancia y hasta con los funcionarios. 

Otro grupo es el que esta integrado por estafadores, 

falsificadores y demSs integrantes de delitos en que se re--

quiere de astucia, 

Entre los dos grupos señalados anteriormente existe 

siempre mala relaci6n y tambien son delincuentes que por lo -

general provienen de sectores sociales y culturalmente disti~ 

tos; los segundos acostumbran tener buenas relaciones con el 

personal y hacen todos los méritos necesarios para congracia! 

se y ser agradable con los directores o personal de jerarquía 

dentro de la prisi6n y obtener los mejores trabajos, 

Otro grupo lo constituyen los homicidas que en gene

ral son los que observan mejor conducta, y habitualmente son 

los mSs estables para el trabajo, por ejemplo, los parias que 

se integra por aquellos reos que no reciben visitas, acusados 
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por delitos sexuales que suelen ser muy resistidos y vejadosi 

los homosexuales, expolic!as que gen~ralmente estan en secci~ 

nes o establecimientos diferentes; los farmacodependientes: -

los presos pol!ticos, etc. Pero de todos los grupos el m~s h~ 

mogéneo suele ser el primero, y el de los presos pol!ticos 

que tienen mgs alto nivel cultural, en fin, podemos observar -

que dentro de esta sociedad, podemos encontrar una verdadera 

clasificación de grupos sociales, con toda una gama de pautas 

y principios de conducta, muy respetables dentro de la socie

dad en que les ha tocado vivir. 
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D) DIFERENCIAS SOCIALES Y ECONOMICAS ENTRE LOS INTERNOS. 

Ahora, bien la mayor!a de poblaci6n del penal esta· -

formada por individuos pobres y marginados, porque la denomi

nada. delincuencia de cuello blanco no llega a la prisi6n, t"!!! 

bien suelen existir algunos pequeños grupos con poder econ6m! 

co como son los narcotraficantes y estafadores, estos gozan -

de algunos privilegios como vivir en los pabellones de disti~ 

quidos, con baño privado, agua caliente, televisión en la ce~ 

da, mayor frecuencia de visitas, alimentaci6n especial, etc. 

Son verdaderas Elites que gozan de esos beneficios no por su 

posici6n social o cultural, que es m§s alta, sino por su po-

der econ6mico. Suelen pasar a la enfermer!a que desde la épo

ca de Fedor Destoyevsky escribi6: "la casa de los muertos es 

la parte m§s blanca, limpia y confortable de la prisi6n". 

En una estratificaci6n de la prisi6n se ha consider~ 

do que en la caspide de la ptt4mide se encuentran los m4s vi~ 

lentos y antiguos, que suelen ser los m!s conflictivos con 

las autoridades y que representan los valores y la ley no es

crita que rigen la vida interna en la instituci6n. 

Luego se.encuentran los narcotraficantes, de mayor -

poder econ6mico y de excelente orqanizaic6n los estafadores, 
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hSbiles en su manejo personal y que no subestiman a sus adveE 

sarios, sabiendo guardar su lenguaje y su comportamiento. 

Podemos tambien señalar a los homicidas que son los 

antitésis de los estafadores, ya que estos, qencralmente son -

primarios, y por dltimo los sectores más marginados sin mayor 

poder econ6mico, pol!tico, ni social. 

Un grupo distinto lo constituyen los llamados "pre-

sos pol!ticos•, de mayor significaci6n cultural, con su pro-

pia biblioteca, organizan actividades art!sticas, o con cur-

sos de poesía, con fuerte contenido político y es un sector -

totalmente diferente al resto y al que se le suele aislar tie 

nen su propia organizaci6n y valores. 

Despu~s de ~ste análisis, observamos ~randes difere~ 

cias socia~es y econ6micas como en todas las sociedades que -

conforman Ml!xico. 
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E) LIDERES. 

Dentro de la prisión, como en toda institución inte

grada por grupos humanos existen líderes naturales, que sue-

len ser los más experimentados, con m~s conocimientcs jurídi

cos que le sirven para ser consejero de las mayorías, además 

de que son los que mejor buena conducta observan y gozan de -

respeto dentro de la población. 

Dentro de las c~rceles de Z.!éxico podemos analizar de 

que manera se eligen los representantes de los internos lle-

gando en ocasiones al grado de producir enfrentamientos pro-

fundos. Estos líderes se pueden encontrar estafadores, auto-

res de delitos, contra la salud, o delitos violentos. 

Newmans sostiene que el respeto interno se gana con 

el tiempo y con actos, por guardar conducta carcelaria por a~ 

toridad moral, por temor en el caso de los m4s violentos, por 

inteligencia entre los estafadores, etc. Indican algunas téc

nicas utilizadas por estos líderes para mantener el prestigio, 

como la de hablar poco, estar siempre viqilantes y astutos, -

atentos (no descuidarse) y mostrar eficiencia en sus tareas. 
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El resto de los internos los tratan con respeto o -

diferencia, y es por ello que las autoridades en algunos ca

sos quieren tenerlos de su lado en una especie de trato im-

pl!cito, porque ellos a su vez consiguen beneficios de la 

instituci6n, incluso en algunas prisiones observarnos, como -

estos líderes son las verdaderas autoridades de la prisi6n, 

ya que ellos orqanizan todo, el trabajo, la venta del mismo, 

los lugares donde deberán de dormir los internos, la comida 

y realizan el c6mputo de las penas con una gran demostrac16n 

de sus conocimientos jur!dicos. Suelen ser tambien individuos 

condenados a largas penas de prisi6n. 

La antitésis de los líderes la constituyen los in-

ternos soplones, es decir, los que denuncian a sus compañe-

ros a ca~~io de una ventaja real o potencial, que suelen ser 

primarios y se transforman por su actitud poco leal en los -

sujetos m~s desvalorizados en la prisi6n. A veces son cruel

mente reprirr.idos por los grupos que ostentan el poder real -

dentro de la instituci6n, ya que es una falta grave que no -

suele ser perdonada. 
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F) LA CORRUPCION, 

Son numerosos los casos de corrupci6n dentro de la -

prisi6n. El personal introduce bebidas embriagantes y drogas 

a pr~cios muy elevados y en otros casos los custodios venden 

las celdas, luz comida, medidinas y otros beneficios, 

Al ingresar al sub-mundo de las prisiones, observa-

mas toda una serie de anomal!as; en la c!rcel, donde la vida 

se convierte en una verdadera pesadilla para todo aquel que -

ingresa a ella; la de quienes no aceptan acatar las reglas 

del juego ya impuestas por el Director en turno se vuelve in

fernal, es más, a los carcelarios no les importa, por el con

trario, son los primeros en hacer todo lo posible por que su 

estancia en el penal sea una forma de aniquilaci6n lenta y d~ 

lorosa; pero claro está que hay ciertas personas que pueden -

hacer mediante su poder econ6mico que su estancia no sea tan 

insoportable, sino todo lo contrario, ya que dentro de las 

prisiones todo tiene un precio, demasiado alto si es que de-

sean recibir un trato humanitario, de no ser ast, serán obje

to de presiones f!sicas y psicológicas. 

Tambien tenemos que nada es gratuito para familiares 

e internos, ya que desde su ingreso se empieza a repartir di-
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nero, para tener un buen dormitorio, para conseguir una cob~ 

ja, para evitar el aseo, para ver televisi6n, y hasta paqar 

para estar sequro en la misma c!rcel. 

El reclusorio norte esta considerado como el centro 

de corrupci6n, prostituci6n y droqadicc16n m4s grande del 

pa!s, en el que participan internos, custodios y altas auto

ridades. 

El reclusorio sur se considera como el que cuenta -

con las condiciones de habitabilidad rn~s infrahumanas, ejem

plo de estos tratos es: cuando llega un detenido, el primer 

horror que tiene que pasar es la fajina, as! se llama a la -

labor de limpieza de baños o pasillos, repetido durante 12 -

horas sin doblar las rodillas bajo la pena de ser duramente 

qolpeado. 

Tampoco existe un límite para la corrupci6n ya que 

tiene que pagar por comer otra cosa que no sea el rancho, en 

la visita !ntima, las mujeres que acuden a ver a sus esposos, 

sufren tambien del acoso sexual de los custodios. 

En conclusi6n la corrupci6n en los reclusorios no -

se terminar3, ya aue en esos lu~ar~s se cobra hasta. por res-



- 128 -

pirar, afirman los familiares e internos. 

Mientras prevalezcan y se alienten viejos vicios y -

no se combata la corrupción de ra!z, toda reforma penitencia

ria terminará como los reclusorios capitalinos: en Lecumbe--

rris pequeños. 
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G) EL LENGUAJE CARCELARIO. 

Los internos en las prisiones hablan su propio len

guaje, que en algunos pa!ses se denomina calo (México, Colo~ 

bia,_ etc.) o lufardo (Arger.tina) para entenderse entre ellos, 

sin ser comprendidos en su conversaci6n por alguien ajeno al 

medio. El lenguaje utilizado por los delincuentes fuera de -

prisi6n es muy distinto, por ejemplo los términos var!an se

gün las regiones, en Argentina se denomina bot6n al traidor 

y al policía uniformado, en M~xico se le denomina chivat6n. 

Debemos de tomar en cuenta que tarnbien muchos de 

los internos, ingresan al penal sin haber llevado una vida -

delictiva activa, pero si con conductas antisociales, llega~ 

do al grado de infringir la ley penal, por lo tanto el len-

guaje al inicio de su vida en prisi6n es completamente dese~ 

nacida, es decir, para aquellos que desconocen lo que es vi

vir en un centro de reclusi6n. 

De esta manera tenemos que existen palabras o fra-~ 

ses que textualmente tienen un significado pero para el cal~ 

che significan completamente otra cosa distinta. 
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ll) !.OS l'.\-:U.>.JSS. 

Ss !:-ect)ente C'~ser~ar, e~ l~s pres~s, alejados del 

da~. ~·a i;:.ue C'C'::.s:.:.-:.uye -.:.:-.a :c:-:t.3 C.e s~~t:.:-se \•inct:laCc- ..:va 

!.~s aft?c~s 3. !as pie:sor::.as qL-eridas, ~r ~je:-.?lc 1 lc-s co:-.J=c-

Lo3 ~atuajes se Coe:ectan en el ~C~C' o antebra:o, p~ 

::-d. =-eal:i:a.r!o se uti.!.i:an. a·;uja.s c. ho;.as ;;!e r3st,;;3.:- o \·i.Cr.:.::s. 

;!..:osa y ~=-~a..."'.'ten:a!; -:?~ lJ.s a=:c::--=:s.3s ?=~civ:'l:.r-• .a~ las ":tl.:)C:es -

~sn~·~S o selt!.~S~'.::!is, ::~:-es o in.ic.:.3.les; C-ent:o Ce las -

::-e.!i~iosas es-:..a.n las i::.!~nes de la vir~en Ce Guadalu::--e. Ce 

C=is:~, t?':.c.: y e:: las o:::.a.....~n':.ales estar:. l.J.s se:pientest 

La peorsc.:ialitla.d e~ los -:..atuaCos •:a. en relación al de 

li:o ~:ido, y as! ten-e~s que los hcrticidas, l~dro~s y 
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condenados por delitos sexuales son los más caractertsticos -

para hacerse los tatuajes mencionados. 

Tambien tenemos que los delincuentes primarios son -

los que no acostumbran los tatuajes, como consecuencia del i~ 

pacto que ejerce la prisi6n en los reclusos. 

Aqui encontramos un aspecto m!s de la 9risi6n corno -

factor de anormalidad, eventualmente factor criminol6gico o -

criminogénico. 
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I) GRUPOS DE CHOQUE. 

El éxito de una prisi6n se mide por su seguridad y -

no por la rehabilitaci6n social de quienes han pasado por la 

misma. Entre las causas que se pueden apuntar como detonantes 

de los motines se encuentra la deficiente alimentaci6n, el 

~al trato dado a los internos por personal impreparado y sev! 

ro o una direcci6n del penal demasiada condescendiente, falta 

de medios laborales, superpoblaci6n, influencias pol!ticas, -

condenas excesivas; todo esto ha provocado que se formen gru

pos de choque las rebeliones organizadas han servido para des 

correr el telón, y observar todo lo putrefacto que existe en 

una prisi6n, son medidas extremas que toman los internos para 

lla~ar la atenci6n de la opini6n pliblica sobre sus quejas, a 

veces estos actos de violencia se han teñido de rojo, con un 

saldo de numerosos muertos, tanto del personal de custodia c2 

mo de la poblaci6n, cuando ocurren éstos hechos el trámite es 

solicitar el auxilio de la poblaci6n, en otros casos el ejér

cito como fuerza m&s enérgica y represiva. 

Se conoce de antemano que el estado de violencia en 

alqunas cárceles Mexicanas es alarmante y crea situaciones de 

tensiones y por el aspecto sexual que provoca riñas mc1s fre-

cuenternente. 
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La consecuencia de los motines se traduce en repres~ 

lias, en un r~qimen m!ssevero, disminuci6n del trabajo, y un 

clima de tensi6n que repercute negativamente, y ast tenemos -

que los llamados cabecillas suelen ser trasladados a otros es 

tablecimientos de mayor seguridad. 

Pero en fin, estos grupos de choque son consecuencia 

clara de la mala administraci6n de justicia que existe dentro 

de los penales, porque las autoridades se olvidan de la cr!t~ 

ca situaci6n por la que atraviesa la sociedad carcelaria en -

nuestro pa!s, dejando urgente todav!a en los penales la ley -

del mSs fuerte. 
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J) DROGADICCION. 

El problema de la dorgadicci6n en la prisi6n es tan 

delicado ya que existe en todas las instituciones de nuestro 

pa!s_. 

Este problema tiene su origen en el momento en que 

el interno necesita consumir las diversas drogas para tratar 

de evadirse de un mundo asfixiante como es la cár~el, donde 

los niveles de angustia suelen estar muy aumentados y la an

siedad va increment4ndose ante la incertidumbre, es decir, -

ante la situaci6n nueva y desconocida en los primeros d!as -

de su privaci6n de libertad. 

La inseguridad, sensibilidad, rechazo y desconfian

za son algunos de los motivos tarnbien por los cuales el ind! 

viduo siente mayores problemas al establecer sus relaciones 

interpersonales y buscan las drogas para escapar de la real! 

dad a través de sus fantasías. 

La personalidad de los drogadictos es de la siguien

te manera: son sujetos inestables, familiar, laboral y educ! 

cionalmente, se siente vac!os, viven el ahora, no saben es~ 

rar, y la droga les proporciona la alegría, paz y sensaci6n 
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de inmediatez¡ no creen ni confian en las autoridades, ni en 

el orden, la imagen de sí mismos está totalmente d~svaloriz! 

da porque se sienten inferiores, inmaduros y poco capaces. 

Las drogas se consumen en casi todas las prisiones 

porque estas son un reflejo social, es decir, de lo que ocu

rre en la sociedad y por otro lado porque es una instituci6n 

contaminada. 

Incluso algunas autoridades han afirmado que el uso 

de la droga es imprescindible en la prisi6n, porque su priv~ 

ci6n puede producir una serie de alteraciones psicol6gicas, 

de esta manera tenemos que los f!rmacos mas usados en México 

son la marihuana, por su bajo costo, los solventes industri~ 

les como el thinner y cemento principalmente. 

En fin, el consumo de la droga se va aumentando a -

medida que se prolonga el tiempo de permanencia en prisi6n y 

nunca podr! ser erradicado de nuestras prisiones este tan t~ 

rrible problema por el que atraviesan algunos (mayor!a) de -

los internos. 
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K) ALCOHOLISMO, 

El problema del alcoholismo va 1ntimamente ligado con 

el de la drogadicci6n, ya que el individuo al sentir la terri

ble sensaci6n de esc~par de la realidad que le toco vivir, bu~ 

ca ansiosamente de algun medio que le provoque este desahogo y 

recurre al alcohol, (1), en primer instancia y después recurr~ 

r§ a las drogas, pero estudiando al alcoholismo no olvidemos -

que estos dos problemas (alcoholismo y drogadicci6nl son oca~~ 

sionados por la gran corrupci6n que existe dentro de los pena

les y observamos tambien como todos estos problemas y anoma;--

lías van entrelazadas entre sí porque si existiera un verdade

ro control por parte d~ las autoridades no padecerían nuestros 

internos de tales conflictos que en luqar de fortalecerlos mo

ralmente y lograr readaptarlos a la sociedad, los van minando 

poco a poco hasta destruirlos en todos los aspectos. 

(l) Cfr. Lourdes Schnaas de De Garay y otros. •características 
Psicosociales de un grupo de internos farmacodependientes. 
México, 1976, Instituto Nacional de Ciencias Penales. P.30. 
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L) MERCADO NEGRO. 

Este problema tiene su origen o más bien es consecueu 

cia de que los trabajadores de los reclusorios tiene sueldos -

de h.ambre, lo que propicia el mercado negro, ya que estos em-

pleados son tambien víctimas de vejaciones y malos tratos por 

parte de las autoridades. 

Pero también este mercado neqro tiene un antecedente 

dentro de los internos que son los únicos consumidores que pe~ 

teriormente la venden a sus mismos compañeros, por ejemplo, se 

venden los uniformes, celdas, cobijas, comida, en fin hasta 

las medicinas son objeto de venta dentro de los centros peni-

tenciarios Mexicanos, así como tambien una venta abierta y cí

nica del alcohol y drogas supuestamente prohibidas. 

En conclusi6n el mercado negro es un negocio de los -

altos funcionarios, de los empleados y por Gltimo como vícti~

mas los propios internos; que genera grandes cantidades de di

nero, repartidas entre los más poderosos funcionarios de los -

reclusorios y quienes padecen y sufren estas anomal!as son los 

internos y sus familiares que se ven obligados a conseguir con 

grandes sacrificios las altas cantidades de dinero. 
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M) SUICIDIOS. 

La autoeliminaci6n de los prisioneros es otro aspes 

to grave que demuestra las condiciones infrahumanas de algu

nas cárceles partirnlarmente de m xima seguridad, el hecho 

más lamentable y llamativo fueron los cinco casos seguidos -

de suicidios en prisiones argentinas de detenidos poltticos, 

a fines de 1980, conocíamos de los suicidios de algunos pre-

sos comunes, que bañaron su cuerpo con gasolina para incen--

diarse y morir carbonizados, la idea de los suicidios en las 

prisiones ha sigo un fuerte impacto para la sociedad, ya que 

se trata de detenidos de conciencia en instituciones de máxi 

ma seguridad, sometidos a un régimen inhumano. (2). 

En fin, lo m~s lamentable son las muertes de varios 

reclusos, en ocasiones carbonizados, ahorcados, desangrados 

y en ocasiones por sobred6sis de alcohol y enervantes. En 

otras ocasiones los presos han perdido la vida silenciosame~ 

te dentro de las cSrceles, de este modo tenemos, que algunos 

(2) Cfr. Sim6n Dinitz, "Motines y Reformas en las Prisiones". 
Informe de los E.U.A. RMPRS. No. 10, México, 1973. Pag.65. 



- llt -

detenidos no soportan el precio de la vida en prisi6n, 11~ 

qando a considerar que la vida ah! no tiene sentido alguno 

y que preferir!an morir, que el seguir soportando toda esa 

serie de conflictos por los que deben atravesar y con los 

que tienen que,aprender a vivir. 
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N) HOKOSEXUALISMO. 

Las autoridades reconocen que es el gran problema de 

la prisi5n, porque esta favorecido por la misma, pero para al 

qunos. autores la homosexualidad es causa de actividad antiso

cial y lleva a delitos de tipo sexual, donde aparecen el cha~ 

taje y los estados pasionales, siendo el m~s frecuente los c~ 

los, en este problema encontramos a los sexuales ocasionales 

que se relacionan con los homosexuales constituidos, es muy -

difícil diferenciarlos. 

No debemos olvidar que en toda sociedad donde hay 

personas de un s6lo ·sex.o, se constituyen sociedades hornosexu~ 

les en potencia, y se considera que el homosexualismo no es -

un delito, pero si una falta de disciplina grave, que reperc~ 

tirá en el momento de la bbtenci6n de la libertad. 

Se estima que el índice de homosexualidad en prisión 

es aproximadamente de un 80% de la población, lo cual es ala~ 

mante. 

El homosexualismo se introduce por lo general entre 

los m~s jóvenes de. la poblacil5n y dentro de estos a los que -

físicamente son más frágiles: las formas de lacrar las con---
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quistas o de mantener la situaci6n de dependencia tanto den

tro como fuera de ella es por medio de regalos u obsequios,

el pago de honorarios del abogado y otras t~cnicas de seduc

ci6n. Se plantea el siguiente caso: 

El Lobo le compra al joven en la cantina lo que es

te quiere, adem4s de darle dinero, le dice que es su amigo y 

no tiene porque temer a los hombres brutales de la prisi6n, 

se cuida de las palabras utilizadas y sabe muy bien a donde 

quiere llegar. 

Cuando la deuda es grande se plantea el asunto, en

tonces el joven queda transtornado y dice que quiere devol-

ver el dinero, el viejo lo rechaza, busca al director y le -

dice que el joven tiene deudas y que no le muestra rPspeto -

alguno, el director increpa al joven y le ordena sea amable 

con el viejo pues pronto necesitar~ de 61 para que lo prot~ 

ja, entonces regresa el joven a su celda y es apaleado bru-

talmente por el viejo, los dem4s contemplan como ha nacido -

un joven Señora. 

Dentro de esto existe tambien el homosexual prosti

tu!do que exige dinero u otra forma de pago, pero lo triste 

es la manera en que muchas ocasiones tienen que desenvolver

se los internos dentro de la sociedad carcelaria actual. 
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!l) LESBIANISMO, 

Es frecuente en las c~rceles de mujeres donde el 90l 

son pasivas y unas pocas son activas, los celos son tremendos 

y puede llegar hasta las vías de hecho, en el caso que sor--

prenden a alguna en actitud desleal. 

Tenemos el caso de una lesbiana que mantiene simult! 

neamente relaciones con su esposo y can otra interna a raíz -

de haber quedado ewharazada esta filtima se consideraba la ge

neradora del hijo, hasta el punto que reclamaba para ir a ver 

lo y se desesperaba como un padre. 

Las características de las lesbianas activas son que 

visten como hombres. 

El lesbianismo en prisiones es mayor del que se pu-

diera pensar y alcanza un alto porcentaje, al igual que en 

las c~rceles masculinas existen lesbianas ocasionales, es de

cir, aquellas que caen en la inversi6n por falta de un objeto 

sexual de diferente sexo o para buscar otros satisfactores. 

Es tan qrande y fuerte la relaci6n que si sale en l! 

bertad antes la activa, trata de reqresar a pr1si6n.para con-
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tinuar cerca de su pareja, en ocasiones parecer!a que las le! 

bianas internas no tratan de ocultar sus relaciones ante el -

resto de sus compañeras, de las autoridades, m~s bien piden -

a estas ~ltimas que no se les separe porque son su pareja. 
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O) PROSTITUCION, 

como todos saben, el prob~ema social de la prostitu

ción es una conducta antisocial que se desarrolla en todos 

los _gru!_)Os sociales, por diversas circunstancias, por ejemplo: 

por la necesidad sexual de algunas personas, unas que acceden 

a los deseos de otras, a cambio de dinero, protecci6n o como 

medio para allegarse satisfactores, y dentro de la sociedad -

carcelaria tambien encuentra un punto de partida, ya que exi! 

ten presos a los cuales no se les permite una relaci6n sexual 

sana a través de la visita íntima y entonces se ven obligados 

a relacionarse sexualmente con homosexuales o bisexuales que 

comercian con sus cüerpos, es una triste realidad, pero se da 

en nuestro pa!s y tambien en las prisiones, este problema ta!!!. 

bien tiene su ra!z en los problemas econ6micos ya que perso-

nas que no tienen los recursos, ni los medios suficientes pa

ra subsistir, por lo mismo ocurren a la práctica sexual fácil 

y destructiva por todos los aspectos, ya que esta terrible 

práctica tiene su fin en la muerte. 
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P) OTRAS FORMAS DE PROTESTA. 

Entre las más frecuentes tenemos las huelgas de ham

bre, la negativa a trabajar, los comunicados a denuncias ante 

las autoridades donde no se dan los nombres por temor a las -

represalias, estas son algunas de las formas no violentas de 

protesta para llamar la atención de la sociedad. 

En otras ocasiones se suscitan motines y los internos 

recurren a la quema de colchones y demás combustibles, las a~ 

toridades suelen atribuir el hecho a pequeños grupos de par-

turbaciones, aunque ellos saben la infinidad d~ problemas no 

resueltos y tirados al olvido por parte de las autoridades. 
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CAPITULO VI 

LA ASISTENCIA /dEOICA PENITENCIARIA 

Al LA SALIJD EN LAS PRISIONES. 

Bl TIPOS DE ENFER!IEDADES. 

C) TAREAS DEL MEDICO EN PRISION. 

Dl CENTRO MEDICO PARA RECLUSORIOS. 



- 147 -

CAPITULO VI 

LA ASISTENCIA Jo!EDICA PENITENCIARIA. 

Este aspecto dentro de la penitenciaria mexicana co

br6 .gran importancia, porque se trata de algo que para todos 

los individuos es vital como lo es su salud física y mental, 

y por tal razón, es el motivo del presente anSlisis; de esta 

manera observarnos que la salud en las pri~iones presenta toda 

una serie de limitaciones y desventajas ocasionada por las a~ 

toridades de la institución penitenciaria, que no brindan las 

facilidades necesarias y suficientes para combatir toda la 

gran oama de enfermedades que se presentan entre los reclusos¡ 

as! como tambien se observará cuales son las ventajas y des-

ventajas de contar con un médico en la prisión, que no solo -

cure enfer~edades, sino que las combata y las prevenga para -

erradicar las de los penales mexicanos; así cot:\O el de progr! 

mar cada tipo de tratamiento al cual deberán de someterse los 

internos, para lograr una completa readaptación social: tam-

bién se muestra el beneficio tan grande de contar con todo un 

centro médico para los reclusorios del Distrito Federal, det! 

llande las especialidades médicas de que se ocupa, pero tam-

bién se habla de su aspecto negativo, que por desgracia tampe 

ce cuenta con el _apoyo de las autoridades correspondientes. 
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CAPITULO VI 

LA ASISTENCIA MEDICA PENITENCIARIA. 

A) LA SALUD EN LAS PRISIONES. 

Uno de los aspectos más cr!ticos que se pueden obse~ 

var dentro de las prisiones, es el relacionado con la salud -

de los internos y la preocupante desnutrici6n debida a los 

problemas econ6micos, ya que la mayoría de los reclusos pro-

vienen de sectores socio-econ6micos y culturales bajos. Esto 

es más notable en las prisiones con poblaci6n de origen camp~ 

sino. 

Este problema se agrava con las toxicoman!as y alcoh~ 

lismo que algunos pa!ses presentan índices alarmantes; Pero -

no debemos olvidar que la deficiente alimentaci6n ~s anterior 

al ingreso a la prisi6n, y en la oisma aurr.enta porque en va-

rias cárceles es escasa y deficiente; las condiciones insalu

bres en que muchos reclusos viven; la falta de una atenci6n -

médica idónea y de los medicamentos necesarios y la variedad 

de enfermedades r.isicol6gicas, f!sicas y mentales que padecen 

los reclusos, nos muestran un oanorama so~brío y decepcionan-

te. 
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Todos éstos factores han sido duramente atacados y -

analizados en los diarios y revistas de nuestro pa!s. 

Debemos aclarar que las cárceles al igual que los 

Hosp.itales para enfermos mentales son las instituciones más -

descuidadas y olvidadas por el Estado. 

Existe una gran.marginaci6n para los internos; y, 

uno de los problemas básicos es la mala alimentaci6n y la 

gran variedad de enfermedades dentro de la prisi6n, las cua-

les impiden una verdadera readaptaci6n del interno. Dentro de 

las prisiones existe una gran ausencia de lugares salubres, -

ventilaci6n adecuada, áreas verdes, hiqiene, etc. 

La gran verdad es que las enfermedades son una cense 

cuencia de la mala alirnentaci6n, así como el escaso trabajo, 

la deficiente formaci6n del personal y el nulo tratamiento. 

La asistencia médica desde la época Virreinal ha si

do muy pobre y en México reciefi se prestaron algunas atencio

nes médicas después de la Revoluci6n Mexicana, salvándose la 

vida de muchas personas, que pudieron morir por la falta de -

atenci6n médica. 
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En conclusión, la organización m~dica hospitalaria -

comenzó en la c!rcel de Lecumberri, entre los años de 1910 

hasta 1912, al convertirse en c§rcel preventiva del Distrito 

Federal, y se establece la atención Psiqui4trica M~dica Inte~ 

nista y QuirGrgica, y en los casos de atenci6n especializada 

los pacientes eran enviados al hoy desaparecido Hospital Jua

rez, aunque posteriormente se cre6 una de las instituciones -

Penitenciarias mas importantes como lo es el Centro ~~dico p~ 

ra Reclusorios, pero este ser! un tema de estudio en el pre-

sente capítulo. 
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Bl TIPOS OE ENFERMEOAOES. 

son numerosas y de lo m4s variadas y.en los años 

treinta se destacaban la Tubercul6sis, Disentería, Paludismo 

y es~orbuto en la colonia Penitenciaria de las Islas Maria -

en México (ll, y especialmente el Reumatismo a consecuencia -

de que los internos duermen sobre el suelo en lugares hllmedos 

y demasiado fríos. Pero sobre todo las enfermedades que m4s -

abundan por su frecuencia, pero no 9or su gravedad, son las -

enfer~edades Psicol6gicas, produc;das por el encierro, ansie

dad, etc., las más comunes suelen ser las enfermedades qastr~ 

intestinales, respiratorias, de la piel y las venéreas. 

Además de que en la actualidad existe un gran ausen

tismo del personal médico, pésima antenci6n a enfermos, falta 

de medicamentos, así como una nula atenci6n a los enfermos de 

SIDA y a los enfermos mentales; corno ejern9lo de esta crítica 

situación lo es la Unidad Médica del Reclusorio Femenil de T~ 

pepan donde se 9uCo observar que el edificio se encuentra muy 

(l) Cfr. Jo§e de Jesús Ordoñez. "Las Condiciones Sanitarias -
del penal mexicano en la Isla Madre•. Criminalía, año III, 
México 1936-1937, PSg. 196. 
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deteriorado, falta mantenimiento, hay carencia de material 

médico y se observ~ adern!s a tres mujeres enfermas de SIDA 

que se encuentran aisladas, sin tratamiento, ni control ade-

cuado, es más ni sus propias compañeras se les acercan. 

En fin, estas son sólo algunas de las enfermedades -

rn&s comunes y dif{ciles de curar, porque si en un eentro Médi 

ca para Reclusorios no se cuenta con los recursos econ6micos 

adecuados para curar una enfermedad sencilla, pues mucho me-

nos curable será una enfermedild m~s delicada y peligrosa. 
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C) TAREAS DEL MEDICO EN PRISION. 

Los médicos deben hacer un examen clínico qeneral de 

los internos que inqresan a la prisi6n, a fin de detectar en

fer~dades que pudieran ser contagiosas con graves perjucios 

para el resto de la poblaci6n por sus posibilidades de propa

qaci6n. 

También es muy importante la pr4ctica de esta examen 

al inqresar a la prisi6n, esto es para determinar si existi6 

alqfin tipo de tortura o malos tratos sobre el interno; éste -

examen debe quedar guardado para que los Abogados, Jueces o -

Internos lo puedan solicitar. (art •. 40 L..N.M.) 

Adem4s los Médicos se deben ocupar del tratamiento -

de sus enfermedades, adem4s de que les deben dar una forma--

ci6n Psicol6gica a los internos, para poder ir logrando poco 

a poco una verdadera readaptaci6n. 

Claro est! que para poder ser médico de un Recluso-

rio se necesita de alqunas características para poder compre~ 

der la conducta de los reclusos y ser especialistas en la Me

dicina Criminol6gica, as! como tambien contar&n con un ré9i-

men Pedaq6gico correccional, además de que sea un especialis-
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ta en la Terapéutica Criminol6gica, con bases Antropol6gicas, 

Psiqui&tricas y de Pedagog!a que le permitan de acuerdo con -

el diagn6stico criminol6gico instaurar un tratamiento rehabi-

litatorio adecuado a cada enfermo o interno basado en sus ca-

racter!sticas individuales. 

Otra de sus tareas es la revisi6n del interno priva

do de la libertad que quiera recibir visita !ntima y de la 

persona con la que quiera tener la relaci6n sexual. l2). 

En conclusi6n, el papel de Médico de una Instituci6n 

Penitenciaria es muy secundario, pero su responsabilidad es -

muy grande ya que cUent~n con muy poca cooperaci6n de las Au

toridades para poder desarrollar su trabajo y dedicarse a un 

estudio rnás conciente y profundo encaminado a lograr rehabil~ 

tar al interno en una sociedad, pero a pesar de todos los pr~ 

blemas que se les presentan, existen algunos Médicos que asu

men actitudes m&s serias, comprensivas y humanas dedic~dose 

por completo a preservar lo más bello que tiene el ser humano 

que es su salud, sin importarles las limitaciones ya mencion~ 

das. 

(2) Benjam!n Karp~an. "Perversi6n Sexual y Sexualidad Carcela 
ria". Buenos Aires 1974. Editorial PAIDOS, P~g. 47-48. -
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D) ·CENTRO MEDICO PARA RECLUSORIOS, 

Esta Institución fuA creada por el c. Presidente 

Luis Echeverr!a Alvarez al comenzar su plan de reformas peni

tencfarias; es una de las obras de las que los mexicanos se -

sienten orgullosos, ya que la necesidad surgió al sustituirse 

la vieja y siniestra c!rcel preventiva del Distrito Federal, 

llamada "Lecwnberri" o "Palacio Negro". Esta medida estuvo 

apoyada en las disposiciones legales del Código Penal vigente 

(1931) y antes el del Almaraz (1929) que establece en sus ar

t!culos 67 y 68 de la internación de sordomudos y enfermos 

mentales en establecimientos especiales "durante todo el tiem 

po necesario para su curaci6n". 

El edificio se inauguró el d!a 11 de Mayo de 1976, -

en Tepepan, D.F., con la presencia del C. Presidente de los -

Estados Unidos Mexicanos, Lic. Luis Echeverr!a, la extensión 

del terreno es de 20500 metros cuadrados, en los cuales 15438 

corresponden a !reas cubiertas, su costo de construcci6n aseen 

di6 a 75 millones de pesos. 

Las distintas secciones se integran dP. la siguiente 

manera: 

Psiquiatr!a, que cuenta con 309 camas de Hospitalización, 75% 
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para hombres y 25\ para mujeres, adem!s 22 camas para agudos, 

20B para cr6nicos rehabilitables y 72 para cr6nicos demencia

dos; Medicina Quirargica, que cuenta con 32 camas para Hospi

talizaci6n, Quirófanos, sala de Terapia Intensiva y sala de -

expulsión; Servicios Auxiliares de Diagn6stico, que cuenta 

con ocho unidades de consultorios, laboratorio clinico, radi~ 

diagn6stico y anatomía patol6gica y Servicios Generales, 

Entre sus finalidades se encuentran el de proporcio

nar atención especial médico-quirargica y psiquiátrica a los 

pacientes, procesados y sentenciados, de los Reclusorios del 

D.F., además la de Investigaci6n aplicada en el campo de los 

problemas médicos, la difusi6n a niveles de enseñanza del co

nocimiento te6rico-pr4ctico de las ciencias sociales y f !sic~ 

naturales, afines a las disciplinas médicas y la colaboraci6n 

y readaptación social de las personas privadas de su libertad 

(art. 6 R.R.D.F.) 

La Institución cuenta con un consejo Interdisciplin~ 

ria, integrado por distintos especialistas para orientar y au 

xiliar a la Dirección cuyas facultades son las de estudiar y 

resolver interdisciplinariamente los casos clínicos de los p~ 

cientes que sean sometidos a su consideraci6n, elaborar dict! 

menes de Psiquiatr!a, trabajo social, deportivos y criminol6-



- 157 -

gicos para tener un conocimiento de su personalidad. 

La Secci6n de Servicios Legales confecciona la docu

mentaci6n de ingreso y salida de los pacientes con la autori

zaci6n del Director para informar a las f,utoridades competen

tes (art. 28). 

El edificio es muy moderno, a la entrada se ubica la 

•aduana• o control de entrada: el registro o control se reali 

za por personal de custodia. 

En el interior se observan dos alas, la del lado de

recho para enfermos agresivos (pabell6n de Psiquiatría} y la 

del lado izquierdo (hombres y muj~res) donde se considera que 

son los más d6ciles dentro de su enfermedad, además cuenta 

con talleres para desarrollo de actividades pr!cticas de los 

internos. 

En fin, entre los problemas que se presentan tenemos 

lo inadecuado del C6diqo Penal de México al señalar que el in 

ternamiento ser&: •por todo el tiempo necesaric para su cura

ci6n" (art. 68), siendo el caso que existen enfermos ~ue s6lo 

son "controlables• pero no curab~es. Sin duda alguna, que es 

necesaria una refor~a penal, ya que este dispositivo esta en 
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desuso ya que tampoco podría ser aplicable a los enfermos me~ 

tales o aquellos que son víctimas de las enfermedades ven@reas 

incurables como lo es el SIDA, que tambien han·~echo su apar! 

ci6n en este medio jurídico. 
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CAPITULO VII 

PATRONATO DE PRESOS. 

A) ANTECEDENTES !IISTORICOS. 

B) IMPORTANCIA Y FINALIDAD. 

C) EL PATRONATO EN MEXICO. 
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CAPITULO VII 

PATRONATO DE PRESOS. 

Tal vez de las instituciones de asistencia social o 

ex-carcelados que m&s apoyo requiere para el cumplimiento de 

sus objetivos, ya que todos estos van encaminados a loqrar -

una superaci6n personal por parte de los miembros que la 

constituyen, es decir que el patronato en M~xico revista vi

tal importancia para el pleno desarrollo social, as! como p~ 

ra una verdadera readaptaci6n del individuo; este patronato 

cuenta con el apoyo no suficiente de varios organismos esta

tales, pero en teor!a nos daremos cuenta de que es una insti 

tuci6n que persigue unos ideales de justicia traducidos en -

mejores empleos y oportunidades para los ex-carcelados, pre

tende acabar con el fantasma de los que han estado en pri--

si6n, demostrando que son personas que r-erecen la oportunidad 

de desempeñar funciones de importancia en sus trabajos, que 

son personas con una readaptaci6n que poco a poco se va dan

do, en fin que son personas capaces de todo, y dignas tam--

bíen de confianza y respeto. 
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CAPITULO VII 

PATRONATO DE PRESOS. 

A) ANTECEDENTES HISTORICOS. 

Tenemos que la ayuda social otorgada a los presos se 

remonta a tiempos pasados, llev!ndose a cabo en forma fracci~ 

nada y parcial. 

Era la llamada caridad, con abundante influencia re

ligiosa, sin la intervención de los criterios científicos de 

la Moderna Penolog!a. 

Se persegu!a m!s la rehabilitación moral del condena 

do que su propia readaptaci6n, por medio de obras de benefi-

cencia, hasta llegar el advenimiento de la escuela Positiva -

con sus principios de defensa social, el sistema de penas y -

de su cumplimiento ten!a una finalidad de purgar sus culpas. 

Entre uno de los antecedentes encontramos la obra de 

John Howard y Elizabeth Fry, que como visitadores de prisio-

nes, realizaron tareas a favor de los presos, sin que se con

cretara la asistencia Post-Penitenciaria. 
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Siendo la primera instituci6n el •albergue de los po

bres• en Jap6n, desde 1669 hasta 1871 en la Ciudad de Kanazawa, 

donde ademSs de liberados se encontraban vagabundos y reos que 

carec1an de trabajo y de familia. 

Se crea otra Instituci6n denominada •trabajadores de 

Minas• y el campamento de reuni6n para trabajadores, donde se 

va a intentar acercar los liberados a los funcionarios de las 

Ciudades para proporcionarles trabajos y préstamos. 

La Sociedad Filadélfica, ubicada en los Estados Uni-

dos de Norte~rica para alivio de los presos, esta Sociedad 

fué fundada por Richard Wister en 1776 ante la promiscuidad 

tremenda de las prisiones de Pensilvania, a iniciativa de John 

Howard, señala la obligaci6n y debe de asistir a los liberados, 

lo mismo ocurre en Francia, cuando se funda la Societé de Pa-

tronage de Strasberg en 1814 y otras en 1819 para la asisten-

cia a los familiares de los detenidos. 

Una forma m!s perfeccionada la encontramos en Alema-

nia, donde se crea un Asilo para los hijos de los reclusos que 

reciben educación y enseñanza de un oficio. 
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En España se inaugura el Patronato al despuntar este 

siglo, y es de destacar la obra de la visitadora de prisiones 

Concepci6n Arenal. 

A fines del siglo pasado y a comienzos del presente 

se llevaron a cabo Congresos destinados al Patronato, cOmo 

los de Amberes (1889, 1890 y 1894), Paris (1900), Lieja (1905), 

Washington, Budapest y el mencionado Primer Congreso Interna

cional de Defensa Social (San Remo, Italia 1947), no s6lo en 

Europa sino en el nuevo Mundo se inicia un movimiento similar. 

En Argentina se forma en 1906, el primer patronato -

de Liberados a iniciativa del progresista y el Ministro Joa-

qu!n v. González, en esta ~poca se hablaba de la importancia 

del interno mientras estaba en el establecimiento, pero no 

cuando egresaba de igual forma tanto a la Sociedad como al Es 

tado por las razones de seguridad propia y verdadera rehabili 

taci6n del delincuente.(l) 

(1) Morris, Noval "El Futuro de las Prisiones", Siglo XXI, M! 
xico 1987, Págs. 210 a 221. 
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B) IMPORTANCIA Y FINALIDAD, 

Podemos afirmar que la Institución no funciona efi

cientemente en casi ningdn aspecto a pesar de que estos se -

cana.lizan en la llamada Justicia Social y de complementación 

en el campo del delito, El problema no solo es cuando la pe~ 

sona ingresa a la prisión, sino tarnbien el egreso a la misma, 

Porque se enfrenta a una Sociedad que no siempre 

comprende su situaci6n que en algunas ocasiones les es hos-

til, porque durante el tiempo de permanencia en prisión hubo 

una desconexi6n mas o menos significativa con el mundo exte

rior, porque no saDe si podrá lograr sus espectativas de tr~ 

bajo con todas las dificultades que más adelante contaremos, 

tomando en cuenta que tiene que reintegrarse a su familia y 

medio social que consecuentemente se han modificado, el egr~ 

so trae una carga de ansiedad por la situación de cambio que 

le impone hacer ajustes para un proceso de adaptación, 

Otro aspecto que debemos tomar en cuenta es el econ~ 

mico, ya que el liberado se encuentra en situaci6n de desam

paro no s6lo moral sino tambien material. 



Señala José Ingenieros en su Criminolog!a que el li

berado necesita ser ayudado y sostenido en sus primeros es--

fuerzos para adaptarse normalmente a las condiciones de lucha 

por la Vida, propias de la Sociedad que lo recibe en sus ma-

nos con desconfianza. 

La acci6n de la sociedad debe continuarse cuando el 

delincuente vuelve a actuar en su medio, donde va persiguien

do un doble fin: 

l.- Proteger al delincuente contra las tentaciones -

delictuosas, y 

2.- Proteger a la Sociedad, mediante una vigilancia 

y tutela justificada por los antecedentes del su 

jeto. 

Alfonso Castro Mart!nez, de Colombia menciona que la 

situaci6n del liberado es comparable con la convalecencia de 

los enfermos, por ser el momento de mayor debilidad del ser -

que las sufre y para evitar reca!das peligrosas. 

Se afirma la falta de oportuna ayuda de estfmulo, de 

comprensi6n y de orientaci6n, viene a conatituir una con•tan

te de nuevas caídas en el delito, no siempre aceptadas por 

sus desventurados protagonistas. 
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Teja Zabre, mexicano que sostuvo que es tan importa~ 

te privar de la vida a un hombre como la de reintegrarlo a la 

Sociedad o a la vida libre. 

De igual manera Enrique Ferri, señala que la labor -

de los Patronatos era estéril, por la falta de discriminac!6n 

entre las diferentes categor!as de criminales, en su opini6n 

s6lo podrá ser dtil para los ocasionales, que son los Onicos 

susceptibles de enmiendas, 

Ahora analizaremos la persecusi6n de los 6rganos re

presivos contra quienes han cometido un delito, la Polic!a en 

las •redadas" o con el pretexto de averiguación de anteceden

tes, como podemos observar que en esta forma el individuo se 

encuentra en completo desamparo, ahora una vez que ha purgado 

su pena, la misma sigue siendo un castigo, más que eso sera -

una venganza, aunque la persona esta rehabilitada antes del -

cumplimiento de la sanción aplicada no podr!a recuperar su l~ 

bertad. 

Cuando no está rehabilitado •ocialmente pero se ha -

ordenado su libertad por haber cumplido la sentencia judicial, 

podr!amos.pensar sin dejar lugar a duda• d• que se trata de -

una injusticia manifiesta. 
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Para evitar arbitrariedades de tipo policiacas en a! 

gunos pa!ses al salir el liberado de la c!rcel recibe un car

net firmado por el Director del Establecimiento, con la razón 

de que no se le moleste o arreste por haber estado en la c!r

cel ,. y sobre todo para protegerlo. (2) 

Un caso especial como Brasil, la polic!a explota a -

los criminales m!s notorios por medio de las amenazas diver--

sas que pueden ser desde la detención hasta la revelación de 

sus antecedentes a las personas que están dispuestas a darles 

un empleo, de tal manera que tales agentes consiguen sustraer 

sumas considerables a sus v1ctimas y cuando los liberados no 

las poseen, estan obligados a obtenerlas, es decir volver a -

comenzar una vida criminal. 

Podríanos juzgar otro aspecto grave, que es de car~: 

ter optativo que tiene esta Institución, porque la gran mayo

ría se queda en absoluta libertad para solicitar o no ayuda a 

la Instituci6n de la que estamos hablando; por ejemplo Bélgi-

ca, este es uno de los países, donde raramente no se le penn! 

te al liberado decidir, y se les coloca bajo un régimen deno

minado de Tutela o Asistencia Post-Liberacional. 

(2) Cuello Cal6n, Eugenio "La Moderna Penalog1a", Bosch, Bar
celona, 1958, P~gs. lB a 20. 
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Se ha ·discutido si los Patronatos deben ser Estatales 

o Privados, podríamos pensar que es una obligaci6n del Estado, 

tarnbien se ha opinado que el Patronato es una prolongaci6n de 

las Autoridades de la cárcel, •un espinoaje que le seguir! 

siempre". 

Entre los Patronatos Oficiales se encuentra el de Es

paña que tiene como funciones la de administrar los fondos de 

ahorro, y que es casi coman en todos los países, organizar el 

trabajo, otorgar audiencia a los presos, asistencia Médica, 

gestionar su libertad condicional e ingresos econ6micos para -

que sus hijos puedan ir a los colegiosª 

En América Latina la mayoría de los Patronatos estan 

a cargo de organismos privados, el tratamiento es muy escaso -

y se limitan a proporcionar la poca ayuda material y moral a -

los liberados condicionalmente y a los condenados que han pur

gado la pena, así como a sus familias, procurSndoles trabajo, 

de alguna manera cuidando de que no se les explote y examinan

do que las personas liberadas cumplan con sus obligaciones. 

En la Actual Epoca se entiende al Patronato Mixto, y 

así se ha estable.cido en México, donde la funci6n de 1 Estado -

se viene a complementar con la colaboraci6n de Organizaciones 
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Patxonales y Obreras, esto mismo sucede en Venezuela y Fin-

l&ndia bajo el control de la Adm!n~traci6n de Priaiones del 

Ministerio de Justicia. (3) 

(3) Garc!a Ra:Iúrez Sergio, "Manual de Pri•ionea•, Porra., llf
x!co, 1989, P!qs. JOS y 306. 



- +10 -

C) EL PATRONATO EN MEXICO. 

En México las primeras inquietudes se iniciaron en -

los años treinta, y del Patronato en el Distrito Federal, fu~ 

cionaron organismos similares en los Estados de México y Pue

bla. 

El Patronato de Reos Liberados en el Distrito Fede-

ral, en México su finalidad es: prestar ayuda moral y ~ate--

rial, a quienes por haber cometido alglin delito han sido sen

tenciados a una ~na de prisi6n y que una vez cumplida, se e~ 

frenta al injusto r.--chazo social, que se viene a traducir en 

la imposibilidad general de que el penado pueda encontrar em

pleo o alqan otro cedio !!cito de subsistencia, se menciona -

que tiene en cuenta la realidad social y jur!dica y está for

cado por Instituciones Oficiales y Privadas. 

El reglamento señala la obligación de proporcionar -

asistencia coral, econ6mica, jur!dica y social a las personas 

liberadas, que por sentencia condenatoria hayan sido objeto -

de sanción privativa de la libertad, con la finalidad de lo-

qrar su reincorporación a la Sociedad. 
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Asimismo, se fija la de estudiar e investigar las -

causas primordiales de la comisión de los delitos que fueron 

las que motivaron la sentencia ejecutoria de las personas li

bertadas; esto para prevenir que las mismas cometan nuevos d~ 

lites de igual manera para proponer las medidas que se consi

deren pertinentes para evitar la reincidencia, sin embargo e! 

to último es muy importante, que no sabemos si se realiza e-

fectivamente. 

Para el cumplimiento de estos objetivos los medios -

que tiene el Patronato son: 

a) Servicio de colocaciones gratuitas. 

b) Asistencia económica cuando el caso lo amerite. 

c) Capacitación y adiestramiento profesional. 

d) Asesor!a Jur!dica. 

De igual manera el Patronato procurará la asistencia 

técnica y la ayuda material de las Dependencias Gubernamenta

les, de las Instituciones Pllblicas o Privadas y de los parti

culares. 

En cuanto a su competencia, la miema es para los li

berados de los fueros Federal Y Coman del Distrito Federal y 
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que hayan purgado su pena en la Colonia Penal de las Islas M!!, 

r!as. 

De lo antes citado, se señala que la a~'"uc!a rnoral y -

>:laterial se lo~ra con el servicio de e~pleo, a trav~s de las 

reparticiones Pllblicas y de las Privadas como la del sector -

laboral que por su esp!ritu de clase y por su solidaridad so

cial es uno de los m!s capacitados para facilitar esa ayuda -

::iaterial. 

La ayuda moral se realiza en n~ltiples fonnas: 

a) La oportunidad de reingreso a la Familia. 

bl A la Sociedad, la necesidad de caeü>iar la conduc 

ta y la vida. 

el Las ventajas del orden y la Organizaci6n de la -

convivencia social con su Derecho y Deberes. 

Para el otorgamiento de er.pleos se eatudia la Perso

nalidad del individuo, además se observa su capacidad as! co

"'° otros datos que garanticen 13 eni:iienda del ex-penado. 

De esta manera podemos observar la gran illlpartancia 

que revisten los Patronatos de presos que en nuestro Pa!s es-
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ta reglru:ientado pcr el Patronato de Asistencia para Reincor~ 

raci6n Social en el Distrito Federal, que sustituye al ante-

rior dena:\inaó::> Patronato de Reos Liberados; dicho patronato -

tendrS por objeto auxiliar a la adecuada reincorporaci6n so-

cial de las personas en libertad. (art. 2o. R.P.A.R.S.D.F.). 

Los sujetos de atenci6n del Patronato serSn: 

Los liberados (excarcelados) por haber cumplido su -

condena, los externados, es decir los menores infractores 

egresados de los Consejos Tutel•res y las vrctimas del delito 

que se encuentren en estado de insolvencia (art. Jo. R.P.A.R. 

S.D.F.) (4) 

De esta manera el Reglamento mencionado cuenta con -

25 art!culos promulgados por el c. Presidente Lic. Jos~ L6pez 

Portillo, para el bienestar social de los ex-penados. 

(4) Niuman El!as "Priai6n Abierta•,·oe Palma, Argentina, 1985, 
PSgs. 55 y 56. 
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CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

l.- El oriqen de la cSrcel como Instituci6n de pr~ 

tecci6n a la sociedad y castiqo para delincuentes, tiene su 

nacimiento en el momento mismo en que surge el derecho y en 

el cual el hombre tiene la necesidad de castiqar y reprender 

a quienes atentan contra su vida y patrimonio, ya que como -

hemos analizado en los cap!tulos anteriores se ha observado 

una evoluci6n, teniendo terribles penas contra los que deso

bedecían sus leyes y lleqando a una instituci6n carcelaria -

un poco más humana, porque para logra un verdadero sistema -

penitenciario más humanitario, tenemos que partir de la sola 

ieda de que la carcel ser~ el centro o luqar donde los in--

f ractores de la ley deber!n purqar solo su pena privativa de 

libertad, siendo este un correctivo suficiente y ejemplar, -

es decir no siendo necesarios los tormentos y demás sufrimie~ 

tos por los que tienen que pasar los internos de nuestros re 

clusorios y centros de readaptaci6n social. 

2.- Por otro lado debemos analizar que los cambios 

sufridos en nuestro derecho penitenciario han ido encaminados 

poco a poco a loqrar una readaptaci6n y rehabilitaci6n social 

de los internos, y que a pesar de existir algunos derechos -

reconocidos para. este qrupo de la sociedad en las leyes re--
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tensión y contradicción entre las aspiraciones del individuo 

y las estructuras, relaciones y valores sociales, de ah! que 

la falta de adaptaci6n no pueda ser considerada en t~rminos 

absolutos co=o un fallo patológico del indi\•iduo, plantean -

proble~...as peculiares de adaptaci6n al medio social: Los oie~ 

bros de una clase social cuando su sociedad esta estructura-

da en funci6n de los intereses de otra clase social do~inan

te 1 Los delincuentes rehabilitados y enfermos ~entales de---

vueltos a la vida nort:al, al reintegrarse a medios sociales 

que les acogen con desconfianza y hasta temor. 

Por lo tanto debemos señalar que los antecedentes 

históricos penitenciarios, son las bases de nuestro actual -

sis!.er:a carcelario y es de esta manera que nos atrevernos a -

afi=mar que las cárceles nunca han cu.~plido el fin para el -

que fueron creadas, sino todo lo contrario, porque la cárcel 

solo ha servido cc=.o un lugar para castigar a los delincuen-

tes, sin preocuparse el Estado por readaptar o rehabilitar a 

los internos, siendo esto un hecho visible tambi~n en la ac-

tualidad. 

J.- El art!culo 18 Constitucional regula, en su 

pri~e~ párrafo el rnstituto cautelar penal de la prisión pr~ 

ventiva, estableciendo al respecto dos Normas fundamentales: 
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La primera de ellas, que la prisi6n preventiva es 

necesaria durante el procedimiento seguido, con motivo de la 

supuesta comisi6n de un delito sancionado con la pena priva

tiva de la libertad. Y, segundo el lugar donde se cumpla, 

que debe ser distinto y estar separado del que se destine p~ 

ra la ejecución de las penas privativas da libertad. 

Los siguientes párrafos del mismo artículo fijan 

las bases del sistema penitenciario federal y estatal, y 

abren la puerta a la celebración de convenios <::>ntre la F'cdC!

raci6n y los Estados para la e.xti.'1ci6n de condenas impuestas 

a delincuentes locales, en los establecimientos dependientes 

de aquella. 

Finalmente, en su cuarto y Oltimo párrafo, el art! 

culo en mención ordena la creaci6n de Instituciones especia

les para el tratamiento de menores infractores. 

Es decir, que el sistema de cárceles y penitencia

r!as, es una Institucion Jurfdica, relacionada con la priva

ci6n de la libertad física, este sistema ha sido reglamenta

do en nuestras constituciones anteriores, como tambi~n lo e~ 

ta en las leyes fundamentales vigentes en nuestro paf5, t1a-

ciendo la aclaraci6n que no hacen menciOn acerca de las medt 

das de seguridad. 
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4,- En ci opini6n el art!culo 18 Constitucional r~ 

qula a manera general el sistema penitenciario, a lo que ca~ 

sidero deber!an establecerse nor~as m!s humanitarias para el 

gobierno de las prisiones, es decir la implantaci6n de c4rc~ 

les que sirvan para asegurar y no para perjudicar física y -

moralmente a los presos; deben ponerse normas para el mejor! 

miento de las prisiones que no deben ser semillero de vicios, 

ni lugares para atormentar la vida de los internos, como por 

desgracia lo son las nuestras, sino tambi@n deben de contar 

con principios para la organizaci6n del trabajo penal y la -

enseñanza de oficios, es decir que las c&rceles se organizen 

de modo que solo sirvan para asegurar a los reos, sin exacei 

bar innecesariamente les sufrimientos de la vida en la pri-

si6n,organizar el sistema represivo, inspirándolo en el cri

terio de defensa social y eliminando todo concepto de venga~ 

za colectiva. 

S.- El art!culo 18 Constitucional no cobra efecti

vidad en su totalidad, toda vez que al hacer referencia de -

que el sitio de la prisi6n preventiva, será distinto del que 

se destinar~ para la extinci6n de las penas y estar& comple

tamente separados, ya que mientras una sentencia no venga a 

declarar la culpabilidad de un individuo, no ea constitucio

nal manten~rscle a un presunto responsable en uni6n con los 
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verdaderos culpables o con quienes ya se les haya determinado 

su situaci6n jur!dica con sentencia condenatoria,.ya que en -

la actualidad, en los establecimientos penales conviven reos, 

sentenciados y personas sujetas a proceso penal: es decir se 

encuentran reunidas tanto procesados cuya responsabilidad no 

ha sido definida legalmente y condenados por sentencia judi-

cial irrevocable. 

6,- Por otra parte considero que deber1a reglamen-

tarse el derecho a la indemnización que en la actualidad no -

existen en México ya que habitan en nuestros centros peniten

ciarios, infinidad de personas que justa o injustamente se e~ 

cuentran privadas de su libertad y que gracias a la labor de 

los abogados logran recuperar su libertad, a través de todo -

un proceso penal hasta que el Juez dictamine la absoluci6n 

del interno, pero para entonces ya tuvo que ser sometido a la 

medida cautelar de la prisi6n preventiva y por tal raz6n se-

ría conveniente repararse el daño físico y moral causado a 

consecuencia de su privaci6n de libertad, concediendo un der~ 

cho indemnizador aplicado en relaci6n al tiempo que estuvo 

privado de su libertad injustamente, en iguales términos en -

que se conmutan los días de prisi6n, con relaci6n a d!as de -

salario mínimo por lo menos, ya que ni así muchos podrán rec~ 

perarse moralmente del fuerte impacto que causa la cárcel en

tre todos los individuosª 
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7.-.La readaptaci6n social del penado requiere jus

tamente que se le aleje del medio que lo ha llevado al delito 

y para ello el Estado debe contar con medios suficientes para 

satisfacer lo necesario para su vida y entre lo m's principal 

e indispensable esta el establecimiento de un verdadero r~gi

men penitenciario en el que existen normas que tiendan real-

mente a lograr su fin de readaptaci6n social y rehabilitaci6n, 

tales como un trato más humanitario para los que tienen v_oca

ci6n por el aprendizaje as! como tAlllbi~n el que se les remun~ 

re conforme a la ley el trabajo a los presos, impartici6n de 

cursos que tiendan o vayan encaminados al descubrimiento de -

su personalidad y test valorativos para el desarrollo positi

vo, en sus respectivos tratamientos, el desarrollo de activi

dades artísticas, deportivas y culturales que no se aplican -

en nuestras cárceles y que nos ayudarta a conocer la vocaci6n, 

aptitud y potencialidad de los presos, que nos permitir!a 12 

grar la readaptaci6n del delincuente en sociedad. 

a.- A mi criterio urge una reforma al sistema peni

tenciario en Máxico, en la cual se establezcan nuevos y más -

humanitarios derechos carcelarios, para que se les permita a 

los presos trabajar en obras p6blicas o en industrias del go

bierno para que de este modo, puedan no solo purgar una pena 

corporal sino también provean su propia alimentaci6n y porque 
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no, tambi~n la de sus familias: de igual forma son necesarios 

los talleres de trabajo para los condenados, es decir unas r~ 

formas tendientes a organizar por completo el trabajo en las 

prisiones, en este mismo orden debería de existir una separa

ci6n entre simples procesados y sentenciados con la finalidad 

de "que no se corrompa al delincuente primario. 

Todo esto es en virtud que los reglamentos carcela-

rios son escasos y por lo general absoletos, tenemos el caso 

de la L,N.M.R.S. que en su teoría es completa pero que al rno-

mento de tomar vigencia se pierde en virtud de que no se apl_!; 

ca en su totalidad, por lo tanto, es urgente y necesario un -

cambio legislativo en relaci6n a los sistemas penitenciarios 

actuales. 

9,- Nuestras cárceles donde habita y forma parte de 

ella la sociedad carcelaria en México son verdaderos centros 

de vicio, escuelas de crimen, escaparates donde se exhiben t~ 

das las miserias físicas y morales imaginables, ejemplos de -

indisciplina, mercados en los que operan, prospera e impune-

mente los traficantes del vicio son auténticas cloacas, luga

res de corrupci6n total que degradan y embrutecen al hombre, 

quiero decir, centros que de rehabilitaci6n y readaptación se 

cial solo tienen el nombre, porque el Estado asr corno las au

toridades encargadas de estos no se preocupan en vigilar el -



- 183 -

cumplimiento de su finalidad, permitiendo abusos por parte del 

personal directivo y t~cnico, así como toda una corrupci6n fí

sica y moral, aceptando de esta forma el desarrollo de toda 

una gran \•ariedad de conductas antisociales como lo son el 

alcoholismo y drogadicci6n, que alcanzan niveles rr.uy altos en

tre la poblaci6n penitenciaria, prostituci6n y conductas que -

estan muy lejos de pretender siquiera readaptar a un individuo 

de nuevo a su grupo social distinto al que habita en donde re! 

na la promiscuidad y la indisciplina. 

10.- Otro aspecto importante es el tratamiento y no 

el relacionado con el castigo del delincuente, el fin y la ju~ 

tificaci6n de las penas privativas de litcrtad, son en defini

tiva, proteger a la sociedad contra el crírnen, pero solo se a~ 

canzar! este fin si se aprovecha el periodo de privaci6n de l~ 

bertad para lograr, en lo posible que el delincuente primario 

una vez liberado no solamente quiera respetar la ley y proveer 

las necesidades de su familia, sin también que sea capaz de h~ 

cerlo, esto se lograrla mediante un tratamiento que sea confo~ 

me a las caracter!sticas individuales psíquicas y f !sicas de -

cada uno de los reclusos, ya que el artículo 18 Constitucional 

solo consaqra dos elementos del tratamiento penitenciario; el 

trabajo y la educaci6n, pero que no cobran aplicabilidad, por

que lamentablemente estos no existen y la cárcel misma es un -
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factor crimin6geno, ya que aan no se han encontrado otras san 

ciones menos nocivas y ¡xsi.blerrente mlls saludables y mejor se

guir pensando en la cllrcel que continGa siendo centro de co-

rrupción y no ir al fondo de las cosas y cambiar el sistema -

de sanciones. 

11.- Sin duda alguna, el trabajo es indispensable -

para el prisionero, por necesidad natural y por instinto de -

conservaci6n, pero esta urgencia entre muros no ha sido ente~ 

dida por el Estado y los dejan en absoluta ociosidad, creyén

dola fuente de saludable meditación o bien les permiten algu

nas labores elementales dentro de las celdas, económicamente 

improductivas. Tambi~n tomemos en cuenta que para obligar a -

los presos a trabajar no se necesita coacci6n alguna, porque 

la privación de su libertad es de por s! una pena tan dura, -

que el trabajo viene a constituir el Gnico alivio y por tal -

raz6n es solicitado por los internos, ya que en la actualidad 

el trabajo penitenciario es también parte del tratamiento y -

como tal debe implantarse en la readaptación y rehabilitación 

de todo recluso. Ahora bién, tenemos que el tratamiento peni

tenciario es un conjunto de normas jurídicas, psicol6gicas, -

éticas, morales, sociales y culturales que tiendan a preparar 

al recluso, sus patrones de conducta en la vida en sociedad y 

el trabajo debe ser realizado con los requerimientos laborales 
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establecidos por la Ley Federal del Trabajo, y no desarrolla~ 

se en condiciones tácnicas rudimentarias o con objetos inade-

cuados, haciendo del recluso un obrero incapaz en la sociedad 

tomando en cuenta su fundamento jurídico el artículo 5 Const~ 

tucional en relaci6n con el artículo 123 de la misma, cuando 

ampara la jornada del trabajo del penado, así como·. la protec

ci6n de su justa remuneraci6n por su labor desempeñada, de 

igual forma provee adecuadas condiciones de higiene y seguri

dad en el desarrollo de· sus actividades incorporando al recl~ 

so al sistema normal de la seguridad social mediante formas -

como la contrataci6n, precio por pieza, concesi6n de mano de 

obra y la canalizaci6n de su producto a través de una distri-

buci6n adecuada para el sostenimiento del interno y de su fa

milia, además se destine una parte para la reparaci6n del daño 

causado y otra para el fondo de reserva en beneficio del fut~ 

ro liberado como lo prevee la ley de Normas Mínimas para la -

readaptaci6n de sentenciados. 

12.- Por otra parte tenemos que la educaci6n en las 

prisiones es un factor que revista un carácter muy importante, 

ya que forma parte del tratamiento penitenciario, haciendo la 

aclaraci6n que en la actualidad no es debidamente fomentada y 

apoyada por el Estado en nuestros centros de readaptación so-

cial, y de existir una verdadera formaci6n acad~mica básica, 
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vocacional, higiénica, cultural, social y deportiva, contri-

buir!a a readaptar y rehabilitar a los internos, as! como co~ 

tar, los centros penitenciarios con el personal idóneo en to

dos los niveles y que estos tengan una vocación profesional -

y t~cnica suficiente para cu.~plir su dificil tarea de aplicar 

los tratamientos penitenciarios. 

13.- En el aspecto de la asistencia a liberados.y -

patronatos de presos, considero que sus fines y programas son 

realmente hur.ianitarios, psicol6gica y econ6micarr.ente a los i~ 

ternos en el momento de recuperar su libertad, pero aan con-

ciente de que a estas instituciones les falta el apoyo de las 

organizaciones gubernamentales que se dicen participan en el 

desarrollo y forr.iaci6n de los pat~onatos; y que la interven-

ci6n de estos organismos estatales no solo sea facultativa s! 

no que tenga el car~cter obligatorio de proporcionar ayuda n~ 

cesaría para la asistencia a liberados, pero lamentable~ente 

esto no se lleva a cabo.en la actualidad, porque a estos se -

les abandona a su suerte, siendo v!ctírnas del rechazo social 

y de otras dificultades para su reacomodo en sociedad, y en -

ocasiones tiene cono consecuencía la reincidencia. 

14.- ~ientras que las cárceles en el Distrito Fede

ral sigan siendo sitios carentes de condiciones sanitarias, y 
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se mantenga a los reclusos en lamentable ociosidad y no se ha

ga de ellos una cuidadosa clasificaci6n segQn su peligrosidad, 

sus antecedentes, sus tendencias y sus aptitudes, para lograr, 

en la mayor medida posible, la individualizaci6n de la pena de 

prisi6n, de igual forma la direcci6n y vigilancia de estos ce~ 

tras penitenciarios·no se pongan en manos de funcionarios y e~ 

pleados especializados y aptos, claro todo esto se requiere de 

grandes erogaciones, no se podrá encontrar ningQn sentido de -

utilidad social del delincuente en la imposici6n y ejecuci6n -

de las penas privativas de la libertad que distan mucho de lo

grar su fin. 

15.- La salud penitenciaria constituye otro de los -

aspectos mas delicados de los reclusos que forman parte de 

nuestras prisiones, problema que desde los or!genes de la cár

cel no ha logrado resolverse de manera positiva para los pre-

sos, en virtud de que desde los tiempos pasados de nuestra hi! 

toria las cárceles eran sitios de castigo, dolor y sufrimiento, 

y por tal motivo los encargados de estos centros penitencia--

rios no se preocupaban por el estado físico de los internos, -

siendo este un conflicto que también ocurre en la actualidad,

pero claro, ahora con algunos matices de humanidad, en los cua 

les se proporciona atenci6n médica a los individuos enfermos, 

dicha asistencia es también un reflejo fiel de lo atrasadas 
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que estan nuestras leyes penitenciarias y prisiones porque 

en las unidades m~dicas de loa reclusorioa, se atienden en-

fermedades que no son de mucha gravedad, porque si se prete~ 

de atender a un sujeto que padezca alguna de ellas crónica o 

incurable, ni siquiera lo someten a tratamiento, ya que los 

doctores de los Ceneros Médicos Penitenciarios no tienen su

ficiente vocación para su profesión, les falta interés en la 

salud de otros y sobre todo carecen de los recursos necesa-

rios para aplicar la ciencia médica, en fin en la actualidad 

las condiciones insalubres en que viven los internos, as! e~ 

mo su alimentación y la falta de atención médica oportuna y 

adecuada provocan en el recluso enfermo un estado de descsp~ 

ración por saber que padece una enfermedad y que nadie se 

preocupa por ese otro valor que tiene todo ser humano: su s~ 

lud, 
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