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INTRODUCC ION 

Del conocimiento de el gran problema que enfrentan 

los penados actualmente en las prisiones de la RepQblica Mex! 

cana y su contacto con el medio social, surge la inquietud de 

realizar el presente trabajo. 

Se pretende hacer un estudio tanto econ6mico,estru~ 

tural, legal,· poHtico y social de las Prisiones en México. 

En seis capitules en que est~ dividida, se intenta 

dar una visi~n muy general, sobre la eVoluci6n hist6rica de -

la prisiOn, exponiendo las opiniones de las Escuelas Clásica 

y Positiva, además de las opiniones de la Organizaci6n de las 

Naciones Unidas. 

En otro sentido, exponemos diversos sistemas peni-

tenciarios, como el Celular, Borstal y los Progresivos entre 

otros. 

Me refiero a detalles y peculiaridades, sobre algu

nas prisiones que considero importantes en la historia nacio

nal, como son, la Cdrcel de la Ciudad o de la Diputaci6n; la 

de Bell!m; la Penitenciaría del Distrito Fedral (J.ecumberri) ;

hasta llegar a los actuales Reclusorios Preventivos cuya ere~ 

ci6n es relativamente reciente. 

Describo la estructura r organización de la prisi6n, 
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comenzando por el personal Directivo, técnico, administrativo 

y de custodia; las labores que se realizan dentro de la insti 

tuci6n preventiva, como la identificaci6n administrativa in

terna; el estudio criminol6gico o de personalidad; la clasif! 

caci6n y tratamiento penitenciario; la asistencia m~dica, 

educativa y cultural; la disciplina penitenciaria; las rela-

ciones familiares; los problemas de sexo y drogas, as! como -

la seguridad carcelaria. Se abrirá una interrogaci6n respec

to a si existe readaptación o desadaptaci6n social del delin

cuente, manifestando algunos comentarios para formular las 

conclusiones al finalizar el presente trabajo. 

En el capitulo relativo a la Legislaci6n Penitenci~ 

ria, C0T.1ienz~ por orden jer~rquico, analizando en primer lugar 

los preceptos de la Constituci6n Politica de los Estados Uni· 

dos Mexicanos; seguida del C6digo Penal para el Distrito Fed~ 

ral y para toda la Repablica en materia de fuero federal; ha~ 

ta llegar al Reglamento de Reclusorios y Centros de Readapta· 

ci6n Social del Distrito Federal vigente. 

En el Gltimo capítulo, se expondrdn las diversas ·· 

formas de obtener la libertad, jur1dicamente hablando; ademds 

de las medidas sustitutivas a la pena de prisi6n y un breve 

comentario sobre la posibilidad de que se implante la pena de 

muerte. 
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En el apartado referente a conclusiones, se enun- -

cinn comentando algunas ideas o sugerencias que pretenden dar 

una posible soluci6n al problema penitenciario y delincuen- -

cial, que han sido a lo largo de la historia de los paises, -

un grave problema a enfrentar; preocupaci6n latente de Crimi

n61ogos, Soci6logos, M~dicos, Psic61ogos y Juristas entre - -

otros. 

Para finalizar ce permito explicar gráficamente el 

entorno de la desadaptaci6n social del delincuente, en el ti

tulado: ''Ciclo Criminol6gico''. 

Pero dejemos que estas breves lineas, entren al 

desarrollo del tema. 
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CAPITULO 

EVOLUCION HISTORICA DE LA PRISION 

a).· EL NACIMIENTO DE LA PRISION 

Hablar de la prisi6n, es tanto como hablar de una -

pena o castigo impuesto al hombre, por su conducta antisocial, 

que desde los tiempos mAs remotos, no se conoci6 como tal, si 
no que ha venido evolucionando. 

Originariamente, la represi6n al delito se realiz6 

a través de la venganza privada, es decir, justicia entre pa~ 

ticulares, ya que: ''Mientras el Estado aan no est4 consti- -

tuido, o su autoridad no est4 suficientemente establecida, el 

derecho de castigo se deja a la venganza privada" . 1 Esto es, 

la venganza está a cargo del ofendido o su familia; dicha ve~ 

ganza no estaba controlada, de modo tal, que podía ser mucho 

mayor al mal que se había causado; considerándose por la so-

ciedad, que faltaba a su deber quien no se vengaba. 2 

Los castigos legítimos que se conocen estaban pre-

vistos en el C6digo m~s antiguo de que se da referencia por -

1.- Picea Georges. La Criminología. Primera Edici6n. Fondo de 
Cultura Econ6mica, Breviarios No. 467, M~xico 1987, p4g. 97. 

2.- Lara Peinado Federico. C6digo de Hammurabi. Edici6n Unica, 
Editora Nacional, Madrid 1982. Pág. 20. 



los historiadores, me refiero al promulgado por el Sexto Rey 

de la I Dinastía Amorrca de Babilonia, el c6Iebre Harnmurabi 

(1792-1750 a.c.), dicho c6digo, carente de ordenaci6n sistem! 

tica, regulaba entre otros aspectos, su derecho punitivo o pe 

nal, que se basaba en los principios de la famosa 11Ley del T~ 

li6n", aplicable "para ciudadanos de idéntica categoría social113• 

así como la pena de muerte en casi cuarenta delitos; castigos 

corporales como la mutilación de 6rganos o extremidades, gol

pes. azotes, multa en metal y dcportaci6n. 

Se sabe que existían Tribunales, tanto civiles como 

eclesi4sticos, carentes ~stos Gltimos, de ejecución efectiva 

de sus disposiciones. En cuanto a los Tribunales Civiles, e~ 

taban presididos por el Rey; le seguía el Tribunal Superior, 

llamado "Los Jueces del Rey 11
, y en tercer grado, un organo c~ 

legiado formado de cuatro u ocho jueces. "En el Juicio o Pr2_ 

ceso las partes litigantes se encargaban de su propia defensa 

(no se conoci6 la figura del abogado), aportando los documen

tos o pruebas referentes al caso y exponiendo primero, el de

mandante y luego el demandado sus acciones y alegatos; tras -

ellos los jueces dictaban su decisión la cual era fijada por 

escrito y firmada para garantizar su autenticidad". 4 Además, 

los Eclesi§sticos tomaban el juramento respectivo a las par-

3.- Picea Georges, op. cit. infra, p§.g. 97. 

4.- Lara Peinado Federico. op. cit. p5g. 69. 
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tes, actuando de manera semejante a los ·secretarios de Acuer· 

dos en.la actualidad, dando f6 de las actuaciones. 

Por otro lado, si una de las partes no estaba con

forme con la decisi6n del colegio de Jueces, podin apelar al 

Tribunal Superior y en caso extremo ante el Rey; el acusado 

permanecía sujeto a la jurisdicci6n estatal, por lo cual que

daba encerrado, hasta en tanto se le revocara o confirmara su 

castigo. 

''La c4rcel es una vieja instituci6n procesal, depc~ 

diente de la cautela: Ad continendos, para contener, como se 

lee en el Digesto; o Ad Cusatodiam, para custodiar, como re· 

solvi6 Cynus ¡ o "para guardar a los presos ... hasta que sean 

juzgados'', segan previnieron las partidns' 1
•

5 

Ya en la era de Cristo, se humaniza la pena y "fue 

precisamente por obra de la iglesia cristiana, sobre todo de 

aquella cat61ica, que afloraron ciertas alternativas al sist~ 

ma punitivo feudal, que constituyen una experiencia peniten

ciaria, digna de ser tomada en cuenta, ya que sentaron las b~ 

ses para un sistema penitenciario m5s humanista 11
•
6 En efect~ 

las penas conocidas eran contrahumanas, esto es, se trataba 

S.- García Ram!rez Sergio. Justicia Penal. Primera Edici6n.
Editorial PorrGa, N~xico 1982, p§g, 45. 

6. - Oj eda Vcl:izq 1Jez Jorge. Derecho de Ej ccuci6n de Penas. Se
gunda Edici6n. Editorial Porraa, N6xico 1985. p§g. 79. 



de dar una protecci6n al sufrimiento y a la vida humana, de -

modo que, la iglesia sancionaba a los clérigos que habían fa~ 

tado a sus deberes, con la sanci6n llamada ''penitencia'', con-

sistente en introducirlos en cuartos oscuros a dieta de pan y 

agua, con absoluta separación del mundo exterior, con el obj~ 

to de que reflexionaran sobre su falta, en forma secreta, m~ 

ditando, para así lograr el arrepentimiento y su enmienda con 

dios. 

Acertadamente Foucaul t expone: "adcm:is, la sociedad 

debe ser un instrumento positivo de reforma. Por la refle

xión que suscita y el remordimiento que no puede dejar de so

brevenir: sumido en la soledad el recluso reflexiona". 1 

"Los historiadores discuten si fue o no la influen-

cia del derecho penal canónico la que inspiró la creación de 

la pena de prisi6n en el sistema secular. El hecho es que a 

mediados del siglo XVI se inicia un movimiento general en la 

Europa Medieval para desarrollar establecimientos correccion! 

les' 1
•
8 Estos establecimientos fueron creados gracias a las -

gestiones de algunos integrantes del clero Inglés; finalmente 

el Rey concede usar el castillo Bridcwell, ubicado en la cap~ 

7.- Foucault Michel, Vigilar y Castigar. lBa, Edición. Edito
rial Siglo XXI, M~xico 1990. plg. 239, 

B.- ~fendoza Bremauntz Emma. Justicia en la Prisi6n del Sur. -
Primera Edición, Cuadernos del INACIPE. No. 37 M~xico 
1991, pág. 32. 



tal Londres, para alojar a vagabundos, ladrones e infractores 

por delitos menores, corría el afio de 1552. La llamada 11 co-

rrecci6n11, consistía en la terapia de trabajo como pena 1 como 

instrumento de rehabilitaci6n con cierta dosis de sufrimiento. 

Posterior a esta, en poco tiempo, las "Houses of CE?. 

rrection" 6 11 Bridewells" surgieron en diversas partes de In--

glaterra, como en Oxford, Salisbury, Norwich y Cloucester. 

En Holanda también existieron las casas de corree--

ci6n, en su capital Amsterdam, llamadas Rasphuys 1 en donde 

los varones se dedicaban al raspado de la madera, para obte-

ner colorantes textiles. Por otro lado, en el Spinnhyes, las 

mujeres hilaban lana. Cabe hacer notar que adem4s de la jor

nada de trabajo como pena, existían azotes, latigazos, ayunos 

para mantener la disciplina y que incluso se podía llegar al 

castigo de la "Celda de Agua". Al parecer, estas casas de e~ 

rrecci6n holandesas, tuvieron influencia directa entre las ex 

periencias inglesas anteriores (Bridwewlls), 9 Sin dejar de t~ 

mar en cuenta que en esa ~poca, me refiero a la primera mitad 

del siglo XVII, existi6 un gran desarrollo mercantil que in-

crement6 la demanda de mano de obra, representando un grave 

peligro econ6mico, de modo que no importaba adoptar medidas 

9. · Me los si Diario e Pavarini Mássimo. Ctircel y Ftibrica. Los 
Orígenes del Sistema Penitenciario. Tercera Edici6n, Edi· 
torial Siglo XXI. M~xico 1987, pág. 35. 



represivas, sino que intentó encauzar a toda esa gente re

cluida, al trabajo forzado, entendido como una actividad no 

libre. 

Existieron otras prisiones importantes, como la de 

Bre1nen, LUbcck, Osnabruk, Hamburgo y Dantzing. Por otra par

te, en Suiza estaba la prisi6n de Schellenwerke. En B~lgica, 

Maison de Force de Gand, en donde los fondos del trabajo, se 

entregaban al salir en libertad. En Florencia Italia, el Ha~ 

picio de San Felipe Neri, en Roma, el Hospicio de San ~figucl 

y la prisión de Gante. 

"En ~sta prisi6n se ponen las bases del r~gimen pe

nitenciario moderno, tales como la clasificnci6n, el trabajo, 

la disciplina, pero sin recurrir al castigo físico del cual -

era oponente su fundador". 1 º Pues bien, a grandes ra;::gos es

tas son algunas etapas evolutivas de la pena de prisión en --

cuanto a su origen, que como ya apuntamos, lo tiene en la mi! 

ma espera del Acusado al castigo y que más adelante se trata 

de corregirlo mediante el trabajo. Se habla de correcci6n o 

rehabilitaci6n del delincuente, tema que se desarrollará con 

amplitud en el in·ciso siguiente, al tratar sobre la finalidad 

de la prisión. 

10.- Santes Magafia Graciela. ''Los regímenes Penitenciarios!•.
Criminalia, México, Afio XLVII. Nos. 7-9 Jul-Set. de 1981, 
págs. 43 y 44. Academia Mexicana de Ciencias Penales. 
Editorial Porraa. 



b).- FINALIDAD DE LA PRISION 

Vistas las dos formas de prisi6n que la Constitu- -

ci6n prev6 toca ahora analizar la finalidad de la prisión co

mo pena; paralela a la prisi6n preventiVa, a que ha de suje·· 

tarse el individuo o presunto .. responsable, en tanto se resue! 

va la sentencia, sobre su culpabilidad, en la forma prevista 

por el artículo 18 de nuestra Carta Magna; tema muy discutido 

por los tratadistas. 

Para poder hablar de finalidad, debemos remontarnos 

a la funci6n de la prisión, dando como consecuencia los fines, 

Para la profesora Fernández. Hufioz, "Las funciones de la pena 

privativa de la libertad son la readaptaci6n social y la pro

tecci6n social 11
•
11 

Por otro lado, el Doctor Rodríguez Manzanera expone: 

"Tradicionalmente se han aceptado una o mAs de las siguientes 

funciones: 

a).- La funci6n retributiva.- Que se interpreta co· 

mo la rcalizaci6n de la Justicia mediante la ejecuci6n de la 

pena, pues se paga al delincuente con un mal por el mal que -

previamente hizo. 

11. - Ferndndcz Huf'ioz Dolores. 11Actualidad y futuro de la Pena 
de Prisi6n11

• CuaC!ernos del Instituto de Investigaciones 
Juridicas. Afio IV, No, 10, ENERO-ABRIL 1989, pág. 143 -
UNA1'f. 



b),- La funci6n de prevenci6n general.- En que la -

pena acttla como inhibidor, como amenaza de un mal para lograr 

que los individuos se intimiden y se abstegan de cometer el 

·delito. 

e).- Función de prevención especial.- Logrando que 

el delincuente no reincida, sea porque queda amedrentado, sea 

porque la pena es de tal naturaleza que lo elimina o invalida 

o imposibilita para la reiteraci6n en el delito. 

d).- Función socializadora.- Aceptada ya par muchos 

como una funci6n independiente en que se busca hacer al suje

to socialmente apto para la convivencia en 1a comunidad" •12 

Analizando los planteamientos anteriores, considero 

y acepto las tres primeras funciones que trae aparejada la -

prisi6n de la siguiente manera: nuestro C6digo Penal, en alg~ 

nos de sus artículos establece, que al responsable de cual- -

quier homicidio simple intencional, se le impondr~n de 8 a 20 

anos de prisión. En ~sta disposici6n encontramos la funci6n 

retributiva, ya que el que resulte responsable de un mal, pa

ga por un mal que previamente hizo¡ pero adcm5s, encontramos 

la prevención general, para que los individuos al saber ~a P! 

nalidad a imponer, se intimiden y de cierto modo se abstengan 

12,- Rodríguez Manzanera Luis. "La crisis penitenciaria y los 
substitutivos de la prisi6n". Primera Edici6n. Cuadernos 
del INACIPE. No. 13, Mlxico 1984, pdgs. 24 j ZS. 



de causar ese mal. En cuanto a la prevenci6n especial, el 

mismo c6digo establece en el capitulo de los reincidentes, 

las penas agravadas, y que, además en nuestro C6digo de 

Procedimientos Penales para el Distrito Federal, en su artic~ 

lo 577 se seftala claramente que en toda sentencia condenato--

ria se prevendr5 que se amoneste al reo para que no reincida, 

advirti~ndole de las sanciones a que se expone. Por Gltimo,-

considero que la función socializadora es reiterativa y es 

por demás apuntarla, ya que si el individuo no realiza ese 

mal que afecte a la sociedad (funci6n retributiva), lo inhibe, 

amenazfindolo, logrando que se abstenga de cometer el hecho 

que pudiera ser delictivo (función de prevención general) y 

más aan, logra que el infractor de la norma penal, no reinci

da (función de prevención especial), y que con todo esto, se 

logra y trae consigo la función socializadora del individuo.-

Pero: ¿corregir, rehabilitar, prevenir, castigar, atormentar, 

torturar, afligir, deshacer un delito ya cometido, expiar, 

amenazar? empero, ¿Cuál es la finalidad de la prisión? 

Para Beccaria, el fin de las penas "No es otro que 

impedir al reo causar nuevos daftos a sus ciudadanos y retraer 

a los demás de ln comisi6n de otros igualcs'1
•
13 

13.- Beccaria Cesar. "Tratado de los delitos y de las penas'', 
Tercera Edición Facsimilar, Editorial Porraa, México 
1988 p§g. 45. 
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Por otro lado, García Maynez define a_ la sanci6n-, -

''Como una consecuencia normativa que el incumplimiento de una 

norma produce en perjuicio del obligado'1
•
14 

De lo anterior, puedo concluir que la finalidad de 

la rrisi6n es en primer t~rmino, castigar al que ha infringido 

la norma penal, pero además, ese castigo sirva como modelo p~ 

raque los ciudadanos sepan las consecuencias y el resultado, 

de cuando su conducta transgreda el orden social. Por otro -

lado, en segundo término, considero que lo ya analizado en el 

inciso que antecede, nos da la pauta para poder entender la -

telcolog!a de la pena de prisión, que desde los principios se 

trataba de corregir la conducta del infractor social, con las 

llamadas 11 Houses of Corrcction". 

e).- ESCUELA CLASICA 

"La escuela clá:;ica fue la reacci6n contra la barb!_ 

rie y la injusticia que el derecho penal representaba, procu

r6 la humanizaci6n por medio del respeto a la ley, del recen~ 

cimiento de garantías individuales y de la limitaci6n al po-

dcr absoluto del estado'1
•
15 

14. - Cfr. Garcra Maynez Eduardo. "Filosofía del Derccho 11
, Sex

ta cdici6n, Editorial Porraa, M~xico 1989, pág. 75, 

lS.- Rodríguez Manzanera Luis. Criminología, Editorial Porra~ 
M!xico 1989, pág. 235. 
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"Se dice que 1 a escucl a cHisica no fue formalmente 

estructurada y que sus integrantes, nunca pensaron e ignora ~ 

ban que se les considerara como tal. El nombre de "clásica" 

se debe al denominativo que Enrico Fcrri dio a los juristas 

posteriores a Beccaria. Esta escuela parte de la teorfa de 

que cualquier persona es capaz de cometer un delito; y que no 

hay diferencia entre el dclincuenta y el que acata la ley, e~ 

cepto el hecho; en efecto, a esta escuela lo que le interesa 

y el centro de análisis no es el actor, sino el acto, que el 

marqu~z de Beccaria lo trat6 magistralmente en su obra ''De 

los delitos y de las penas". 

Esta escuela entr6 en total contradicci6n con las ~ 

ideas de esos tiempos, al considerar que la criminología clá

sica regía a la justicia y proporci6n de los castigos, siem-

pre en relaci6n al perjuicio social del hecho; resultando que 

el fin directo de la justicia humana, no es simple y sencill~ 

mente el establecimiento del orden social perturbado por el -

delito, no por el delincuente. 

Entre los representantes importantes de esta escue

la tenemos en primer término a Bcccaria, Bentham, Van Fever~

bach, Romagnosi, Pellcgrino Rossi, Giovanni Carmignani, Anto

nio Ros mini, F.rancesco Carrara, Brusa, Tolomei y Pessina. 

Podemos resumir de un modo sint~tico, los puntos de 
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vista y postulados de la escuela cldsica: 

''al~ Condiciones Situacionales socialmente determi-

nadas conducen al comportamiento desviado, por lo cual todo -

individuo puede tener un comportamiento desviado. 

b),- Por ello, no el actor sino el hecho es el obj~ 

to de las reflexiones te6ricas. 

e).- El inter~s se dirige hacia la relaci6n entre -

la sociedad y el actor, o bien la acci6n, dcspu~s de la cual 

apareci6 el comportamiento desviado 1
' 

16 

d).- Se parte tlcl principio de legalidad, nulla 

poena sine lege, nullim crimen, sine lege y nulla poena sine 

crimen. 

e)~El delito no es un ente de hecho, sino un ente -

juridico. 

f).- La pena s6lo se aplicarfi a individuos moralme~ 

te responsables, de modo que quedan excluidos los menores y -

los enfermos mentales. 

g).- La pena es una retribución por el mal que se -

hizo a la sociedad. 

11).- La pena debe ser proporcional al delito comet! 

16.- Lamnek Siegfricd. Teorías de la Criminalidad: Una confron 
taci6n crítica, Tercera Edici6n, México 1987, Editorial
Siglo XXI, pfig. 19. 
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do y.al dafto causado. 

i):- La finalidad de la pena es restablecer el or-

dc,n social y--.el derecho a castigar pertenece Gnicamente al -

Estado. 

d).- ESCUELA POSITIVA 

O "Sociolog1a Criminal 11 como la dcnomin6 Enrice Fe-

rri; nace como una fuerte reacción a la escuela clásica con -

sus excesos formalistas jurídicos, el olvido del hombre deli~ 

cuente y a su plenitud de creencia de haber resuelto el pro-

blcma jur!dico penal. 

Su máximo exponente. el c~lebre César Lombroso, que 

para Siegfried, "Tuvo su origen en dos corrientes del siglo -

XIX: El desarrollo y el éxito de las ciencias naturales, así 

como los trabajos de Charles Darwin que despertaron en gene-

ral, un gran interés. 17 Y que junto con Enrice Ferri, as! e~ 

rno Rafael Gar6falo, se les ha denominado los tres evangclis-· 

tas del positivismo criminol6gico. 

Entre los aspectos m~s importantes de esta escuela, 

encont~amos que se avoca a la prevenci6n especial y general y 

17.- Lamnek Siegfried, op. cit. p5g. 20, 
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la religiosidad del reo como medida de la reprcsi6n, caracte

ri'zd:ndose por tomar el método científico. A diferencia de la 

escuela clfisica, ésta si tuvo una existencia y formaci6n real 

de un cuerpo de médicos, juristas y soci61ogos. 

El Doctor Rodríguez Manzancrn, 18 nos explica los 

postulados de la escuela positiva, donde abordamos los mas i~ 

portantes: 

1.- El delito es un hecho de la naturaleza y como -

tal debe estudiarse. 

2.- El libre albedrio no existe, la escuela positi

va es determinista, ya que una serie de circunstancias fisi-

cas o sociales llevarán al hombre a delinquir. 

3.- La responsabilidad moral de la escuela clfisica, 

la consideran responsabilidad social. 

4.- Si no hay responsabilidad moral y sí la social; 

nadie queda excluído del derecho, todos son responsables en · 

cuanto vivan en sociedad. 

5. · El concepto de "pena" es substituido por el de 

"sanci6n", con un contenido de tratamiento para educar y adaE. 

tar al delincuente. 

18.- Criminología. op. cit. págs. 241 a 244. 
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6.~ La sanci6n es proporcional a la peligrosidad 

del delincuente, es más importante la clasificaci6n del deli~ 

cuente, que la clnsificaci6n de los delitos. Es m4s importa~ 

te 1~• medirlas de seguridad, 

7.- El derecho a imponer sanciones pertenecen al E! 

tado, a titulo de defensa social. 

8,- Son importantes los substitutivos penales que -

las penas. 

9. - Catalogan a "tipos" criminales por sus anoma- -

l!as orgdnicas y ps!quicas hereditarias. 

10.- La ley penal debe basarse en estudios antropo

l~gicos y socio16gicos. 

Son muy interesantes e importantes los planteamien

tos de ambas escuelas analiiadas, pero como poderaos observar, 

no son del todo perfectos y que incluso, nlgunos positivistas 

aceptan errores de su tendencia o escuela, y que, por tener -

puntos de vista encontrados, se dio origen a escuelas o ten

dencias ecl~cticas, como la Terza Scuola, y la Joven Escuela. 

Por Oltimo, para finalizar este capitulo, analicemos las ten

dencias actuales sobre la prisión, 
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e).- TENDEXCIAS ACTUALES. (O.N.U.) 

Situados ya en una etapa del Derecho Humanizado, 

surge el Primer Congreso de las Naciones Unidas para la Pre -

venci6n del Crimen y el Tratamiento de los Delincuentes, el -

30 de Agosto de 1955, que adopt6 un conjunto de reglas mini-

mas para el tratamiento de los detenidos, que consta de 95 r~ 

glas divididas en: Observaciones preliminares, primera y se-

gunda pnrte . 19 

Por lo que hace a las obscrvciones preliminares, 

tratan respecto al objeto que tienen las reglas, que es el e~ 

tablccer, inspirándose en conceptos generalmente admitidos en 

nuestro tiempo, los principios y reglas de una buena organiz~ 

ci6n penitenciaria y de la práctica relativa al tratamiento -

de los detenidos, y que debcrfin servir para estimular el es-

fuerzo constante por vencer las dificultades pr6cticas que se 

opongan a su aplicaci6n, siendo un conjunto de condiciones mí 

nimas admitidas y aprobadas por los países integrantes de la 

Organización de las Naciones Unidas, manejándose la posibili

dad de autorizar cualquier excepci6n a las rcglas 1 siempre y 

cuando no vaya en contra de sus principios • 

. La primera parte de las reglas 1 trata lo conccrnie~ 

19.- Traducidas por el Dr. Ojcda Velázquez, op. cit. págs. 
298 a 320. 
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te a un principio fundamental de imparcialidad respecto a 

creencias religiosas; a un registro empastado y foliadO de 

las personas detenidas que contengan sus datos personales. 

Ninguna persona podr& ser admitida en un establecimiento sin 

orden legal de detenci6n; aborda la separación por categorías 

en secciones, scgan sexo, edad, antecedentes, motivos de su -

detención, esto es, los hombres separados de las mujeres; los 

detenidos en prisión preventiva separados de los que están 

cumpliendo una pena; y de los condenados a alguna forma de 

prisión de carácter civil, separados de los detenidos por in

fracción penal; este Oltimo punto no es aplicable a nuestra -

legislación, dado que el artículo 17 Constitucional prohibe 

la prisión por deudas de carácter puramente civil; y por tllt!. 

mo, los j6vencs separados de los adultos: que las celdas o 

cuartos destinados al aislamiento nocturno, no deberán ser 

ocupadas por más de un solo detenido, debiendosc satisfacer 

las exigencias de higiene, alumbrado, calefacción y ventila-

ción; que las instalaciones sanitarias deber5n ser adecuadas 

a las necesidades del detenido, a quien se le facilitarfin los 

medios para el aseo personal; la alimentaci6n se proporciona

rd a las horas acostumbradas y de buena calidad, bien prepar~ 

da y servida, con un valor nutritivo suficiente. Al respecto 

puedo decir, que esto no sucede en nuestros establecimientos 

penitenciarios ni preventivos, donde lo pude constatar pers~ 

nalmente, durante una visita que realizamos al Reclusorio Pr~ 

ventivo Sur, en el año de 1988 estudiantes de ln Facultad de 
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Derecho, donde se nos recibió muy atentamente para conocer 

los instalaciones de ese lugar, y comentando con uno de los 

internos me manifcst6 en forma por demás alegre: 1'tQu6 bueno 

que nos visitan, porque cada vez que lo hacen, comemos mole -

con pollo y arroz, para que la visita se de cuenta de lo bien 

que comemos, pero lo que es del diario, el 11 rancho11 est~ de -

la fregada! ..• a ver si pueden venir más seguido". Por otra 

parte se maneja la posibilidad de realizar ejercicios fisicos 

al aire libre; todo establecimiento penitenciario contarán 

con servicios m~dicos; existen normas de disciplina y sancio

nes, las leyes o reglamentos internos determinarán las condu~ 

tas merecedoras de una sanci6n 1 quedando prohibidos los me- -

dios de cocrci6n, como esposas, cadenas, grillos o camisas de 

seguridad, excepto como medida de precauci6n contra una eva-

si6n o durante un traslado, por razones médicas o por orden -

del director, cuando han fracasado los medios para dominar al 

detenido; de lo contrario, los detenidos tienen el derecho de 

queja, así como de ser informados de los acontecimientos más 

importantes, por medio de diarios, revistas, etc.; tendrán d~ 

recho a visitas familiares y de amigos; cada establecimiento 

contar5 con una biblioteca; en cuanto a la religi6n, se permi 

tirá su pr§ctica y si existiere un nGmero suficiente de Jete

nidos que pertenezcan a una misma religi6n, se nombrará un r~ 

preentante de ese culto; el establecimiento contará con un de 

p6sito de objetos pertenecientes a los detenidos, en donde 

los objetos que porten al ingresar, ser5n guardados con scgu-
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ridnd e inventariados; durante el traslado de los detenidos -

se tratard de explonerlos lo menos posible al pablic~ e impe

dir toda clase de publicidad; el transporte debe estar en bu.!:_ 

nas condiciones de ventilación y luz, en igualdad para todos. 

En lo que se refiere al personal penitenciario, éste debe -

ser cuidadosamente seleccionado, bien remunerado, que cuente 

con un nivel intelectual suficiente, satisfaciendo cursos de 

formci6n especial y general, aunado a que se requiere tambi~n 

de profesionales especialistas como psic61ogos, psiquiatras,

trabajadores sociales, etc.; existir§n inspectores califica-

dos y experimentados quienes vigilarAn regularmente los servi 

cios y establecimientos penitenciarios. 

En la segunda parte, se establecen las reglas apli

cables a categorías especiales, divididas en: a) Condenados: 

su tratamiento, que tendrá por objeto inculcarles la voluntad 

de vivir conforme a la ley, mantenerse con el producto de su 

trabajo y crearles aptitud para hacerlo, y para lograrlo, se 

recurrir4 a la asistencia religiosa, instrucci6n, orientaci6n 

y formaci6n profesional; existirá una clasificaci6n entre los 

propios detenidos; existir~n privilegios para alentar la bue

na conducta, el trabajo no deberd ser aflictivo. Todo conde

nado tiene la obligaci6n de trabajar segan sus aptitudes f1s~ 

cas y mentales, este trabajo, tomará condiciones similares a 

las que la ley dispone para los trabajadores libres. debiendo 

ser remunerado de una manera justa y equitativa; se mcjorar4 
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la instrucci6n de los detenidos, debiendo existir además acti 

vidadcs culturales y recreativas, y organismos de ayuda post

penitenciaria. b) Por el lado de los detenidos alienados y -

enfermos mentales, se establece que no serán reclufdos en pr! 

sienes, debiendo ser atendidos en instituciones especiales. -

e) Respecto a personas arrestadas o sujetas a prisi6n preven

tiva, quienes estarán separados de los condenados, en celdas 

individuales, existiendo la presunci~n de inocencia deberán -.. 

ser tratados como tales, situaci6n que no es aplicable en la 

actualidad¡ no se les requerirá para que trabajen teniendo p~ 

sibilidadcs para ello, podrán recibir alimentos del exterior 

pcrmiti6ndosclc el paso a horas de la Visita; pcle~n tener -

siempre y en todo caso el derecho de nombrar su defensor. - -

d) Los sentenciados por deudas a prisi~n civil, donde la le-

gislaci6n lo permita; y e) Los detenidos, arrestados o enea~ 

celados sin haber cargos en su contra, quienes gozar~n de la 

misma protecci6n prevista en la primera parte y sección e de 

la segunda pnrte. De todn estn utopia de buenos y nobles 

principios que establecieron lo que dcb!a ser, pero lo que es, 

en realidad lo contrario, ya que de estas reglas mínimas para 

el tratamiento de los detenidos de 1955; el pacto internacio

nal de los derechos civiles y politicos en 1966; ln declura-

ci6n universal de los derechos humanos, varios congresos e i~ 

finidad de comisiones que se han preocupado por el trnto de 

los suj~tos a prisión tanto pre~cntiVa como de extinción de 

penas, hasta llegar a mediados de la década de los setenta, -
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cuando la Organizaci6n de las Naciones Unidas reconoci6, que 

a pesar de que los documentos mencionados de carácter intern~ 

cional contenían disposiciones que prohibian abusar de los r~ 

clusos, se hacia necesario garantizar que la dctenci6n estu-

viera sometida a la supervisi6n judicial y m6dica, para que -

los detenidos pudieran comunicarse con su familia y su defen

sor. Así, se inici6 más de un decenio de labores de redac- -

ci6n en las Naéiones Unidas, en donde intervinieron gobiernos 

y expertos del mundo. La sexta comisi6n de la Asamblea Gene

ral de las Naciones Unidas, que fu~ la que estuvo encargada -

de asuntos jurídicos, dedic6 aproximadamente ocho anos al te~ 

to, antes del original; por fin, el 9 de diciembre de 1988, -

la Asamblea General de la ONU adopt6 por consenso, el conjun

to de principios (resoluci6n 43/173 de la asamblea general) -

que redact6 la versi6n final 11 Conjunto de principios para la 

protecci6n de todas las personas sometidas a cualquier forma 

de prisi6n o dctenci6n; 20 que consta de 39 principios, entre 

los que destacan los siguientes: Que toda persona sea someti

da a cualquier forma de prisi6n o detenci6n serfi tratada hum~ 

namente; esta dctenci6n o arresto será estricta~cnte con ape-

go a la ley y por orden de autoridad legitimada para hacerlo 

y no se restringirán los derechos humanos, ni tampoco se harfi 

distinci6n por raza, sexo, idioma, existiendo una protección 

20.- Gula de Conjuntos y Principios de las ~aciones Unidas, -
para la protección de todas las personas sometidas a 
cualquier forma de detenci6n o prisi6n. Amnistía Interna 
cional. Londres. -
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especial para la mujer embarazada que sea sometida a prisi6n. 

Quedan pr.ohibidas las torturas y corresponde a los estados 

prohibir todo acto contrario a estos principios; existirfi se· 

paraci6n de los detenidos y los sentenciados. La persona 

arrestada o detenida, tcndrfi derecho a que se le informe so-

bre el motivo mismo; a defenderse por sr o por un abogado; si 

no habla el mismo idioma o dialecto, se le proporcionará un -

intérprete de actuaciones judiciales, existiendo siempre y en 

todo momento, el derecho de mantenerse comunicado con su fami 

lia. Al ingresar, se practicará un examen m~dico a la persa• 

na detenida, para si lo requiere, darle la asistencia rn~dica 

necesaria. Existirán inspectores de visita a los estableci-

mientos, teniendo derecho la persona detenida a comunicarse 

con cualquier persona. Existe la posibilidad de reclamar da

fios por actos u omisiones de algGn funcionario, que realice -

actos contrarios a estos principios; existe presunci6n de in~ 

cencia y trato como tal hasta en tanto se resuelva sobre la -

culpabilidad. Con excepci6n de casos especiales, toda perso

na detenida tendrá derecho a la libertad en espera de juicio, 

con sujeci6n a las condiciones que establezca la ley y por ªl 
timo, existe una clfiusula general, que establece que ninguna 

de las disposiciones del presente conjunto de principios se -

entenderá en el sentido de que se restrinjan los derechos de

finidos en el pacto internacional de derechos civiles y ?Dlí

ticos. 
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Para terminar, me permito hacer una relaci~n Y se -

lección de documentos internacionales que contienen disposi-

ciones relativas a los derechos de los detenidos: 

- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti
cos. 

- Convenci6n contra la Tortura y Otros Tratos o Pe
nas Crueles, Inhumanos o Degradantes (ONU). 

- Declaraci6n Universal de Derechos Humanos. 

Reglas minimas para el tratamiento de los reclu-
sos (ONU), 

- C6digo de Conducta para funcionarios encargados 
de hacer cumplir la ley (ONU). 

- Declaraci6n sobre la Protecci6n de todas las per
sonas contra la Tortura y otros Tratos o Penas -
Crueles, Inhumanos o Degradantes (ONU). 

- Principios básicos relativos a la independencia -
de ln judicatura (ONU). 
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CAPITULO II 

NACIMIENTO Y EVOLUCION DE LA READAPTACION SOCIAL 

DIVERSAS FORMAS DE TRATAMIENTO DE DELINCUENTES 

1. - REGIMEN CELULAR O PENSILVANICO 

De las experiencias en prisiones inglesas del reli

gioso quAquero William Penn, fundador de la colonia Norteame· 

ricana de Pensylvania, surge la idea de este sistema de aisl~ 

miento y silencio total, ya que se decra, que mediante el si

lencio el interno o delincuente llegaba a reflexionar sobre -

su falta r asr, lograr su cnraienda, además de que lo obliga-

han a leer la Sagrada Escritura o libros religiosos para asr, 

llegar a una reconciliaci6n con Dios y con los integrantes de 

la sociedad; por todo esto, con el correr de los años, estos 

establecimientos de tipo celular, fueron denominados "Penite!l 

ciarías". 

La base de este sistema fue el aislamiento del de-

lincuentc en su celda con trabajo para realizar en el inte

rior de la misma; no podía tener comunicaci6n con los demás 

internos, ya que las anicas personas que lo podían visitar 

eran, el Director, los custodios, el capcllfin y los miembros 

de las sociedades para ayuda de los presos. 

"Una de las ventajas de este sistema penitenciario 



de tipo unitario-o celular brindaba, era ~que1· de poder cvi -

tar la corrupci6n carcelaria; 21 en efecto, al estar el indivi 

duo solo, se evita la propagaci6n de prácticas corruptas, en

tre otras, la sexualidad y el tr§fico de drogas; se evita 

la contaminaci6n del individuo, al convivir y cambiar impre

siones así como experiencias con sujetos peligrosamente 

criminales. 

Por otra parte, encontramos que este sistema tuvo -

sus deficiencias o aspectos negativos como el costo excesivo 

en las construcciones, ya que necesitaba una celda por indiv! 

duo¡ el trabajo realizado en prisi6n no fue organizado, ya 

que cada individuo realizaba la labor artesanal que más le 

convenía o gustaba; pero el aspecto mfis deprimente y antihum~ 

no, fue la repercusión f!sica y mental del sometido a este 

sistema, dadas las condiciones insalubres, antihigiénicas y 

el propio confinamiento a oscuras, que según los psicoan~ 

listas llega a producir locura. Para conclu!r, el maestro -

Marco del Pont, 22 nos expone: "En definitiva se pas6 del ha

cinamiento total, con todas las consecuencias nefastas de pr~ 

miscuidad, ausencia de clasificaci6n, enfermedades, epidemias, 

etc ..•• ". 

21.- Ojeda Velfizqucz Jorge. op. cit. pfig. 87, 

22.- Marco del Pont Luis. "Derecho Penitenciario", México 
1984, Primera Edici6n. Cfirdenas Editor. Pfig. 143, 
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Por Oltimo, cabe hacer mención que este .no muy exi

toso sistema lo adoptó nuestro pais en 1871 1 implementado en 

el C6digo Penal de Mart!nez de Castro, en· sus articulas 130 a 

134. 

2. - AUBURNIANO 

O régimen del silencio, es la denominaci6n a este -

sistema por tomar al sistema de Filadelfia, ensayado e impla!! 

tado en Auburn Nueva York, consistente en trabajo diurno en -

coman y en silencio, manteniéndose el aislamiento por la no--

che. 

Se tiene referencia que la prisi6n de Auburn, se 

construy6 con mano de obra de los mismos penados. 

"El silencio scguia siendo lo más importante del 

sistema y se dijo que ello idiotizaba a la gente y para algu

nos m~dicos resultaba peligroso para los pulmones". 23 

Se comenta que en 1823 se implanta este régimen 

Auburniano, obra del Capitán Elam Lynds; entre los aspectos 

positivos del sistema encontramos: 

· Economía en la construcci6n. 

23.- Marco del Pont Luis. ''Penologia y Sistemas Carcelarios''. 
Tomo I, Ediciones De Palma, Buenos Aires 1974. pfig. 62. 
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Rcducci6n de gastos mediante el trabajo en serie. 

Evita la contaminaci6n moral y corrupta. 

Quizá fué el carácter férreo de la disciplina y el 

silencio impuesto a los detenidos cuando trabajaban en coman, 

que hizo fracasar a este tipo de sistema penitenciario. 24 

A diferencia del celular, en el Auburniano la ense· 

n.anza aunque e lcmental, se practicaba, ya que el penado debia 

por lo menos aprender a leer, escribir y bases de aritmética. 

Lo cri ticablc a este sistema lo podemos resumir así: 

- El silencio absoluto es contrario a la naturaleza 

humana, el hombre es social y político por natluraleza. 

- El castigo corporal que se imponía (gato de las .. 

nueve colas), mientras más severo, es menos correctivo. 

- No se remuneraba debidamente el trabajo realizado, 

ya que cuando el penado recuperaba su libertad, se le daban -

algunos d6lares; resultando con ésto, la incapacidad del lib~ 

rado para sostenerse en la etapa postpenitenciaria~ 

3.- LOS PROGRESIVOS 

De la árdua tarea del hombre por rehabilitar al de-

24.- Ojeda Velázquez Jorge. op. cit. pág. 90. 
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lincuente,comenzaron a desarrollarse sistemas más humanos, 

llegando a estos sistemas progresivos que adoptan diversas mo 

dalidades como son: 

a). - De Maconochic o Mark System. 

b). - El lrland~s o de Crofton. 

e). - De J..fontesinos. 

d). - El Reformatorio Brockway. 

e)• - Los Borstals. 

f). - All'aperto. 

Analicemos cada uno de ellos: 

a).- DE MACONOCHIE. 

O "Mark System 11
, sistema progresivo que aparece a 

fines de la primera mitad del siglo XIX en Inglaterra, obra 

del Capitán J..faconochie, consistente en medir la duraci6n de 

la pena por la suma de trabajo y nueva conducta impuesta al 

sentenciado, existiendo vales o marcas referidas, determina-

das segan la gravedad del delito. Según la cantidad de trab~ 

jo, se acreditaban uno o varios vales. 

Este sistema técnico científico pretende obtener la 

rehabilitaci6n social del penado, mediante etapas o grados. 

11 Ln pena era indeterminada y basada en tres perro-

dos: a) de prueba (aislamiento diurno y nocturno) y trabajo -

obligatorio; b) labor en comtln durante el din y aislamiento 

nocturno (interviene el sistema de vales) y c) libertad con-
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dicional, cuando obtiene el nOmero de vales suficicntes) 11
•
25 

b) • - IRLANDES O DE CROFTOll 

Walter Crofton, Director de prisiones en Irlanda, -

trata de perfeccionar el sistema al establecer cárceles intc~ 

medias. En este sistema existen cuatro periodos: 1.- Aisla

miento sin comunicaci6n y con alimentos; 2.- Trabajo en coman 

y silencio nocturno; 3.- Que es la introducci6n de Crofton,

llamado intermedio, trabajo al aire libre, tareas agricolas,

es decir, se lleva a cabo en prisiones sin bardas, ni cerro-

jos, no existe el uniforme, no existen castigos corporales, -

el penado puede elegir el trabajo a desarrollar; puede dispo

ner de parte de sus percepciones; y, 4. - ~s el de la libertad 

condicional a base de vales, similar al de ~faconochic. 

e) • - MOllTESINOS 

Obra del Coronel Manuel ftontcsinos y Malina, quien 

ocup6 la direcci6n del presidio de Valencia Espana; poblado -

por individuos que habían resultado sentenciados por su con-

ducta delictiva, teniendo como finalidad y buscando siempre -

en todo momento la corrccci6n de la persona: Se comenta que 

el Coronel Montesinos coloc6 a la puerta del penal unas fra--

ses que pudieron representar su pensamiento e intención, pue! 

to que decían: 11 1.a prisi6n solo recibe al hombre, el delito -

25.- ifarco del Pont Luis. Derecho Penitenciario. op. cit. pág. 
146. 
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se queda a la puerta. Su misión: corregir al hombre". 26 Sa

bias y humanas palabras que en su tiempo, pudieron alentar a 

la persona que ingresaba. Este sistema, al igual que el Ir-

landés o de Crofton consta de 4 pcríodas·a saber: 1.- De los 

hierros; 2.- Del trabajo; 3,- De la libertad intermedia y 

4.- De la libertad definitiva, que se concedía una vez que h! 

bta pasado por los anteriores periodos, continuando siempre -

con buena conducta y disciplina, teniendo una actividad labo

ral en libertad. 

d). - REFORMATORIOS 

Su creador, Zcbulon R. Brockwny, Este sistema se -

implantó en el reformatorio de Elmira (New York) en 1876, en 

donde se daba cupo a delincuentes primarios entre los 16 y 22 

ar.os; existiendo una clasificaci6n entre ~stos, conforme a un 

periodo de observaci6n; adem§s de contar con un fichero con -

sus datos y un examen médico. Durante su estancia, el penado 

mantenía una larga y estrecha comunicaci6n con el Director, -

explicfindole los motivos de su detenci6n; su habitat social; 

sus aspiraciones, inclinaciones, deseos, etc.; se contaba con 

una disciplina y control similar a la milicia; se clasificaba 

a los penados en tres categorias, la tercera era la men~s re-

comendable, ya que estaban comprendidos los que pretendían fu 

26.- Elias Neuman, Citado por Marco del Pont Luis. Derecho P! 
nitcnciario. op. cit. pftg. 148. 
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garse; la segunda, no portaban cadenas, tenían mejor comida y 

tenían algunos permisos; en la primer categoría, estaban los 

de libertad condicional; podríamos decir que este sistema fué 

una mezcla de Mark Sistem y la libertad vigilada. Por Oltimo 

scftalo algunas causas de su fracaso por readaptar al dclin- -

cuente, primero porque el edificio que ocupaba, fue original

mente destinado para delincuentes de ·m5xima seguridad provo

cando depresiones entre los penados. El personal era insufi

ciente y la disciplina implantada fue brutal, ya que los hie

rros, las celdas, los castigos a pan y agua, propiciaron en-

trc otros, su decadencia que al igual que los anteriores sis

temas, pretendió o buscó resolver el problema de readaptaci6n 

del delincuente, resultando infructuosos sus esfuerios. 

e). - BORSTALS. 

Creaci6n e inspiración de Evelyn Rugglcs Brisc. Se 

denomina asi a este sistema progresivo, porque fue ensayado 

en un ala de la prisi6n ubicada en el Municipio de nombre 

"Borstal" cercano a Londres Inglaterra, dando cabida a meno-

res reincidentes en edades que oscilaban entre los 16 y 21 -

anos, Lo fundamental o primordial de este sistema consisti6 

en el estudio fisico y psíquico practicado a los individuos -

que ingresaban, para as!, poder determinar a que tipo de est~ 

blccimiento Borstal, llámese de mayor, menor seguridad, urba

no, rural, para enfermos mentales; debian ser destinados. Se 

comenta que el éxito de este sistema fue tal, que se extendi6 

a toda la prisi6n. 
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Para obtener óptimos resultados, era menester hacer 

una selecci6n muy rigurosa de los penados. 11 Producido el de-

lito y siendo la sentencia condenatoria, el joven es observa

do y revisado física y psíquicamente al tiempo que se le 

abr!a una ficha social con el fin de 11serinrlo". Esta ficha 

pasaba al home office que decide cu51 ha de ser el tipo de e! 

tablecimiento Borstal al que había de ser cnviado 11
•
27 

Lo que caracteriza a este sistema son los grados de 

evoluci6n escalonados de manera tal, que mediante la buena 

aplicaci6n y conducta se obtcn!nn beneficios, o se retornaba 

al nivel anterior para el caso contrario. Los grados eran 

cuatro y consistían en: 

1.- Grado Ordinario.- Es el periodo de observaci6n, 

no se admite la conversaci6n, el penado s6lo puede recibir ·

una carta y una visita; trabajo en coraan durante el dia e in~ 

trucci6n por ln noche. 

2.- Grado Intermedio.- ~ue se subdivide en A y S, -

A.- Permiso los sli.bados por la tarde; jugar conjuntamente ju!:_ 

gas de sal6n en un lirca coman cerrada. B. - Jugar al nire li

bre e instruirse en aprendizaje profesional. 

27.- "Los regímenes Penitenciarios" Santes Magaii:a Rocío. Cri
minalia, Afio XLVII, Nos. 7-9, M~xico, D.F., Julio-Sep
tiembre, 1981, Editorial Porraa, P§gs. 55 y 56. 



33 

3.- Grado Probatorio.- Una vez que el consejo de 

Borstal así lo consideró, se llega a 6ste, donde se permite 

leer diario, recibir una carta a la quincena, jugar tanto en 

salones como en llanos y: 

4.- Grado Especial.- El Oltimo donde se clebia tener 

un certificado expedido por el consejo del establecimiento, -

en el que se debía hacer constar que es merecedor de éste, Se 

puede decir que cq11ivale a la libertad condicional. 

Cabe señalar y destacar la influencia religiosa que 

se transmitía y la confianza que se tenía al penado, no ha- -

hiendo uniformes, 

"Se ha seiíalado que este sistema ha sido exitoso y 

ello debido a la capacidad y especialización del personal a -

la enseñanza de oficios en talleres y granjas, disciplina ba

sada en educaci6n, confianza y rompimiento con los métodos -

tradicionales de humillaci6n y sometimiento' 1
•

28 

f). - ALL 'APERTO 

'
1Al Aire Libre", sistema que rompe con los esquemas 

de las enormes prisiones con rejas y nuros, adoptand~ tareas 

cortas consistentes en agricultura y obras de servicios pGbl! 

cos para delincuentes primarios o primodelincuentcs, de ori--

gen rural. 

28.- Marco del Pont. Derecho Penitenciario, op. cit. p:ig. 150. 
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Podemos decir que este sistema cuenta con-dos moda

lidades en su ejecuci6n: 

1.- Trabajo Agricola y, 

2.- Obras de Servicios PGblicos. 

En efecto, por una parte debe admitirse que el tra

bajo al aire libre, esto es en el campo, presenta la ventaja 

de hacer posible la individualizaci6n del tratamiento, ya que 

al no ver rejas y muros, considero que el penado olvida por -

momentos el motivo de su estancia en ese lugar, mejorando su 

conducta, procurándose ante todo, su enmienda o rcadaptaci6n; 

considero además, que el trabajo en el campo sirve de terapia, 

beneficiando a la salud, tanto física como mentalmente y por

que no, a la economía. 

Por otro lado, las obras de servicios públicos, ca~ 

sistían en el aprendizaje de oficios Gtiles y por consiguien

te, productivos a la vida postpenitcnciaria del individuo. 

Cabe mencionar que este sistema se aplicó y adopt6 

con 6xito en Alemania, B~lgica, Brasil, Dinamarca, Estados 

Unidos, Inglaterra, Italia y Rusia entre otros. 

Recu~rdcse que en este r~gimcn, el penado debía re

gresar por la tarde o noche al edificio celular. 

De ias ventajas que ofece este r~gimen el profesor 
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Neuman 29 establcci6 que: "Sus ventajas pueden apreciarse des

de un triple punto de vista: Penitenciario, Sanitario y Econ! 

mico". Parecen ser palabras mi'igicas que lo dicen todo, seña-

1andolo como el m~s adecuado y el ejemplo a seguir. 

Con este sistema, damos por terminadas las diversas 

modalidades de los Sistemas Progresivos. 

4. - PRISION ABIERTA 

Encontramos como precedentes inmediatos a estos es-

tablecimicntos las instituciones All'aperto, los Borstals, -

las colonias para vagabundos fundadas en Alemania 1880, as.1 -

como la colonia agrícola de Witzwill, Suiza en 1895. 

Este sistema rompe con todos los medios físicos tr~ 

dicionales de rcclusi6n (rejas, cerrojos, puertas s6lidas, 

elevados y gruesos muros). Encontramos corno caractarísticas· 

de este sistema, establecimientos que: 

ATienen ausencia de medios materiales para impedir 

las evasiones como pueden ser muros, rejas y cerrojos. 

ATiene el preso libertad dentro de los limites de · 

la prisi6n. 

29.· Neuman Elias. Evoluci6n de la Pena Privativa de Libertad 
y Reglmencs Penitenciarios. Ediciones Pannedillc. Argen· 
tina, 1971. p5g. 162. 
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*Con la ausencia de muros y rejas que hacen menos -

costosa su crcaci6n; inculc5ndole además al penado confianza, 

en el sentido de que no escapara. 

Aparecen estos establecimientos primeramente como -

campamentos delimitados por alarabres de púas; posteriormente 

fueron barracas desmontables y luego, al comprobarse la disc!_ 

plina imperante, en muchos casos fueron quitados los alambra

dos; se dice ademfis que en un principio se aloj6 a presos por 

cuestiones políticas. Cabe destacar que para erigir una pri

si6n abierta, es necesario e imprescindible una vasta drea de 

terreno fértil y con irrigaci6n 1 para que la poblaci6n pueda 

desarroolar sin problemas sus actividades, tengan amplios es-

pacios, además de un clima aceptable dadas las condiciones al 

aire libre; deb!a además estar cerca de algOn pueblo o ciudad, 

para facilitar la rclaci6n del reclutamiento de custodios y -

autoridades, logrfindose con esto que ''La prisi6n abierta tie~ 

da a borrar las lineas que la separan de la comunidad'1
•
30 

Debemos tomar ·en cuenta además, que no todos los in 

dividuos son aptos para ingresar a este sistema, por tanto, -

es importante que exista una "sclecci6n" de los penados para 

que se pueda determinar si son crimino16gicamente aptos, des

pués de estudios biol6gicos, psicol6gicos y sociales. De - -

30.- Neurnan Elias. ''Evoluci6n de la Pena Privativa de Libcr-
tad y Rcgimenes Penitenciarios''. op. cit. p4g. 181. 
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igual forma es fundamental la prcparaci6n y capacitaci6n del 

personal que habrá de convivir con los penados. 

Por último cabe hacer la aclaraci6n hecha por Marc6 

del Pont al referir sobre las prisiones abiertas y las colo-

nias penales ya que, "En las primeras no hay ningCin tipo de -

contenci6n, mientras que en las segundas existe la seguridad 

del mar como es el caso de las Islas Hartas". 31 Colonia Penal 

que analizaremos en el siguiente capítulo con rnás detenimien

to. 

31. - Marc6 del Pont. 11Derecho Penitenciario", op: cit. ptig. 
156. 
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CAPITULO I I I. 

ALGUNAS PRISIONES IMPORTANTES. EN MEXICO 

Antes de entrar al estudio particular de las prisi~ 

nes, es conveniente hacer las siguientes consideraciones, 

Al investigar sobre el tema Presidios Importantes -

en M~xico, encontramos que en algunos de éstos, no existen d~ 

tos suficientes y precisos; dado que el t6pico es bastante a~ 

plio, me limitaré a ciertos presidios que como veremos, pre-

sentaron anécdotas y características muy peculiares. 

Teatar6 sobre algunas prisiones posteriores a la Ca 

lonia, hasta nuestros dias¡ más no debe dejarse de precisar,

que nuestras culturas prccortesianas trataron el tema de los 

delitos y sus castigos a delincuentes; tcn!an penas que iban 

desde simples multas y decomisos, mutilaciones, pasando por 

la pena de prisi6n, hasta la pena de muerte; al respecto el 

excelente profesor Doctor Raól Carrancá y Rivas, trata rnagis· 

tralmente y con amplitud el tema, en el capítulo I de su irn·· 

portante obra. 32 

32.- Carrancd y Rivas Rafil, "Derecho Penitenciario", Cdrcel y 
Penas en Mt!xico. Editorial Porraa. México 1974. Primera 
Edici6n. 
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De 16 anteri~r, hago ·la-~dvertencia nuevamente de -

que, si dejare de piecisar algdn'dato o algOn presidio que p~ 

diere ser relevante es resultado y producto de· la amplitud 

del capítulo. 

- LA CARCEL DE LA ACORDADA 

Al hablar de la Cdrcel de la Acordada, debemos re-

montarnos primeramente al Tribunal que l~ di6 origen, y a la

s ituaci6n social y criminal que imperaba en H~xico en ese 

tiempo (1710). 

Se tiene referencia que a principios del siglo XVII 

se fue incrementando el índice de delincuencia, asaltos, homi 

cidios, robos eran cometidos con frecuencia, de modo tal, que 

los delincuentes gotaban de una plena impunidad; en la mayo-

ría de los casos las autoridades llegaron a ser insuficientes 

e impotentes para abatir el hampa; fue tal el extremo de la -

delincuencia que se perpetraban robos a la luz del dia, per-

di~ndosc los delincuentes en las mismas plazas de las ciudades. 

De todo lo anterior, existía la imperiosa necesidad 

de crear un 6rgano que viniera a remediar esos hechos y peli

gros con lo que la Nueva Espafta se veia amenazada, por la mul 

titud de salteadores de caminos, de poblados y atln en la pro

pia capital; resultañdo preciso una medida en6rgica, por lo -
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que en el año de 1710 se rcstableci6 la Jurisdicci6n, Uso y 

Ejercicio de la Antigua Santa Hermandad (o Tribunal de la Sa~ 

ta Hermandad en Quert'5taro), con arreglo a líls Leyes de Casti

lla, nombrándose un alcalde provincial subordinado a la Real 

Sala del Crimen de ~léxico, a la que se debla dar cuenta de 

los asuntos, antes de ejecutar alguna sentencia. Posterior-

mente y por C~dula Real del 21 veintiuno de Diciembre de 171~ 

se fueron ampliando por los Virreyes 1 las facultades y juris- -

dicci6n al Alcalde Provincial. 

El origen del denominativo "Acordada" surge cuando 

el Sefior Marqu~s de Valcro, con acuerdo de la Real Audiencia 

ordena dar cuenta con sus sentencias a la Real Sala, con cuyo 

motivo se dio a dicho Juzgado el nombre de 11Acordada" a par- -

tir del afio 1719; en otras palabras, el hecho de haber sido 

concedidas las funciones del Juez por ''Acuerdos" de la Real -

Audiencia, toma este nombre de "Tribunal de la Acordada 11
• 

Por otro lado, la cfircel de la Acordada lleg6 a te

ner 2500 personas como "Tenientes'' IS "Comisarios" quienes 

prestaban sus servicios gratuitamente. Por lo que respecta a 

la estructura y ubicación, cstn c~rccl se situaba en el ~ngu

lo formado por Avenida Juárez y Humboldt; su fachada, sin ar

te ni belleza contaba con calabozos muy estrechos, aan cuando 

iba aumentando consiCcrablementc el namero de presos, resul-

tando diffcil hasta el respirar, sum~ndose la p~sima comida y 
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el mal trato, se hacía notable el namero de enfermos que pro

liferaban. 

El Tribunal de la Hermandad o Acordada funcionaba -

de un modo muy especial. El 6rgano de Ejecuci6n no se encon

traba en un lugar determinado, ya que constaba de un Juez o 

Capitán con su personal como son, comisarios, un escribano, 

un capellán y un verdugo, quienes se trasladaban al sitio do~ 

de se encontraba el delincuente, y en el propio lugar de los 

hechos se tramitaba el sumario y ante la identificaci6n de la 

víctima, con la existencia del cuerpo del delito, se resolvta 

nhi mismo y se ejecutaba el fallo; mismo que podía consistir 

en la horca, el destierro, el garrote y el propio presidio. 

Por a1timo cabe mencionar que en el Tribunal de la 

Hermandad de Querétaro, tuvo desde sus inicios un lugar fijo 

y propio, siendo que en su primera ubicaci6n se localiz6 en 

unos galerones del Castillo de Chapultepec; de ahi se trasla

d6 provisionalmente al Colegio y Convento de San Fernando, p~ 

sando después a un obraje, que mfis adelante habría de ser oc~ 

pado por el Hospicio del pobre y como el edificio era muy ch! 

co, dada su cabida a 493 reos, se pens6 en construir otro nu~ 

va, adquiri6ndose el terreno adjunto; así, su edificio defin! 

tivo se ubic6 frente a la Iglesia del Calvario en 1757; post~ 

riormente al arruinarse el edificio por el terremoto de 1768, 

fue reconstruido, y en el transcurso de reedificaci6n, provi-
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sionalmcnte se trasladaron a los reos, a un local, que más 

adelante fue el Cuartel General de Puente de los Gallos; re--

grcsándolos nuevamente a su lugar de origen una vez recons- -

truído, subsistiendo hasta 1862 como prisi6n ordinaria y bajo 

el nombre de Cfircel Nacional de la Acordada, para trasladar a 

los presos a la Nueva Cfircel de Bclém, utilizando el edificio 

como sede del Cuartel Municipal, hasta su dcmolici6n. 

"Tres versos que aparecen en la fachada principal -

del edificio, dan clara noci6n de las ideas penales de la ~p~ 

ca y particularmente del entonces vigente principio de intirn! 

dac.i6n". 

- REAL CARCEL DE LA CORTE DE LA NUEVA ESPARA 

Originada en el siglo XVI al tiempo casi de la Con

quista, fue construida como manifestaci6n I6gica y refleja 

del inicio de la Colonia~ rccu6rdesc que los conquistadores 

al comenza1· a invadir, lo primero que hicieron fue construir 

edificios de gobierno, hacienda, cárcel, fundici6n y alh6ndi-

gn. 

Esta Real Clrcel se localiz6 dentro del edificio --

del Palacio Real, ahora Palacio Nacional, con vista a la que 

33.- Malo Camacho Gustavo. "Historia de las C4rceles en Méxi
co". Cuadernos del INACIPE. No. s. H~xico 1979. Plg. 79, 
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fuera 'en_·a~Uel13._. época·· la Plazuela del Volador por un- ·1ado ,- y 

pOr-:·a-tro-.,:-_:·Ú~_:'p·i~-z~~ia ·ac la Real Universidad. 

que esta c~rcel estuvo funcionando dentro -

del Palacio hasta 1699 en donde se produjo un grave amotina-

miento e incendio del Palacio Real, destruy~ndose varias de-

pendencias, entre las cuales figuraba la Real C5rcel de la 

Corte, trasladandose de manera provisional a la casa del Mar

qu~s del Valle, hoy edificio del Nacional Monte de Piedad; p~ 

ra posteriormente regresar al restablecido edificio del Pala-

cio. 

En 1690 se propuso que se construyera adernfis, en el 

piso alto de la misma c§.rcel, una sala de tormento, la sala 

del crimen y la sala civil. Con esta rcedificaci6n mantuvo 

la fisonomía que actualmente presenta y se conserva. En 1708 

se plane6 la construcci6n de un nuevo edificio 1 pero en 1711, 

un devastador terremoto lo destruyó, estando casi para termi-

narse la construcci6n. 

La Real Sala del Crimen estaba situada en el mismo 

Palacio Real, en el corredor de la parte poniente, daba a la 

plaza frente a los estrados, entre los lienzos de la Justici~ 

la Misericordia y Cristo crucificado, En lo referente a la -

comunicaci6n 1 la visita a los penados se realizaba por la ''S~ 

la de Acuerdos de Crimen" y la "Sala de Tormentos 11
• Las pl!i

ticas de los presos con sus abogados o defensores, se realiza 
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ban a través de dos ventanas enrejad as. Exist!a separación 

entre hombres y mujeres en calabozos diversos, contando con 

una espaciosa capilla para los cultos religiosos. Los deli~

tos m4s frecuentes por los cuales ingresaban a este presidio 

fueron adulterio, hechicería, injurias, lesiones, comercio -

fraudulento, robos, abusos de autoridad, abigeato, homicidio 

y sedici6n, entre otros. 

Por Oltimo cabe senalar el sistema de Jurisdicci6n 

Colegiado imperante en esa ~poca, siendo que en la Nueva Esp~ 

na habla dos audiencias o Tribunales, el de la Capital México 

y el de Guadalajara, capital de Nueva Galicia. 

La Audiencia o Tribunal de N~xico, estaba compuesto 

de un Regente y 10 oidores que formaban dos salas, una para 

los asuntos civiles y otra con cinco Alcaldes de Corte para 

asuntos Criminales. Los primeros cinco formaban el Acuerdo 

Ordinario; y en casos de extrema urgencia o gravedad se conv~ 

caba a los Alcaldes de la Corte, quienes a su vez ten!an a su 

cargo 5 de los 8 cuarteles mayores en que estaba dividida la 

Ciudad, habiendo tres fiscales, uno para Asuntos Civiles, 

otro para Criminales y el de la Real Audiencia. 

- CARCEL nn LA CIUDAD o DE LA DIPUTACION 

Se ubic6 en lo que hoy es en la Ciudad de M6xico, el 
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Edificio que ocupa Palacio Nacional y Plaza de la Constitu

ci6n, el Palacio Municipal o Palacio de la Diputación, que 

originalmente se llarn6 Casa de Cabildo y de Audiencia Ordina

ria, vi6 iniciar su construcción por el Gobernador de la Col~ 

nia de Hern5n Cortés. En 1692 se produjo un motín que origi

nó el incendio de la Casa de la Municipalidad 1 del Ayuntamierr 

to o de la Diputaci6n y como resultado quedó en muy malas co~ 

dicioncs, ordcnfindose su remodelaciyon, y no fue sino después 

de la Independencia, que se utiliz6 para las oficinas del Go

bierno del Distrito Federal, insta15ndosc además Juzgados 

Constitucionales, Oficina del Registro Civil, La Inspección 

General de Policía y en la parte inferior del Edificio, la 

cárcel dur6 hasta 1835, cuando cesa su función, quedando un 

solo local para dcp6sito de detenidos (lo que actualmente co

nocemos como prisi6n preventiva), para esperar el despacho de 

los Jueces. 

En 1860 la C5rcel de la Ciudad o de la Diputación · 

se destinaba además a recibir reos por delitos leves y en fo! 

ma preventiva a los que habían de ser trasladados posterior-

mente a la Cárcel de Belem. 

Podemos observar que ya desde esa ~poca, existi6 el 

grave problema de la sobrcpoblaci6n penitenciaria, ya que es

ta cArcel tenra cupo para 150, albergando un nOmcro aproxima

do de 200 individuos. 
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Por cuanto hace a In estructura del cstablecimien 

to, estaba compuesto por 2 dormitorios, un patio principal, 

una fuente al centro; no contaban con enfcrmcria, de modo tal 

que si un preso se enfermaba, era atendido por el llédico de 

la C5rcel o por el pasante; si era necesario, se trasladaba 

el personal al hospital de la Ciudad para traer medicamentos, 

o el auxilio de personal especializado. 

nadas las pésimas condiciones que presentaba la c§r 

cel de la Ciudad, en 1886, se trasladan a los presos a la Cár 

cel de Belem, ya en ese entonces C~rcel Nacional, convirti~n· 

dese adem5s de ser de extinción de penas en preventiva; dicho 

traslado se practic6 precisamente el diez de octubre de 1BC6. 

Cabe hacer la aclarnci6n de que la autorizaci6n pa

ra dicho traslado, fue resultado de la imperiosa necesidad, -

aunque se previ6 en la Ley la debida separaci6n entre preces~ 

dos y sentenciados; por lo que en el mismo edificio (C5rcel -

de Bclem) se hicieron las separaciones y qued6 como C~rcel de 

detenidos, de encausados, de sentenciados y de mujeres. 

- CARCEL DE BELEH 

Al referirnos a la famosa, conocida y anecd6tica 

CArcel de Belem, no se debe de pasar por alto, ni prescindir 

de la excelente publicaci6n que hizo el distinguido profesor 
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Javier Pifia y Palacios de varios articules aparecidos en el -

diario ''El Universal Gr&fico' 1 tomados por el periodista Gui-· 

llermo Mellado, 34 quien escribió sobre lo que fue la Ciircel 

de Belem. 

Transcurría el año de 1931 y desnpnrecf3 la trin le

gendaria, vetusta y ruinosa "Cárcel General de Belem", edifi

cio cuya construcci6n data de tiempos del virreynato, en la -

que aparec1a una placa de azulejos que fue puesta en la fach~ 

da, con la fecha de su inauguraci6n (1686), y que no era sino 

parte de un convento denominado ttBclem de las Mochas" 1 siendo 

que originalmente no se construyó propiamente como cárcel; e~ 

to lo encontramos de igual manera en otras prisiones como la 

de Santiago Tlatelolco, San Juan de Ulrta y Perote, y muchas 

otras, donde su empleo inicial no fue como prisiones, 

El mencionado convento estaba compuesto de 7 siete 

grandes patios, teniendo como atractivo principal una fuente 

tallada, en donde al centro surg!a un enorme mascar6n de pie· 

dra, saliéndoles agua por la boca; se comenta que fue una 

construcci6n m~s costosa de lo que en realidad representaba,~ 

semejando una casona de vecindad, que se ubicaba en la esqui· 

na de las calles de lo que ahora es Nifios Jtéroes y·Arcos de · 

Belem. 

34.- ~:ollado Guillermo. "Belem por Dentro y por Fuera". Cua-
dernos Criminalia. No. 21, México 1959, Ediciones Botas. 
204 pliginas. 
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Me permito referir algunas an~cdotas de gran inte-

r6s e importancia que acontecieron en ese penal. 

LOS HOMBRES LAVANDERAS.· Ante la falta e incompete!!_ 

cia de personas (mujeres) que se encargaran de lavar la ropa 

de los penados, quienes no tenian quien les lavara su ropa 1 -

surgen dos individuos especiales 1 Florindo y Margarita, quie

nes sacaron provecho de la situaci6n lavando y planchando ro

pa, identificándose así con la actividad considerada cnton--

ces propia del sexo femenino entre otras, ademfis de presentar 

muy marcadas características, en donde al tener contacto con 

otros afeminados, se agruparon e hicieron un gran negocio ya 

que eran cumplidos y cobraban barato. Comenta el periodista 

Mellado: "resultaba curioso entrar a este taller donde una 

veintena de infelices, que procuraban a toda costa dar una i~ 

prcsidn femenina, lucian con tal objeto sus llamativas cami~

sas de seda de colores vivísimos, adornadas con tejido de ga~ 

cho y listones, semejantes en todo a las que en aquel~a época 

gustaban de usar las mujcres 11
, 
35 

"EL PRESIDENTE".- Este nombre pudiese sugerir a pri 

rncrn instancia, alguien importante y asi fue¡ se trataba de · 

un individuo alto de estatura, musculoso y con una larga sen~ 

tencia, sobresaliendo de los dcmfis penados por su temibilidad 

35,- Mellado Guillermo. Criminalia. Re~. Cit. pfig. 32. 
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y capacidad para imponerse a.estos, ·por_ lo.que_~ada su condi-

ci6n, se le facilitaba, adem~s de ·golpear a los pr_esos~ co-___ -

brar cualquier servicio y vender cigarros. 

Por lo que respecta a su cargo de "Presidente" este 

duraba hasta que cumpliera su condena, o cuando ingresaba 

otro recluso mfts valiente, m5s cruel y lo venciera en algtln -

encuentro. 

ESCUELA DE DELINCUENTES.· Este es un tema de gran • 

importancia para el tema principal que se está desarrollando, 

relacionado con la dcsadaptaci6n social del delincuente, ori-

ginada en el propio presidio, Efectivamente, encontrarnos que 

desde esos tiempos, el presidio ya era una verdadera Academia 

del Crimen, egresando a verdaderos delincuentes 11 ti tulados 11
, -

"Allí se aprendía con facilidad el arte de sacar las carteras 

y los portamonedas de los bolsillos ajenos, sin que la vícti

ma pudiera darse cuenta". 36 Los ''Maestros" que eran del in- -

cuentes expertos, se dedicaban pacientemente a adiestrar, en 

la mayoría de los casos a delincuentes ocasionales; había ya 

una gran contaminaci6n carcelaria, 

No debemos dejar de precisar que tambi~n dentro del 

penal y como en todos, se encontri'.lba la presencia de "Doña - -

36.· Op. cit. pfig. 43. 
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Juanita", denominativo impuesto a la marihuana y su comercia-

lizaci6n. En- fin, hay infinidad de an6cdotas y pasajes, que 

por el mismo desarrollo de este trabajo omitimos, pero que el 

interesado puede consultar en la revista citada. 37 

- CARCEL DE SANTIAGO TLA TELOLCO 

La cárcel militar de México, existi6 desde el afio -

de 1833, en donde inicialmente fue convento de Santiago Tlat~ 

!oleo, alojando misioneros franciscanos, corrta el afio de - -

1535. El origen de su dcnominaci6n se dcbi6 a que se constr~ 

y6 en una regi6n que anteriormente en el reino del Anfihuac, 

había correspondido a la isla de Xatilolco, donde se erigi6 -

un terraplén que se llam6 Tlatelolco. 

Como ya lo indiqué inicialmente, el convento de Sa~ 

tiago Tlatclolco tenta una iglesia, y se comenta que fue va-

rias veces demolida y construida; predicando en ella, entre 

otros misioneros, Fray Bcrnardino de Sahagan. Desde el afio -

de 1833, la tantas veces reconstruida Iglesia de Santiago TI~ 

telolco, se convirti6 en aduana y el convento en cuartel y -

prisi6n Militar de Santiago Tlatelolco. '~llf se encontraban 

los reos por delitos del fuero nilitar a disposici6n de In e~ 

37,- Mellado Guillermo. op. cit. 
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mandrincia militar del Distrito y Jueces ~!ilitares•·. 38 El mi! 

mo, estaba iritegrado con un patio amplio, y al centro una 

fuente con cuatro piletas en las que se baf'iaban los soldados, 

siendO removidas con posterioridad, para dejar el patio libre 

que tenía solo una asta bandera; habla cupo pnra doscientos -

individuos y estaba dividido en cuatro departamentos o cua

dras; ocupándose uno para los oficiales en ln planta baja que 

tenia dieciscis dormitorios¡ dos comunes¡ otro para la tropa 

en la planta alta que tenía tres dormitorios, dos escuelas y 

cuatro separas. 

"Cuando en 1864 se inaugur6 el Xuevo Centro Pcni te!!_ 

ciario Militar denominado "Centro !-lilitar nCimero uno de Rcha-

bilitaci6n Social" ubicado en el campo militar ntlmcro uno, en 

las Lomas de Sotclo de esta Ciudad, los internos que se cnco!!_ 

traban en Santiago Tlatelolco fueron trasladados a la nueva -

instituci6n y desde entonces el edificio fue reconstruido pa

ra saer utilii.ado como museo de Historia". 39 

- CARCEL DE SAN JUA.~ DE ULUA Y PERDTE 

Propiamente no se construy6 ni destin6 a prisi6n, -

38.- Carrancá y Rivas RaGl. Derecho Penitenciario. op. cit. -
p§g. 358. 

39. - Malo Camacho Gustavo. Historia de las Ctirceles en M~xico. 
op. cit. p§g.s 126 y 127. 
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sino que en un principio se construy6 con piedra y cal, el 

Castillo de San Juan de Ulúa, sobre un islote que hizo las v~ 

ces de puerto posterior a la llegada de Cortés y Grijalba, en 

el estado de Veracruz, siendo el año de 1582. 

Dicha fortaleza tiene en su parte principal dos to

rres ubicadas al oriente y al poniente, siendo la primera la 

mGs grande, con una sala de artillería para la defensa del -

puerto. Las celdas tenían forma de bóveda con muros de pie -

dr~, recibiendo denomina ti vos como "purgatorio"" "la gloria", 

"el limbo 11 , "el potro". 

''El funcionamiento del Castillo como presidio exis

tió desde la Colonia y después de la Reforma; durante el Por

firiato adquirió la característica de ser cárcel para indivi

duos relacionados con conductas estimadas contrarias al go -

bierno". 40 

Podemos decir que San Juan de Ulúa fue un verdadero 

fuerte, que todavia se puede admirar con la misma im~gcn de -

antafio, integrado en su conjunto por la fortaleza, el arsenal, 

40.- Malo Camacho. Op. cit. pág. 129, 
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el dique flotante, las carboneras y las galeras que hasta en 

tiempo de la Revoluci6n fueron destruidas; más no debemos de

jar de precisar el momento hist6rico que el profesor Carrancá 

y Rivas trata, al referirse a esta prisi6n donde expone: 

!1Allí, coma· se sabe, el Almirante Baudin, después de dcha me

ses de bloqueo con que inici6 Francia sus operaciones contra

Veracruz en la guerra llamada de los pasteles, decidi~ empre~ 

der su ataque general el 27 veintisiete de noviembre de - - -

1838.•41 

En lo referente a la c~rccl de Pcrote, que al igual 

que la de San Juan de Ul6a, también fue un Castillo y no pro

piamente un presidio; se utiliz6 pnra extinguir penas, ini- -

ciándose su construcci6n en 1763, conforme a los planos del -

Ingeniero Manuel Santiesteban, destin5ndosc para dep~sito, a! 

mac~n de tropas y como refugio para casos de invasi?n. "La -

estructura del edificio lo muestra como de máxima seguridad -

y por no haber sido previsto como c&rcel al construirse care

ce de numerosos defectos, como sed de ventilaci6n en los lla

mados ''departamentos'' que son enormes celdas para 25 6 30 in

ternos. Tiene una sola entrada y allí los internos cocinan -

sus alimentos. No cuentan con sanitarios, ni calefacci6n a -

pesar del frío'clima de la zona, pero si con talleres donde -

41.- Carrancá y Rivas Ra61, Op. cit. pág. 358, 
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los presos __ trab_aja·n en: la· c_on_feci:i~n de tejidos de lana, pal

~a, etC. 1142 

CARCEL DE LECUMBERRI . 

Penitenciaría del Distrito Federal T~cnicamente, ~ 

"Palacio Negro" como normalmente se conoci6 y denomin6, dada 

su estructura de 11 Palacio 11 fortificado y de lo negro de su -

estancia e historia. 

11 Lccumbcrri, significa conforme a la ra~z vasca de 

donde esta voz procede, tierra buena y nueva. 114 ~ 

En 1882 se dcsign6 una comisi6n para formular el -

proyecto, de Penitencinr~a del Distrito Federal y; "Aprobado 

el proyecto producido por la comisi~n, la construcci~n del -

edificio se inici6 el 9 nueve <le mayo de 1885, bajo la direc

ci6n del Ingeniero Miguel Quintana, obra que fue terminada -

por el Ingeniero don Antonio M. Anza en 1900 .•. "· 44 Lecumbe

rri cont6 con una superficie de 37, ZOO metros y se dice que -

su costo fue superior a los dos millones de pesos. 

42.- Marco del Pont. Derecho Penitenciario. Op. cit. plg. 243. 
43.- García Ramírez Sergio. 

rreccional Comentada. 
plg. 42. 

Lcgislaci6n Penitenciaria y Co • 
Cárdenas Editor, M~xico, 1978, 

44. - Quiroz Cuar6n Alfonso. Medicina Forense. Editorial Po 
rr6a, México, 1986, plg. 115. 
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Tenía una torre central de vigilancia cnmedio del 

polígono que era la forma del terreno¡ el objeto de esta to -

rre de vigilancia, era que sólo con ésta se pudiera observar 

todo (pan6ptico); por lo que hace a seguridad penitenciaria, 

el Maestro Pifia y Palacios, 45 expone: 11 Se hizo el proyecto de 

Penitenciaría adoptándolo al sistema Irlandés de Croffton11
• 

En su estructura, la cárcel qued6 rodeada por una 

gran muralla, faltando zonas verdes, de recreo, así como cam

pos deportivos; s61o hablan largas galeras en dos pisos dcst! 

nadas a presos solitarios; lo práctico, consistió en que las 

celdas podían ser cerradas con una sola barra de acero; exis

tiendo talleres de: 

Imprenta 
Carpintería 
Ebanistería 
Fundici6n· 
Taller mecánico 
Sastrería 
Zapatería 

~~~~~~!r~a~~~~dos. 
Trabajos de mimbre 
Sombre ría 
Corte y costura. 

Una vez inaugurada la penitenciaría (Z9 de septiem-

45. - Piña y Palacios Javier. "Lecumberri mi casa durante dos 
afios 11

• Rev. Criminalia, año XLV Nos. 1-3, México, 1979. 
Ene-Marzo. Porrda. 
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bre de 1900) por el General Porfirio Díaz, no fue sino hastu 

los cuatro meses en que comenzó el traslado procedente de la 

cárcel de Belem. Hago la aclaraci6n que en un principio Le -

cumbcrri sirvi6 como cárcel de extinción de penas y posterio! 

mente se convirtió además en prisión preventiva. 

Existían varias galeras específicas como 1'galera -

del homicidio" "galera del robo 11 "galera del turno'1 , de "pel!_ 

grosos 11 de "distinci~m" y la crujía 11 J 11 destinada a los homo

sexuales. 

Construida para alojar a 800 reclusos, Lccumberri 

desde sus inicios tuvo el problema de la sobrepoblaci6n, te 

ni6ndose el dato de que en 1947 tenía una poblaci6n de 3600 a 

3700 hombres y 400 mujeres, todos estos, entre procesados y 

sentenciados y que incluso en cierto tiempo, alcanz6 la inme~ 

sa cifra de 6000 internos, contraviniendo con lo establecido 

en la Ley, que determinaba, una celda a caJa recluso, situa -

ci6n imposible desde esos tiempos y aGn, en la actualidad, -

dado el crecimiento de la poblaci6n y a factores tanto econ6-

micos, como políticos, entre otros muchos, 

Podríamos aportar más datos pero considero, que mSs 

informaci6n, es mera historia. 

Me resta mencionar, que en la magn~fica obra del --
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profesor García Ramírcz, 46 en su Último capítulo, detalla a -

fondo los 6ltimos días de la existencia de Lecumberri y el -

traslado de presos a los Reclusorios Preventivos Norte, Orie,!! 

te, así como a la Penitenciaría de Santa Martha Acatitla. 

ISLAS MARIAS. 

La Colonia Penal de las Islas Marías, inicia su fu,!! 

cionamicnto por decreto del 12 Ue mayo de 1905; 47 como un es

fuerzo realizado por el Gobierno Federal al comprar a la Sefi~ 

ra Gila Azcona Izquj.érdo viuda de Carpena, en 150,000 pesos -

el archipiélago, siendo una opci6n más, a las necesidades ca~ 

celarías de esos tiempos. Comencemos por describirlas. 

Las Islas Marías estSn enclavadas en el archipiéla

go que lleva el mismo nombre, el Pacífico de la Rcp6blica, a 

110 ki16mctros de distancia, frente al estado de Nayarit, - -

constando de tres islas y un islote; Isla María Madre, que es 

la más grande y es el asiento principal, con una superficie -

de 144 kilómetros cuadrados de extensión: Isla María Magdalc-

46.- García Ramírcz Sergio. El Final de Lecumberri. Editorial 
Porr6a, México, 1979, p6gs. 199 y siguientes. 

47.- González Bustamante Juan José. Colonias Penales e Insti
tuciones Abiertas. Edici6n Unica. Publicaciones de la 
Asociaci6n de Funcionarios Judiciales. M6xico, 1956. 
pág. 124. . 
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na con 84 ki16metros cuadrados; Isla María Cleofas con 25 ki-

16metros cuadrados; y el Islote de San Juanico, con apenas 8 

kil6mctros cuadrados. 

En cuanto a sus antecedentes hist6ricos, el Doctor 

Gustavo Malo Camacho, expone magistralmente: "En rclaci6n con 

sus antecedentes la primera referencia acerca de las Islas M..!! 

rins es de 1524, con don Francisco Cortés. Posteriormente su 

descubrimiento es atribuido a Nufio de Guzmán, en 15~1, que 

las design6 como Islas de la Conccpci6n, después, en 15~2, 

Diego llurtado de Mcndoza las denomin6 como Islas Magdalenas. 

En el afio de 1903, el gobierno federal adquiri6 el archipiél~ 

go y dcstin6 la Isla Maria Madre a Colonia Penal". 48 

Cabe hacer notar que en un principio los penados º! 

taban inconformes y en desacuerdo al ser remitidos a las Is -

las Marías, e incluso, llegaron a haber algunas interprctaci~ 

ncs de jurisprudencia, en el sentido de que los reos sentcn -

ciados del fuero común, debían compurgar condenas en el lugar 

donde habían delinquido; acarreando todo esto, la promiscui-

dad y sobre-población penitenciaria, en zonas altamente crim! 

48.- Malo Camacho Gustavo. ''El Sistema Penitenciario Mcxica -
no y la Colonia Penal de las Islas Marías". Revista Mexi 
cana de Justicia. No. l., Vol. Ill, Enero-Marzo, México:· 
1985. Procuraduría General de la República; Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal e Instituto Ná
cional de Ciencias Penales. p~g. 85. 
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n6genns. 

La organizaci6n de la Colonia Penal de las Islas 

Marías, aparece desarrollada en campamentos, que son agrupa 

clones de colonos con sus familias, para dedicarse al trabajo 

a la cducaci6n y al desarrollo de actividades en general. 

Me permito enumerar los nombres de los campamentos 

que suman nueve: 

Campamento C.I.C.A. 
Campamento Venustiano Carranza. 
Campamento Nayarit. 
Campamento Rehilete. 
Campamento Ballcto. 
Campamento Hospital. 
Campamento Norclos. 
Campamento San Miguel del Toro. 
Campamento San Juan Papelillo. 

Por cuanto hace la vigilancia y seguridad, como sa

bemos, en estos establecimientos penitenciarios, el principal 

vigilante es el mar; empero el archipi61ago cuenta con perso

nal de seguridad, siendo aproximadamente cien infantes de ma

rina y aproximadamente 24 personas de custodia civil, depcn -

diente de la Secretaría de Gobernación. 

Es de resaltarse, que en dicha colonia penal y esp~ 

cificamente toda la poblaci6n trabaja y un número considera -

ble además estudia, básicamente la educación primaria¡ pudic~ 

do llegar a cursar incluso el nivel bachillerato. El trabajo 
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desempcfiailo es tendiente a realizar actividades agricolas, ga

naderas, por lo que, la colonia llega a producir una parte -

considerable de su alimcntaci6n, ya que cuenta además con re

cursos forestales, horticolas y pesqueros. Podemos decir que 

la alimentación es gratuita, manejada como contraprestaci6n 

al trabajo realizado. La Isla Maria Madre, cuenta con seis -

pozos para dotar de agua a la poblaci6n. 

La colonia penal cuenta ndemttscon recursos foresta-

les, como lo son, maderas preciosas, además de una vegetación 

cxhuberante, en donde el hcnequ~n juega un papel muy importa~ 

te. 

En el ámbito deportivo, existen en la colonia va- -

rías conchas para la práctica de deportes como el fut-bol 

soccer, en donde se llegan a agrupar en equipos, jugando in-

ternamente, hasta con equipos del exterior. 

Por cuanto hace a las normas disciplinarias que ri-

gen la vida de los colonos, el Doctor Francisco Nanez Chá- -

vez, 49 las enumera y de las cuales resumo las de gran impor-

tancia: El colono tiene que pasar lista dos veces al d!a, a -

49. - Núriez Chávez Francisco. "La Colonia Penal de las Islas -
~iarias, una escuela que prepara para la libertad''. Jorna 
dns Regionales de Estudios Penitenciarios. Serie, Cursos 
y Congresos. 1. Biblioteca Mexicana de Prevenci6n y Re- -
adaptación Social. México 1974, pág. 38. Secretaria de -
Gobernaci6n. 
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las 5:00 horas y a las 17:30 horas por la tarde; debe ser pu~ 

tual al iniciar sus trabajos; presentar buen comportamiento -

c!vico; estar siempre dispuesto a prestar auxilio; presentar 

limpieza en su vestido y persona; no deber~ ingerir bebidas -

embriagantes o drogas. 

Por Oltimo, me permito citar algo que me pareci6 de 

gran importancia; es lo apuntado por el maestro García Ram!-

rez, quien sen.ala: "Ha sido la Colonia Penal de Islas Marias, 

durante estos Oltimos afias, donde por primera vez se logró la 

incorporaci6n de cierto n~mcro de colonos reclusos al regimen 

de seguridad social, al trav~s de cuotas aportadas por opera

rios y empleadores -estos Oltimos, entidades del sector pObli 

ca- al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Tr~ 

bajadores del Estado". SO 

- PENITENCIARIA DEL DISTRITO FEDERAL (SANTA MARTHA ACATITLA) 

Al referirnos n este presidio, debemos tomar en 

cuentn el que le antccedi6; la c6rccl de Lecumberri, que como 

yn indiqué primero se estren6 como penitenciaria del Distrito 

Federal y luego se convirti6 como c§rcel Preventiva, al sur-

gir la cdificaci6n de este presidio. 

SO.- García Ramírez Sergio. Legislaci6n·Penitenciaria y Co- -
rreccional Comentada, op. cit. pág. 37. 
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La Penitenciaría del Distrito Fedcral 1 ubicada en 

lo que en esos tiempos (1957) eran las afueras de la Ciudad 

de México, sobre la calzada Ermita Iztapalapa, camino a Puc-

bla, se inaugura en 1958 ocupando una superficie de 10,000 ID! 

tras cuadrados; su cupo se estableci6 para 1200 a 2000 penados. 

Pero esta penitenciaria no surgi6 de la nada, ni ~ 

íue un solo capricho. Fue resultado de una larga investiga-

ci6n, eStudio y propuesta de soluci6n sobre la antigua cfircel 

de Lecumberri, para sustituirla por otra, que respondiera a -

las necesidades penitenciarias de esos tiempos. 

Debo seftalar, que en una visita (agosto de 1990) 

que tuve a este establecimiento penitenciario, me pude perca

tar dela sobrepoblaci6n imperante, ya que al estar en la sala 

de control de vigilancia, encontr~ un pizarrón donde gráfica

mente llevaban el control de poblaci6n, resultando la cifra -

de 2653 penados. 

"Tienen servicios generales, servicios de observa- -

ci6n y diagn6stico, sección rn~dica, dormitorios, talleres (i~ 

cluídn una panadcria, una fábrica de acumuladores, zapaterta, 

imprenta, carpintería general y de nutom6viles, herrerta) co

cina, una escuela, espacios para campos de deportes (fut bol, 

basket bol, etc.) biblioteca y otras instalaciones 11
• 

51 

51. - Marco del Pont Luis. Derecho Penitenciario. op. cit. p5g. 293. 
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Por Oltimo, esta cárcel de extinci6n de penas, alo

ja individuos cuyas sentencias ya causaron ejecutoria, esto -

es, que ya no cuentan con algón recurso, ni el juicio de amp~ 

ro para modificarlas; deberfin extinguir sentencias que fluc-

tóan entre 10 y 50 afias, teniendo la opci6n de ser enviados -

n extinguir su pena a la colonia penal de las Islas Marias. 

- CARCEL DE MUJERES 

Como normalmente se conoci6 1 pero t~cnicamente su 

nombre es Centro Femenil de Rehabilitaci6n Social, entr6 en 

funci6n en 1954, 

En la calzada Iztapalapa, rumbo a la autopista al 

estado de Puebla, al oriente de la ciudad, se encuentra este 

establecimiento de rehabilitaci6n social. 

''El edificio consta de pisos convenientemente di~ 

tribuidos: el primero, lo ocupan las oficinas de la Dirección, 

los servicios administrativos y una delegación del Departame~ 

to de Prevención Social. Todo limpio y bien distrib~ldo, con 

mobiliario moderno y amplios claros de luz en los muros donde 

se pudo satisfacer las exigencias de la est6tica. Traspuesta 

la oficina de admisión, una pequeña escalera da acceso al te~ 

tro del establecimiento que cuenta con cuatrocientas butacas 

y los complementos necesarios que demandan las necesidades de 
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la ~poca, El cuerpo de vigilantes en su mayoria est§ integr~ 

do por trabajadores sociales, ..• En el ángulo lateral derc-

cho existe un departamento para el estudio de las mujeres 9e

lincuentes, atendido por dos criminólogos, dos psic61ogos, un 

psiquiatra y dos trabajadores sociales'1
•
52 

Cabe hacer la aclaración y tiene mérito, el hecho -

de que este establecimiento no presenta candados, ni cerrojos; 

resultado de los programas de readaptaci6n social; por tanta, 

la vigilancia se puede cubrir con tan solo 13 personas en el 

interior y 2 6 3 Agentes de la Policía Judicial en el exte- -

rior; los garitones existentes resultan innecesarios, siendo 

ocupados para otras funciones, ademfis, de que deben existir -

y se les debe dar confianza a las internas. 

En el cuarto piso del establecimiento encontramos • 

los servicios médicos, con una enfermería de 17 camas, un co~ 

sultorio dental, rayos X, ginccologia, hasta una sala de opc· 

raciones e incubadora para los rcci~n nacidos. 

Existen adcm~s talleres para la realizaci6n de tra-

bajos, por las reclusas, existiendo entre otros, talleres de 

flores artificiales; para la confecci6n de guantes; de costu· 

52.- González BustamaJtte Juan Jos~. Colonias Penales e Insti
tuciones Abiertas. op. cit. p~g. 94. 
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rai fabricaci6n de muftecas. canastas, bolsas tejidas. etc. 

En.el ala derecha del penal, estfin los dormitorios 

que cuentan con vista al corredor, siendo posible la vigilan--

cia; por filtimo, podemos comentar que yn desde esos tiempos -

hab!a mezlca entre procesadas y sentenciadas, violatoria de 

garant!as establecida en nuestra Carta Magna. 

'~unque se ha suprimido el dónigrante uniforme para 

distinguir a las procesadas de las condenadas, que en la ac-

talidad viven en comeín, se emplea tela corriente de color 

azul claro para las procesadas y color morado pnlido, con pe

quefias rayas, para las sentenciadas'1
•
53 

- RECLUSORIOS PREVENTIVOS, NORTE, ORIENTE Y SUR. 

Al tratar a los tres reclusorios preventivos, nos -

remitiremos conjuntamente, dadas sus estructuras id6nticas, -

refiriendo, claro sus pequefias particularidades. Los Reclus~ 

rios Preventivos, obra y esfuerzo de penitencinristas preocu-

pados por la realidad carcelaria, y del grave problema de la 

delincuencia; la sobrepoblaci6n en las instituciones carcela

rias y la desadaptaci6n social que sufre el recluso al tener 

contacto con la cárcel, significado de esta tesis. 

53.- González Bustamante Juan Jos6. op. cit. pfig. 98. 
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''El Departamento del Distrito Federal, a partir de

la Ley de Normas ~11nimas de 1971, por instrucciones de su en

tonces ti tul ar el sef\or Alfonso Martinei. Dom.tnguez, y con la 

inspiraci6n cercana del doctor Sergio García Ramirez, enton-

ces Procurador General de Justicia y Territorios Federales, -

procedi6 al desarrollo del programa penitenciario, procurando 

la reorganizacidn del sistema penitenciario actual, un progr~ 

ma que supone, sin duda alguna, el esfuerzo econ6mico y técni 

co mAs fuerte de la materia en el fünbito nacional. El progr!!_ 

ma se integraba por: construcci6n de cuatro nuevos recluso- -

rios que funcionaran como cárceles preventivas en el Distrito 

Federal para sustituir el funcionamiento del actual, inopcra~ 

te por su antigUedad y el excesivo sobrecupo, y un reclusorio 

m~dico de readaptaci6n social que representa sin duda la sol~ 

ci6n al mAs grave problema del Distrito Federal en· la ma-

teria11. 54 

Dichas c~rceles preventivas, se debian distribuir,-

11Locali2.lindolas en los cuatro puntos cardinales; después de -

las dificultades inherentes a la locali2.aci6n de los terre--

nos, se pudo establecer la del norte en el Ejido de Cuauhte-· 

pee, en el rumbo de la Villa de Guadalupe; la del Sur cerca 

de San Mateo Xalpa, hacia Xochimilco; la del Oeste contigua a 

54.- Malo Camacho Gustavo. "La Reforma Penitenciaria en el -
Distrito Federal''. Jornadas Regionales de Estudios Peni
tenciarios. Rev. cit. pAg. 79. 
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San Lorenzo Tezonco, rumbo a Ixtapalapa; y la del Este en el 

Ejido de San Mateo Tlaltenango, en la delegaci6n Cuajimalpa. 

Cada una será para un máximo de 1200 internos y cuando se 11~ 

ne el cupo, qued6 bien establecido que será necesario cons-

tru.rr otra nueva clircel preventiva.". 55 

Como podemos obserVar, los trabajos para la desapa

rici6n de Lecumberri y creaci6n de cuatro cárceles preventi-

vas y un centro m~dico de reclusorios, fueron bastantes y ag~ 

tadores, teniendo que transcurrir cinco anos, y no fue sino -

hasta el afta de 1976, donde se hace realidad en parte, todo 

el estudio de una corriente, que tenía el affin de liberar pa~ 

sada y razonadamente; ensenar la convivencia social del recl~ 

so, dando paso al moderno sistema penitenciario, denominado 

ns!, por los grandes penitenciaristas. Digo en parte, toda 

vez, que di6 paso a la construcci6n primero el centro médico 

de reclusorios, al reclusorio preventivo Norte y Oriente, po

co mfts tarde el Sur, en la inc6gnita hasta estos tiempos el -

del Poniente. 

Pero "Como culminaci6n estos trabajos, en 1976 

Lecumberri fue clausurada. Al cerrarse sus puertas la fun-

ci6n carcelaria, no s6lo quedaba atrás una instituci6n de in-

55. - Quiroz Cuar6n Alfonso. "Estudio del Proyecto para la -
desaparición de Lecumberri y la construcci6n de cuatro -
cArceles preventivas". Medicina Forense. Porraa. M~xico 
1986. Quinta Edición. pfig. 117. 
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ternamiento, sino se pon1a termino a una tradici6n deplorable 

y delatan antiguas ideas en torno a la función y a las carac

terísticas de la pena". 56 

De todo lo anterior, el 11 de Mayo de 1976, el en-

tonces Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexic~ 

nos, Luis Echcverria inaugura el flamante y amplísimo cdifi-

cio del Centro Médico de Reclusorios. Y el 1º de Agosto de -

ese mismo afio, se inicia el traslado de Lecumbcrri a los re--

clusorios preventivos Norte y Oriente, quedando en construc-

ci6n todavía el reclusorio preventivo sur. 

Por cuanto hace a las instalaciones de estos reclu-

serios preventivos, consttoidos en forma id~ntica, encentra-

mas que cuentan con 10 dormitorios, 8 con capacidad para 144 

reclusos cada uno, distribuidos en 48 celdas de 3 camas cada 

una¡ cuentan con un edificio principal y comedor, zonas ver-· 

des, canchas deportivas; dormitorio de estancia de ingreso, 

para l?S que esperan de los términos Constitucionales de 48 y 

72 horas, para que el Juez de la causa tome la declaración ~· 

preparatoria y resuelva sobre la situación jurídica en la que 

debcrfi quedar el indiciado. Existe el edificio ''C.O.C.'' cen· 

tro de observación y clasificaci6n, en el que trabajan psic6· 

56.- Garcla Ramlrez Sergio. Legislaci6n Penitenciaria y Co·-
rreccional Comentada. op. cit. pfig. 43, 
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lagos, trabajadores sociales, médicos y psiquiatras. Cuentan 

ademfis con un edificio de Gobierno, centro director del recl~ 

sorio, alojando al personal adrainistrativo; un centro de 

orientaci6n e informaci6n al público y los locutorios. Edifi 

cio de visita Intima; un gimnasio, un centro escolar, zonas -

de capacitación laboral, talleres diversos como carpinterin,

pintura, joycria; cuentan ademtis con lavanderia, tortilleria, 

panadcria¡ hay adcmtis oficinas de jefatura de vigilancia, sa

la de descanso y armeria, contando con una torre central de -

vigilancia y 8 torres menores. 

En lo referente a personal, disciplina y sexualidad 

penitenciaria, asi como otros temas, los trataremos con ampli 

tud en el siguiente capitulo. 

Si se desea profundizar sobre el terna, se puede con 

sultar el trabajo del Licenciado Ren6 González de la Vega. 57 

57, - González de la Vega Ren~. ''Reflexiones a una pr5ctica pe 
nitenciaria". Rcv. Criminalia. Academia Mexicana de Cieñ 
cias Penales. Afio XLIII. Nos. 7-12 !léxico 1977. Julio-DT 
cicmbre. Editorial Porraa. p5gs. 8 a 35. -
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C A P I T U L O I V 

LA ESTRUCTURA DE LA PRISION Y READAPTACION SOCIAL EN ~IEXICO 

DEL PERSONAL DIRECTIVO, TECNICO, ADMINISTRATIVO Y 

DE CUSTODIA. 

Al hablar sobre la estructura de la prisi6n, nos r~ 

ferimos a los Reclusorios Preventivos de Readaptaci6n Social, 

y específicamente a prisiones de extinci6n de penas. 

El personal Penitenciario es tema que m~s ocupa y -

preocupa a penitenciaristas, como dijera el profesor G~rcín -

Ramírez¡ que jeuga un papel fundamental en cuanto a readapta

ci6n social en México; ya que 6sta no s6lo consiste en encc-

rrar al individuo, sino que tiene mucho que ver, el trato y -

contacto con el personal del interior de la Instituci6n. 

Este personal, que rn~s adelante trataremos específ! 

camente en cuanto se refiere a directivos; personal técnico, 

administrativo y de custodia, deberán ser individuos aptos p~ 

ra desarrollar su funci6n y cubrir ciertos requisitos, además 

de una clara inclinaci6n aunada a la vocaci6n, prepar~ci6n, y 

no nada m6s con esto, sino buenos principios morales para el 

desarrollo de su funci6n, puesto que pudiera ser un individuo 

con excelente prcparaci6n, pero afecto a la cuestión ccon6mi

ca, (por denominar de otra forma a la corrupci6n). 
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Antes de entrar al desarrollo, encontramos que la -

doctrina menciona sobre la clasificaci6n del personal pcnite~ 

ciario, al Director, técnicos, administrativos, custodios; p~ 

ro el ilustre profesor Javier Piftn y Palacios, 58 agrega el -

personal de Servicios Generales; considero que este personal, 

puede encuadrar en cualquier otra de las clasificaciones y -

por otro lado, para prestar un servicio general, no considero 

que se tome alg~n curso o prcparaci~n. 

Habemos del PERSONAL DIRECTIVO, 

"Dentro del mismo se encuentran el Director, Subdi .. 

rector, Secretario General, Administrador, Jefe de Vigilancia, 

Jefe de talleres, Director del Centro de Obscrvaci~n y Clasi .. 

ficaci6n y el Jefe de Custodia,• 59 

El Director es la persona titular y medular de la 

Instituci6n y como tal, es directamente responsable de todo 

cuanto sucede y deje de suceder en la misma. 

El Subdirector técnico, tiene a su cargo el control 

SS. - Piña y Palacios Javier, 11Preparaci6n del Personal Peni-
tenciario", Revista Criminalia. Academia Mexicana de -
Ciencias Penales. Afio XLVII. Nos. 1-6, México 1981. En-
Jun., Editorial Porróa. págs. 77 a 83. 

59.- Marco del Pont. Derecho Penitenciario. Ob. Cit. p6g. 
323. 
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de los especialistas en las rnmas del conocimi~nto afines al 

tratamiento penitenciario; sustituye ·al di_Y.ectoT en casos de 

ausencia. 

El Administrador será el encargado de la alimcnta-

ci6n, alojamiento, material y control de talleres. 

El Secretario General, sustituye al director en au

sencia del Subdirector. Tiene una gran tarea, velar por la -

situación jurídica de los internos. La Secretaría General es 

su oficina y cuyas funciones se dividen de la siguiente mane

ra: 

- Oficialía de partes y correspondencia. 

- Control de expedientes con datos de los internos. 

- Secci6n de sentencias. 

- Traslados y libres. 

- Archivo General 

- Estadistica 

·En lo que respecta al Jefe de Vigilancia, tiene a 

su cargo todo lo referente a seguridad; que no se proóuzcan 

nuevas conductas delictivas dentro del reclusorio; evitar cv~ 

sioncs y disturbios. 

El Jefe de talleres será quien se encargue de la ·-
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producci6n y distribuci6n de los artículos elaborados. 

El Director del Centro de Obscrv3ci6n y Clasifica 

ci6n, deberá ser un crimin6logo que coordine las áreas técni

cas que practican los estudios de personalidad, sclecci6n, -

clasificaci6n y tratamiento. 

Por cuanto hace al Jefe de Custodia, llevar~ el - -

control de altas y bajas del personal recluido, así como las 

de custodios. 

No cualquier individuo puede ser director de un Re

clusorio, al menos así lo señalan los tratadistas. Ni se de

bo ocupar eso puesto para ºredondear sus ingresos" o para 11 ma 

tar11 tiempos de ocio. 

Se dice que el Director "debe ser" una persona con 

gran vocaci6n, que se entregue en cuerpo y alma, pero frío, 

que act~c razonablemente en casos difíciles¡ de gran cquili-

brio mental y afectivo, para que con esto, no se deje llevar 

ni vencer por las situaciones difíciles¡ deberá ser respetuo

so para que reciba lo que dé; debe dar ejemplo con su conduc

ta y no tendrá un horario determinado para desempeñar su fun

ci6n ¡ tener conocimientos en Derecho Penal; Derecho Procesal 

Penal; Psicolog~a; Psiquiatría y criminología. 

Dcspu~s de haber descrito al "modelo" de Director, 
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que. no dudo que existan personas así., (pero sin ese cargo), 

enfoquemos la realidad¡ no considero que los Directores ten 

gan conocimientos de esas disciplinas; pienso que los cargos 

de Director, están muy alejados de las necesidades penitencia 

rias, dados los intereses políticos creados, desde hace afias 

hasta la actualidad; llegando a ser Directores, personas s6lo 

con un rango Militar o policiaco, pero que no cursaron siaui~ 

ra el nivel bachillerato. 

Referente al personal t~cnico, se integra por psic~ 

logos, trabajadores sociales, pedagogos, jefes de talleres, -

crímin61ogos; quienes con sus trabajos revestirán gran impor

tancia para la obsorvaci6n, clasificaci6n y tratamiento, que 

integra la rehabilitaci6n social de los reclusos; adcm5s de -

que colaboran en la integraci6n del estudio criminol6gico or

denado por Jueces. En este sentido hacemos notar la d6bil -

composici6n del personal técnico de reclusorios, dado que en 

primer lugar, no hay psic6logos, psiquiatrns~ trabajadores so 

ciales, etc. con una debida experiencia penitenciaria; por la 

que van.adquiri~ndola sobre la marcha; por otro lado los suel 

dos muy inferiores que perciben) tomando en consideraci6n que 

algunos, si na todos, son profcsionistas, cspccializndos lle

gando a ganar a veces más un trabajador de alguna paracstatnl 

que apenas curs6 la primaria o secundaria. 

El personal Ad~inistrativo, estar~ integrado por i~ 
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dividuos que tengan conocimiento de mecanografía, así como ªE 

chivistas, secretarias, mensajeros, contadores, fot6grafos, -

cte., resaltando también aquí los mini salarios que perciben; 

también en este punto se incluye el personal de mantenimiento 

y servicios generales; trabajadores que deben ser calificados. 

Para terminar con este punto, toca ahora el personal de cust~ 

dia, elemento humano fundamental, ya que siempre está y esta

r~ en contacto con el recluso; de nada sirve un excelente di

rector si no se obedecen sus 6rdenes. Dir6 primero que es lo 

que "debe ser" y despu6s lo que en realidad es. 

El custodio debe ser muy puntual al ingresar a tra

bajar, ocupando y no descuidando el lugar que se le ha asign~ 

do, revelando una conducta tal, que servirá de ejemplo a los 

reclusos, por tanto, no deberá dar malos tratos a estos, y d~ 

be ser constante, hablar con la verdad¡ por cuanto hace a as

pectos personales 11 considcramos que un custodio habrá de sa -

tisfacer las características siguientes: 

Nacionalidad: Mexicano 

Edad: Mlnima 20 afies, Mlxima 30 afies. 

Sexo: Masculino o Femenino 

Escolaridad: Segunda e11scfianzn 

Estado civil: Irrelevante 

Experiencia: Deseable un año en actividades afines. 

Disponibilidad: Sin problemas de horario 
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C.I.: Superior a la media. 

Características físicas: Estatura mínima 1.70 y peso corres -

pondiente a estatura. Resistencia física .. Sin dcfecto's som! 

ticos o funcionales. 

Condici6n: Aprobar el curso de adiestramiento previo. 

Sueldo: 100\ más del salario mínimo vigente. 1160 

Pero lqu6 es en realidad lo que sucede con los cus· 

tedios? Sucede que sí, efectivamente la mayoría de estos, 

son mexicanos por nacimiento, con edades algunos entre los 20 

y ~O afias de edad¡ que son de sexo masculino o femenino (o al 

menos así parecen)¡ que algunos si tienen la segunda enscfian

za y otros nada más la primaria, o menos, por tanto, serán s2 

lo para funciones limitadas, haciéndolo un 11 arricro 11 y no un 

custodio, ya que tienen la visi6n de que todos los reclusos ~ 

son los peores delincuentes, a quienes se les podr~ extraer 

sumas de dinero, aprovechando su situaci6n y como consccuen -

cia de los salarios mínimos que paga el gobierno por esa ac -

tividad, como una autojustificaci~n. 

60.- Guti6rrcz. Sánchez. Trinidad. "La formaci6n del personal 
penitenciario 11 • La Seguridad Volitiva. ·criminalia. 
Academia Mexicana de Ciencias Penales. Afio XLVII Nos. 10-
12, M6xico, Octubre-Diciembre, 1981, Editorial Porrda. 
pág. 128. 
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ESTUDIO CRHIINOLOGICO 

La primera etapa del r~gimen progresivo, abarca el 

estudio de personalidad o crimino16gico, que tiene su nntece-

dente en la escuela positiva ya analizada; comenzando con es

tudios de diferentes aspectos corno sociales, psico16gicos y -

antoropol6gicos entre otros, encontrando a su conocido funda

dor César Lombroso al frente de esta escuela; que tuvo un 

gran m6rito, porque contribuy6 a que se implantaran estudios 

criminol6gicos en algunos C6digos Penales para la individual~ 

zaci6n penal y penitenciaria. 

''El conocimiento, tan necesario, del ser humano en-

cubierto bajo el drama criminal, debiera aparecer en la esce

na en sedo Jurisdiccional. De tal suerte cesaría el perfil -

diletante del Juzgador y surgir~a el juez científico moderno. 

El arbitrio judicial y la creciente racionalidad en el siste

ma de las penas y medidas demandan también una nueva raciona

lidad en el proceso de imposici6n de unas y otras. Esto pla~ 

tea, en cierto ,;..~ntido, la decadenica del juez jurista -o me

ramente jurista- para suscitar en su sitio la presencia del -

juez crimin6logo. 1161 

61.- García Ramírei Sergio, Manual de Prisiones, Editorial -
PorrGa, México, 1980, pág. 149. 
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Partimos de la base que el estudio crimino16gico, -

pretende conocer, para así resolverse sobre el tratamiento a 

seguir; éste debe ser tan cuidadoso, que deberá lograr la er2 

si6n moral y los restantes males que causa el impacto con la 

cárcel. Este estudio no prejuzga sobre la culpabilidad o in

culpabilidad penal del individuo sujeto a prisi6n, ni tampoco 

fundar un juicio o perjuicio, desde un punto de vista jurídi

co. Es consecuencia posterior al auto de formal prisi6n ord~ 

nado por el Juez, de quien por la gravedad del delito presun

tamente cometido y que no puede gozar del beneficio de la li

bertad provisional bajo cauci6n durante el proceso. 

El estudio de personalidad practicado actualmcnte,

se fundamenta en los artículos 51 y 52 del C6digo Penal para 

el Distrito Federal en materia de fuero común y para toda la 

Repóblica en materia de fuero federal; artículo 7o. de la Ley 

que establece las Normas Mínimas sobre readnptaci?n social de 

sentenciados y 46 del Reglamento de Reclusorios y Centros de 

Readaptaci6n Social del Distrito Federal, constando de nueve 

puntos a desarrollar y son los siguientes: 

I.- Datos Generales. 

11.- Aspecto físico 

III.- Antecedentes de conductas para y antisociales 

referidas por el individuo. 

IV.- Clasificaci~n por antecedentes criminol6gicos. 
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ESTA 
SAUll 

Criminog6nesis: 

a) 

b) 

c) 

A rea biol6gica. 

Are a Psicol6gica. 

A rea social: 

Núcleo familiar primario. 

- Nivel socioccon6mico. 

- Desarrollo escolar y laboral. 

VI.- Desarrollo intrainstitucional. 

VII.- Criminodiagn6stico: 

- Capacidad criminal. 

- Adaptabilidad 

- Indice de estado peligroso. 

VIII.- Tratamiento sugerido. 

IX.- Pronóstico intrainstitucional 

Pron6stico extrainstitucional. 

TESIS 
DE LA 

no \JEBE 
BIBLIOTECA 

Al efecto, me permito exponer un modelo esquem~tico 

del estudio crimino16gico que se practica en los Reclusorios 

actualmente. 62 Y 63 

62.- Se puede consultar sobre estos puntos en las excelentes 
obras de Marchiori Hilda. Psicología Criminal. Sexta -
Bdici6n, Editorial Porr6a, México, 1989, 305 págs. 

63.- Solís Quiroga Héctor. Sociología Criminal. Tercera edi
ci6n, Editorial Porrón, México,'1985, 325 págs, 



C. JUEZ ____ PENAL. 
PRESENTE 

so 

SE REMITE ESTUDIO CLINICO 
CRIMINOLOGICO DEL PROCESADO(A) 

EN CUMPLIMIENTO DE LOS ART!CULOS CINCUENTA Y UNO Y 

CINCUENTA Y DOS DEL CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN 

MATERIA DEL FUERO COMUN Y PARA TODA LA REPUBLICA EN MATERIA -

FEDERAL, SEPTIMO DE LA LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MINI MAS 

SOBRE READAPTACION SOCIAL DE SENTENCIADOS Y CUARENTA Y SEIS 

DEL REGLAMENTO DE RECLUSORIOS DEL DISTRITO FEDERAL, ME PERMI -

TO PONER A SU CONSIDERACION EL ESTUDIO DE PERSONALIDAD DEL !~ 

TERNO(A) 

PROCESADO(A) POR EL(l.OS) DELITO(S) ____________ _ 

BAJO EL EXPEDIENTE NUMERO 

ATENTAMENTE ATENTAMENTE 

EL C. DIRECTOR DEL RECLUSORIO CRIMIKOLOGO 

DG/04/9108 
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ESTUDIO CRIMINOLOGICO DE PERSONALIDAD 

INSTITUCION: ________ _ 

No. I:XPEDIENTE (C.O.C.) ___ _ 
FECHA DE DETENCION. _____ _ 
FECHA DE INGRESO ______ _ 
FECHA DE ESTUDIO ______ _ 
DORMITORIO __________ _ 

l.· DATOS GENERALES 

l.. NOMBRE(S) 
2.- SOBRE NOMBRE(S) 
3 •• SEXO: 4.· ESTADO CIVIL: 
5 •• EDAD: 6 •• NACIONALIDAD: 
7.· LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: 
8.· DOMICILIO: 
9 •• ESCOLARIDAD 
10. OCUPACION_ 11 •• RELIGION: 
12. DELITO(S) IMPUTADO(S) MOTIVO DE PROCESO 

II.· ASPECTO FISICO 

III.· ANTECEDENTES DE CONDUCTAS PARA Y ANTISOCIALES R<-FERIDAS 
POR EL INDIVIDUO. 

DG/4/91/08. 
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IV. - CLASIFICACION POR ANTECEDENTES CRIMINOLOGICOS 

PRIMARIO_ REICIDENTE GENERICO ------
REICIDENTE ESPECIFICO ______ HABITUAL ------

V. - CR!MINOGEl:ESIS 

1.- AREA BIOLOGICA 

1.1. ANTECEDENTES HEREDO-FAMILIARES DE IMPORTANCIA 

CRIMINOLOGICA. 

SI ---------~ NO··----------~ ESPECIFIQUE __________________ _ 

1.2. ANTECEDENTES PERSONALES PATOLOGICOS DE IMPORTA!! 

CIA CRIMINOLOGICA. 

SI ___________ NO_·-----------

ESPECIFIQUE ------------------

1, 3. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA. 
SA.~O __________ ENFERMO _________ _ 

ESPECIFIQUE·-------------------

2.- AREA PSICOLOGICA 

2.1. ESFERA SENSOPERCEPTIVA ------------
2.Z. COEFICIENTE INTELECTUAL ___________ _ 

Z.3. ESFERA VOLITIVA---------------

Z.4. ESFERA INSTINTIVA 
-------------~ 

Z.S. ESFERA DE LA PERSONALIDAD: 
ROL DE GRUPO ______ .ROL PSICOSEXUAL 

DG/4/91/08. 
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3. - !_\REA SOCIAL 
3.1, NUCLEO FAMILIAR PRINARIO_. _____ SECU.':DARIO ___ _ 

1 . - CO~IP LETO 2. • INTEGRADO 3 . • ORGANIZADO 

4 • - I l\COMPLETO 

3.2. OCUPA EL 

S.· DESI1'TEGRADO 6. • DESORGANIZADO 

---- DE _____ HERMANOS. 

3.3. DESERCION DE LA FAMILIA: 
SI NO ____________ _ 

CAUSA ------------------------
3. 4. LA FAMILIA LO CONSIDERA: 
POSITIVO _________ NEGATIVO __________ _ 

INDIFERENTE SEMEJANTE ---------
3. S. ANTECEDENTES PENALES FAMILIARES: 
SI NO ____________ _ 

PARENTESCO_ CAUSA(S) ---------

3. 6. NIVEL SOCIOECONOMICO: 
BAJO MEDIO_, ______ ALTO _____ _ 

3.7. DESARROLLO ESCOLAR: 

3.8. DESARROLLO LABORAL: 

DG/4/91/08. 
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3.9. OBSERVACIONES: 

3.10. ZONA DE RESIDENCIA:~~~~~~~~~~~~~~

Vl.- DESARROLLO INTRAINSTITUCJONAL. 

VII. - CRJMINODIAGNOSTICO, 

DG/4/91/08, 
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CAPACIDAD CRIMINAL --------
ADAPTAB lL IDAD 
INDICE DE ESTADO PELIGROSO ____ _ 

VIII. - TRATAMIENTO SUGERIDO. 

IX.- PRONOSTICO INTRAINSTITUCIONAL. 
FAVORABLE 
DESFAVORABLE ________ _ 

PRONOSTICO EXTRAINSTITUCIONAL. 
FAVORABLE 
DESFAVORABLE 

DG/4/91/08. 
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CLASIFICACION DEL RECLUSO. 

Una primer clasificación genérica de los reclusos, 

la encontramos en el artículo 18 Constitucional, en cuanto se 

refiere a la prisión preventiva y de cxtinci6n de penas, don

de unos y otros, estarán completamente separados, así como -

las mujeres de los hombres; y otra clasificaci6n que conside

ro importante es la separaci6n de los adultos y los menores -

de edad. 

Avoquémonos a las personas mayores de edad, femeni

nas y masculinas en prisi6n preventiva. 

Una vez que el individuo llega al reclusorio preve~ 

tivo al área de ingreso, no es aún recluso, sino indiciado es 

identificado fotográfica y dactilosc6picamentc, para efectos 

de control interno y deberá esperar la rcsoluci6n de su situ~ 

ci6n jurídica; si se resuelve formal prisi?n y no alcanza li

bertad provisional bajo cauci6n, pasa al centro de observa -

ci6n y clasificaci6n, donde se practicarán varios estudios -

además del criminol6gico, que es síntesis de estos y una vez 

realizados, se determinará el tratamiento penitenciario a se

guir; aquí entra otra clasificaci6n en particular, ya que se 

podrá enviar al recluso a instituciones especializadas, entre 

las que podr5n ser, establecimientos de seguridad m~xima, me

dia y m~nima; colonias y campamentos penales; hospitales psi-
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quiátricos como ~1 Hospital del Centro Médico de Reclusorios 

que existi6 en la d6cada de los 70. 

Podemos decir que la clasificaci6n interna del rc-

cluso se basa principalmente en la peligrosidad del individuo 

(para evitar la contaminaci6n penitenciaria)¡ tipo de delito 

o delitos cometidos, edad, nivel escolar y costumbres. 

Todo lo expuesto suena interesante y alentador, pe

ro conociendo la realidad penitenciaria, encontramos el grave 

problema de todos los tiempos; la sobrepoblaci6n y como cons~ 

cuencia la imposible separaci6n y selccci6n de los reclusos, 

originándose la multicitada contaminaci6n penitenciaria, que 

no es otra cosa sino el contacto de delincuentes profcsiona·

les, quienes cnscfian las técnicas, modos y costumbres para -

perpetrar correctamente las conductas delictivas a los primo

delincuentcs. De modo que estos "alumnos", por denominarlos 

así, al momento de alcanzar su libertad y estar en contacto -

con el medio social, y como consecuencia de las ensenanzas, 

pueden superar al maestro. 

Pero no nada más se aprenden técnicas delictivas, -

sino adcmGs se adquieren vicios como el tabaquismo, alcoholi~ 

mo, la drogadicci6Jt e incluso prácticas homosexuales, (todo -

esto, tanto en hombres como mujeres). 
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TRATAMIENTO PENITENCIARIO 

Tema medular en la readaptaci6n social del delin--

cuente, es el tratamiento penitenciario, de creaci6n relativ~ 

mente creciente y a consecuencia de la inaugurnci6n de los R~ 

clusorios Preventivos Norte y Oriente, que tuvieron como mar

co jurídico de su funcionamiento, la Ley de Normas Mínimas de 

1971 y el Reglamento de Reclusorios de 1979; es desdo enton-

ccs que se empieza a hablar formalmente de tratamiento pcni-

tenciario implementado como técnica criminol6gica. Pero, :Qu~ 

es el tratamiento penitenciario; 11 
••• de un punto de vista j!!_ 

r1dico, el tratamiento es el régimen legal y administrativo -

que sigue a la cmanaci6n de la sentencia; de un punto de vis

ta crimino16gico es en cambio, aquel complejo de actividades 

que vienen organizadas en el interior de un instituto carcel~ 

ria en favor de los detenidos (actividades laborales, cducati 

vas, culturales, deportivas, recreativas, médicas, psiquiátr~ 

cas, religiosas, asistenciales, etc.) y están dirigidas a la 

reeducación y a la recuperación del reo y a su reincorpora -

ci6n a la vida social. 1164 Estos dos puntos de vista, son co!! 

siderables, pues por lo que hace al jurídico, el tratamiento 

penitenciario, será el régimen legal y administrativo, desde 

64.- Ojeda Velázquez Jorge. Derecho de Ejecuci6n de Penas. 
Op. Cit. póg. 165, 
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que se dict6 la formal prisi6n del individuo, hasta la cxtin

ci6n de la pena, para el caso de que sea penalmente responsa

ble, lo anterior con fundamento en el artículo 7o. de la Ley 

que Establece las Normas ~línimas sobre readaptaci6n Social de 

Sentenciados en vigor; por lo que comparto la opini6n de que 

juridicamente el tratamiento penitenciario será el régimen 1~ 

gal y administrativo que precede de la sentencia. 

Haremos referencia en este caso, por lo que hace al 

tratamiento penitenciario desde el punto de vista crimino16gi 

ca, que deberá ser visto, como una verdadera y propia terapia 

para el recluso. 

El tratamiento criminol6gico penitenciario, dcsarr!!_ 

lla un sin fin de actividades muy delicadas y complejas, para 

lo cual, será necesario la colaboraci6n de los técnicos cxpe~ 

tos en materias de Sociología, Psicología, Psiquiatría, Peda

gogía, Trabajo Social y Criminología, adcm~s del importantís! 

mo personal de custodia que sea altamente calificado. 

Los objetivos del tratamiento penitenciario son es-

tudiados por los autores quienes apuntan que son: ''curar y s~ 

nar a quien ha crrado 1165 ; 11 Los objetivos del tratamiento son 

65.- Ojeda Vclázquez Jorge. Op. cit. pág. 166. 
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la remoción de las conCuctas delictivas, en un plano prácti -

ca, para el logro de la rcsocializaci6n. Podríamos agregar, 

que se intenta modificar la personalidad de quien cometi6 un 

delito, para evitar su reincidencia. 1166 

El tratamiento penitenciario va a ser por ley, ind! 

vidualizado, concurriendo como ya advertimos, diversas cien -

cias y disciplinas, para la reincorporaci6n social del reo, a 

quien posteriormente se le clasificará, como ya se trat6. 

No debemos olvidar que nuestro régimen penitencia-

ria actual es de carácter progresivo y t6cnico, con períodos 

de estudio y diagn6stico, para así, determinar el tratamiento 

a seguir, ya sea en clasificaci6n o prelibcraci6n. Partimos 

de la base, que el tratamiento penitenciario forma parte del 

sistema penal en M6xico y por tanto, los medios de readaptn-

ci6n social del delincuente serán el trabajo, la capacitaci~n 

para el mismo y la educaci6n. 

66.- Marco del Pont Luis "Aspectos del Tratamiento de Delin -
cuentes'', Temas Penales. Investigaciones del Instituto 
Nacional de Ciencias Penales. N6xico, 1982, plg. 83. 
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ASISTENCIA MEDICA, EDUCATIVA Y CULTURAL. 

En cuanto a su antecedente "La asistencia médica --

desde la época virreynal ha sido muy pobre y en M6xico recién 

se presentaron algunas atenciones médicas después de la revo

luci6n ... 1167 

Podemos decir además, que la ntenci6n médica hospi

talaria se inici6 en la c6rcel de Lecumberri, al convertirse 

en cárcel preventiva de la Ciudad de México, por ahí de los 

años 1910 y 1912, estableciéndose la atención psiquiátrica, -

m~dica internista y quirúrgica. Efectivamente la atcnci6n rn! 

dica hoy día es deficiente, debido a que no existe el sufí 

ciente presupuesto para un mejor acondicionamiento, puesto 

que necesita estar el recluso en total estado de gravedad, p~ 

ra ser enviado al Centro ~lédico de Reclusorios. Por otro la-

do, no debemos dejar de citar lo admirable por cuanto se re -

fiere a que, el individuo que ingresa al Reclusorio, es obje

to de varios análisis, entre los cuales, se encuentra el pra~ 

ticado para detectar el VIA (Virus de Inmunodeficiencia Adqui 

rida). que en caso de resultar positivo, es enviado al Centro 

Médico de Reclusorios. 

67.- Marco del Pont. Derecho Penitenciario. Op. cit. 
pág. 529. 
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En lo que acontece a cducnci6n penitencinria, enea~ 

tramos que los artículos 75 y 76 del Reglamento de Recluso 

rios y Centros de Rcadaptaci6n Social del Distrito Federal V! 

gente, establecen que la cducaci6n que se imparta en los Re -

clusorios Preventivos, la primaria será obligatoria para qui~ 

nes no la han cursado o concluido; y se prevé que se comple -

ten estudios hasta superior nivel, artes u oficios. Esta 

obligatoriedad de la educaci6n primaria, no es del todo apli

cable; "Pero sin embargo. hemos notado en nuestra prtictica p~ 

nitenciaria, que se excluye la cducaci6n, mejor dicho, la 

asistencia como alumno a los cursos regulares de las institu

ciones educativas, para efectos del c6mputo de los días lobo-

radas en la rcmisi6n parcial de la pena¡ De otra manera -

seguiremos viendo como permanecen vacías las aulas de las es

cuelas penitenciarias. 1168 

En efecto, en el p6rrafo segundo del articulo 60 

del Reglamento de Reclusorios vigente, excluye del c6mputo de 

los días laborados, la asistencia como alumno a los cursos r~ 

gulares de las instituciones educativas; por tanto, no existe 

un estímulo nl recluso sobre este punto, por lo que considero 

de gran importancia sea reformado este precepto~ en lo refe--

68.- Ojeda Vel6zquez Jorge. Op. cit. pág. 216 y 217. 
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rente al estudio que sea tomado en cuenta para la remisi6n 

parcial de la pena~ puesto que considero que el estudio inst! 

tucional, servir5 para incrementar el coeficiente intelectual 

del recluso, adem~s <le que en libertad, podr~ tener mejor po

sibilidad de trabajo. 

En el aspecto cultural, hemos sido testigos de los 

eventos y las representaciones, tanto teatrales, f~lraicas, -

conciertos de música y exposiciones varias, realizadas en los 

Reclusorios Preventivos; además de encuentros deportivos cn~

trc equipos formados con los propios reclusos y con equipos -

del exterior. 

DISCIPLINA PENITENCIARIA, ESTIMULOS, PREMIOS Y CASTIGOS. 

''En el seno de la prisión, quizá con m5s nitidez 

que en el seno de la sociedad, se producen las conductas rner~ 

cedoras de sanci6n y también las actitudes y comportamientos 

merecedores del más amplio estímulo. Este sistema, por su -

importancia ya no queda radicado en las nuevas prisiones, en 

las tareas de vigilancia, sino que se ubica enteramente en el 

~rea técnica, que ante el reporte de la conducta reprobable 

o encomiable, debe decidir el tipo de snnci6n o de estímulo 

que ha de aplicarse. 1169 

69. - González de la Vega René. "Reflexiones a una práctica 
Penitenciaria.'' Rcv. Criminalia, cit. ·p~g. 33. 
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El premio acarrea al estímulo, o el estímulo lle -

va al premio; por lo que nos concretaremos a premios y casti-

gos. 

Al tratar el tema, premios y castigos, se deberá -

remontar a cada uno de los reglamentos internos de los reclu

sorios, por lo que desarrollaremos el tema de una manera gen~ 

rica; empecemos por lo estimulante, lo agradable, los premios. 

El interno que su conducta dentro del reclusorio no 

sea agresiva, tenga un trabajo, respete a las autoridades y -

compafteros; no sea adicto a algún vicio y aseado en su perso

na, podr~ gozar de ciertos beneficios, que por lo general cs

t5n incluidos en los reglamentos carcelarios: 

11 a) Participaci6n del interno en la dctcrminaci6n .. 

de su propia actividad. 

b) Mayor frecuencia en la visita familiar; 

e) Mayor frecuencia en la visita conyugal; 

d) Uso parcial de uniforme; 

e) No sujeci6n al uniforme; 

f) ~layares libertades en el interior¡ 

g) Remisión parcial de la pena; 

h) Participaci6n en el régimen de prclibernci6n; 

hl) Salidas colectivas de carácter cultural o 

recreativo; 
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hZ) Salida de fin de semana; 

h3) Salida nocturna con internaci6n diurna; 

h4) Trabajo diurno en el exterior con reclusi6n noc-

turna; 

hS) Trabajo en el exterior durante la semana con re

clusi6n de fin de semana; 

h6) Traslado a instituci6n abierta y otras formas de 

libertad intermedia acordes con el r~gimen de 

trato individual. 1170 

Por cuanto hace a los castigos, 11Anteriormente, las 

faltas, o quedaban impunes, o eran sistem6ticamcntc sanciona

das con el nislnmicnto en el 11 apnndo 11
, y con esto, perdía to

do sentido de sancí6n. Hoy conforme a la gravedad de la fal-

ta, a su frecuencia, a las condiciones personales del infrac

tor, se buscará la sanci6n que cauce los efectos técnicos 

apropiados. La gama de sanciones puede ir desde la suspcnsi6n 

temporal o definitiva en el trabajo, en el Centro Escolnr, en 

el dcscmpefio de actividades recreativas o deportivas, en la -

cancelaci6n temporal -nunca definitiva- de la visita familiar 

o Íntima, en la simple amonestaci6n, en el cambio de dormito

rio, hasta la scgregaci6n en casos de acusada gravedad. 1171 

70.- Marco del Pont Luis. Derecho Penitenciario. Op. cit. 
pág. 560. 

71.- Gonz5lcz de la Vega Rcné. Rev. cit. pág. 33. 
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Pero, Qu~ es lo que origina los premios y castigos. 

Se parte de la base que se trata de mejorar la conducta de -

los reclusos, la paz y 13 seguridad interior. Las conductas 

indisciplinadas dentro de las instituciones carcelarias son: 

En primer lugar, y fundamentalmente es faltarle al respeto --

a las autoridades, no tanto a sus compañeros, excepto casos 

de graves riñas donde resulten lesionados; poner en peligro -

la seguridad de la cárcel, así como la de sus compafieros; po-

seer, ingerir o comerciar con drogas, poseer o trabajar con -

armas; infringir las reglas de alojamiento, higiene, 

rios, visitas o pretender fugarse del penal. 

hora- .. 

Procederé a hacer una lista de los distintos tipos 

de sanciones o castigos (legales) citados por el profesor - -

Luis Marco del Pont. 72 

"Las m6s frecuentes son: 

1) Amoncstaci6n (en privado o en público) 

2) Privaci6n de luz en celda. 

3) Privaci6n de derechos adquiridos. 

4) Privaci6n de premios 

72.· Derecho Penitenciario. Op. cit. pág. 561. 
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5) Aislamiento en- celda propia o en celda distinta 

por no m~s de 30 días. 

6) Traslado a otra sccci6n del establecimiento o a 

institución de mayor seguridad. 

7) Aislamiento en celda o asignaci6n del interno a 

labores y servicios no retribuídos. 

8) Suspensi6n de visita familiar. 

9) Suspensi6n de visitas especiales. 

10) Suspensi6n de visita íntima. 

11) Suspcnsi6n de correspondencia. 11 

En lo referente a castigos fuera de la normatividad 

pero dentro de la costumbre~ encontramos la muy famosa práct.! 

ca de la "fajina", que consiste en obligar al recluso a real.! 

zar trabajos de limpieza en general, cuando no paga ''la cuo -

ta'' establecida; esta pr6ctica, se encuentra prohibida por el 

artículo 69 párrafo tercero del Reglamento de Reclusorios y 

Centros de Readaptaci6n Social del Distrito Federal; otro ca! 

tigo (o modo de hacer justicia) entre tantos, es el que los -

propios reclusos realizan a compañeros procesados por delitos 

sexuales. 

Para concluir. "se concede generalmente que la cla

ve más importante para una administraci6n institucional tenga 

éxito, es el establecer y mantener un alto grado de moral en

tre los reclusos. Una buena disciplina institucional quiere 
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decir el conocimiento de las relaciones humanas y los proble

mas individuales de su conducta. 1173 

TRABAJO PENITENCIARIO. 

11Desde Howard a la actualidad, se admite que el tr!!_ 

bajo es terapia y un elemento insustituible para cualquier 

tratamiento carcelario con miras a la llamada readaptaci6n s~ 

cial 11
•

74 

En cuanto a los antecedentes del trabajo penitenci~ 

ria encontramos lo apuntado por el maestro Cuello Cal6n Euge

nio, quien expone: 11Desdc tiempos muy remotos el poder públi

co impuso a los penados la obligaci6n de trabaja~ no s6lo con 

el aflictivo proposito de causarles un sufrimiento, sino tam

bién con la finalidad ccon6mica de aprovecharse de su esfuer

zo. "75 

73.- Clasificaci6n de Prisiones. Manual de Clasificaci6n en • 
las Instituciones Penales. Traducci6n del Ingeniero Jos6 
Luis Vargas. Cuadernos Criminalia. No. 17, México, 1952. 
Ediciones Criminalia, págs. 208 y 209. 

74.- Neuman Elias. Victimologia. Primera Edici6n. Cárdenas -
Editor, Mlxico, 1989; p5g. 270. 

75.- La Moderna Penología. Tomo I. Editorial Bosh. Barcclonn, 
1958, pág. 409. 
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Gran problemática penitenciaria, representa el tra

bajo en las instituciones restrictivas de libertad, y en tor

no a esto, ltan habido discusiones en el sentido de que, algu

nos consideran al trabajo penitenciario como una pena más que 

se agrega a la de libertad; otros que el trabajo fue aplicado 

de manera mon6tona y solitaria, sin intenci6n precisa¡ por -

otro lado, ·hubieron reacciones y protestas cuando el trabajo 

fue organizado y puso al borde de quiebra a varias empresas. 

Sabemos de sobra que el derecho al trabajo está re

gulado y garantizado por el artículo 123 Constitucional y más 

aón, el artículo So., establece que nadie podrá ser obligado 

a prestar trabajos sin justa retribuci6n, SALVO EL TRABAJO IN 

PUESTO COMO PENA POR AUTORIDAD JUDICIAL; esto se refiere a 

Jornadas de trabajo en favor de la comunidad, o cualquiera 

otra forma de trabajo que la ley autorizara y se determinara 

por el juez penal. 

Se parte de la base que el Trabajo Penitenciario es 

un derecho y no una obligaci6n (salvo el ordenado por pena im 

puesta de Juez), de modo tal, que el individuo recluso, podrá 

desempeñar le arte o actividad que m6s le convenga o ;e guste 

pero con determinadas condiciones y restricciones. Expongo -

el caso de una persona que elaboraba rompecabezas de madera¡ 

al comerciar y negociar, aludía que el material ah~ dentro -

era demasiado caro y que además tenía que dar su comisi?n al 
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Jefe del Taller. No dudamos que así, como este caso existan 

otros más de corrupci6n en las áreas de talleres; en otro seª 

tido, no se puede obligar a un recluso a que dcsempefic algún 

trabajo; se tomará en cuenta los deseos, vocnci6n y aptitudes 

y las posibilidades de la instituci6n, según lo establece el 

artículo 10 de la Ley que establece las Normas Mínimas de 

Readaptación Social de Sentenciados. 

Ya dije, que cuando el recluso se dedica a la elab2 

ración de objetos, debe comprar muy caro el material y dar 

una comisión; pera que sucede con la reducida ganancia que le 

queda, el mismo artículo 10 del citado ordenamiento, estable

ce que una parte de esa remuneraci6n es para pagar su sosten! 

miento en el reclusorio y que el resto se distribuirá un 30\ 

para el pago de la reparaci6n del dafio; un 30% para sus de 

pendientes económicos, otro 30% para el fondo de ahorros y el 

restante 10% para sus gastos menores. Parece interesante y -

encomiable para el recluso, p-cro lo cierto es que resulta ri

sible hacer dicha distribuci6n después del reducido m5rgen de 

ingresos del recluso; mSs sin embargo ahí está planteada y v_!. 

gente. 

Para concluir este tema, considero que mediante el 

trabajo penitenciario bien organizado, una instituci~n carce

laria, puede alcanzar su autonom~a econ6mica, dada la canti--
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dad o sobrepoblaci6n de estos establ~cimientos. 76 

B-ELACIONES DEL DELINCUENTE CON EL EXTERIOR (VISITAS, INTIMA 

Y FAMILIAR. 

Por lo que respecta a las relaciones del delincuen

te- con el exterior de la prisi6n, encontramos las visitas fa

miliares y la muy debatida Íntima. 

Digo muy debatida, puesto que el tema de visita ca~ 

yugal es y ha sido discutido por los tratadistas y encentra -

mas que hay autores que son partidarios de la misma; 77 así c2 

mo quienes no comparten la misma idea, 78 pues afirman, que 

con la visita íntima conyugal, se despojaría al presidio de -

su sentido penal, y además·, que con el permiso de esta, se p~ 

drían introducir clandestinamente armas, drogas, etc. en este 

sentido no comparto tal opini6n, toda vez que, lo suprimido, 

lo prohibido, lo restringido, busca salidas; además de que, -

no s6lo a consecuencia de la visita íntima se pueden introdu-

76.- Si se desea abundar más sobre este punto, consultar a 
Rodríguez Campos Ismnél. Trabajo Penitenciario. Edito- -
rial Codeaba. Monterrey, N.L. México, 1987. 128.pág. 

77.- Raúl Cnrrancá y Trujillo, Sergio García Ramírcz, Ricardo 
Franco Guzm6n, Antonio Sánchez Gal indo, Gustavo Malo Ca.
macho. 

78.- Eugenio Cuello Cal6n. 
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cir drogas o: armas, sino que existen otros tipos, o mGs bien. 

medios. 

No estoy de acuerdo en que sea suprimida la visita 

!ntinia o conyugal, por esta raz6n. Si de po1· sí, existen col! 

ductas desviadas u homosexuales; con la supresión de esta, -

causaría una degeneraci6n total. 

Por lo que respecta a la visita familiar, esta po -

drá ser, desde locutorios, en el comedor y en &reas destina 

das para este fin, respetándose los horarios y días estnbleci 

dos para ello. 79 

El éxito de la persona que ingrese al reclusorio a 

la secci6n de visita íntima, se deberá al deseo o afbitrio 

del personal de custodia, quienes mediante una módica suma, -

pcrmitir~n o no, el acceso a dicha secci6n, por lo que 11 es 

aconsejable reducir nl mínimo las medidas que deben quedar s~ 

jetas a criterios subjetivos de los encargados de aduanas e -

impartirles cursos de trato a personas y adiestramiento en la 

soluci6n de situaciones especiales. 1180 

79.- Artículo 80 del Reglamento de Reclusorios. 

80. - Musi Nahnias José Luis. 11 Las Relaciones Humanas dentro -
del contexto penitenciario". Criminalia. Academia Mexica 
na.de Ciencias Penales. Afta XLV. Nos. 1-3, México, 19797 
En Marzo. Editorial Porrda. págs. 109 y 110. 
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Legalmente la visita íntima se encuentra regulada -

en nuestro país por la Ley que Establece las normas mínimas -

sobre readaptaci6n social de sentenciados, por el artículo 12 

en donde en su segundo párrafo, establece la necesidad y fin~ 

lidad fundamental de esta, que.no es sino el de mantener las 

relaciones maritales del interno en forma sana y moral¡ y pa

ra que se conceda, es necesario la rcalizaci6n de varios est~ 

dios previos, resultando mucho más congruente que estos aspe~ 

tos sean controlados por el área de Trabajo Social, en cuanto 

a procedencia y conccsi6n. 

SEXUALIDAD Y DROGADICCION. 

Son grandes problemas que se han presentado y se -

presentan desde tiempos remotos de que se tienen datos. 

La sexualidad, vinculada al tema anterior, referen

te a visita intima, presenta un matíz muy peculiar. Ya apun

tamos que lo restringido o prohibido, busca salidas; en cuan

to n sexualidad penitenciaria, encontramos el problema de pe! 

sonns desvindas sexualmente, llamadas homosexuales o lesbia -

nas; se observa que en las instituciones carcelarias no se -

respetan las leyes naturales: que quiero decir con esto, que 

el hombre comete el atrevimiento de burlar n la propia natur!!_ 

leza como si tuviere suficiente poder para alterar In normal 

funci6n de los 6rganos sexuales. La explicaci6n de la horno-
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sexualidad penitenciaria la podemos ver de la siguiente for -

ma. Al igual que "El hambriento sueña con suculentos banque

tes. La persona que se haya privada de los placeres sexuales 

no puede alejar su pensamiento del acto sexual y todo en su -

vida, gira en torno a las partes genitales del sexo opuesto, 

primero, para acabar familiarizSndose en aberraciones scxua -

les que en un principio acepta con recelo para luego cntrcgaL 

se a ellas con despreocupaci6n y hasta con ostensible descaro. 

El hombre ligado a la continencia y recluido con otros hom -

brcs en internados o establecimientos penales, en su angusti~ 

sa cxitaci6n sexual, busca substitutivo para C1 acto de que -

la naturaleza le empuja a realizar. He aquí porqu6 es frccuea 

te la homosexualidad en cárceles y presidios, donde nosotros 

por nuestra calidad de presos políticos, hemos presenciado e~ 

sos de verdadera repugnancia. 1181 

Entre estos individuos destaca el homosexual activo, 

que por error, suelen identificarlo como 11maric6n11
, pero no 

es así, "En efecto, el homosexual activo es agresivo, pcn 

dcnciero, indisciplinado que hace gala de machismo, estando -

pendiente del preso nuevo, al que acosa, halaga, molesta, 

chantajea y finalmente viola.••82 

81.- Foix Pedro. Problemas de Derecho Penal. Primera Edici6n. 
Ediciones de la Sociedad Eugenésica. México, 1942. págs. 
54 y SS. 

82.- Carri6n Tizcarrcfto Manuel. La Cárcel en México. Primera 
edici6n. Editorial La Impresora Azteca, S. de R.L. M~xi
co, 197S, pág. 93. 
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En el rubro Drogas-; encont1·amos __ quc algunas son in

troducidas a las instituciones Carcelarias por los familiares 

o amigos de los reclusos, siendo la mayoría <le estas comcrci~ 

das a veces por los propios custodios; existen diferentes ti-

pos de drogas que ingresan a prisiones, entre otras, destacan 

los pegamentos, los solventes, marihuana, pastillas y cocaína 

pero no todo recluso podrá tener acceso a drogas fficilmentc;

sc determinará en relaci6n a su nivel econ6mico y a la astu-

cia para conseguirlas; ''Se ha podido demostrar -no obstante -

haber sefialado una afecci6n indistinta hacia el individuo-, 

la relación directa del factor econ6mico con la elecci6n o a~ 

quisici6n de la dorga; las clases desposeídas usan solventes 

de tipo industrial, baratos y de f4cil obtcnci6n; en la clase 

media y alta dominan la marihuana, los barbit6ricos y las an

fetaminas; bien que se ha logrado rastrear el consumo de dro

gas fuertes en las clases al tas 1 propiciando quizás 1 por la -

fuerza econ6mica de éstas. 1183 

El individuo encerrado y sin tener alguna actividaJ 

en que emplearse y consciente de su problema legal. se refu-

gia en las drogas y el alcohol, para olvidar momcnt&neamcnte 

83. - Belsasso Guido. "La Farmacodcpcndcncia en los Centros 
de Reclusi6n. Jornadas Regionales de Estudios Pcnitcn-
ciarios. Rev. cit. pág. 120. 
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su pcna_r. El problema aumenta cuando se genera adicción y no 

se cuenta con los medios econ6micos, para adquirir la droga; 

11 En la instituci6n penitenciaria intenta obtener la droga por 

diferentes medios, dinero, familia, robo, la droga es lo que 

el_ necesita, por ese motivo intenta y protege al traficante y 

deambula en la institución para obtenerla 11 •
84 

En efecto, hemos sido testigos en varias ocasiones 

de la práctica de la conducta antes dcscri ta, donde aparece 

"el p<tdrino" que es un individuo muy bien aseado, con vesti -

menta de clase, procesado por delitos contra la salud, quien 

cuenta con sus 1'asistentes 11
, que son los propios reclusos de 

escasos recursos y en ocasiones los propios custodios, a qui~ 

nes paga excelentes cuotas e incluso llega a gratificar con -

drogas. 

PATRONATOS DE ASISTENCIA AL REO. 

Una vez que el individuo cumple su condena y egresa 

de prisi6n, se encontrará con un grave problema social; sed! 

ce que la verdadera pena comienza cuando sale de prisi6n y --

84.- Marchiori Hilda. Personlidad del Delincuente. Tercera 
Edici6n. Editorial Porrúa. México, 1985, pág. 166. 
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así es¡ el problema de reincorporaci6n al trabajo y a la fa -

milia es latente, ya que es señalado por la sociedad como ex

presidiario y muy difícilmente podrá obtener un trabajo digno 

por ln poca confianza que inspira su antecedente. 

Preocupados los pcnitcnciaristas por este gravísimo 

problema, han aportado conocimientos y creado Patronatos de -

Asistencia a liberados, sin que se hayan obtenido los rcsult~ 

dos deseados, dadas las condiciones sociales y econ?micas que 

enfrenta nuestro México y lo vemos reconocido por los propios 

tratadistas, 11 A nuestro modo de ver son lamentables los casos 

por desgracia frecuente, en que el liberado retorna cspontá -

neamcnte al reclusorio, en busca de techo, abrigo y trabajo; 

tal fen6meno dista mucho de probnr la excelencia de la pri 

si6n; antes bien, es demostrativo su fracaso, o lo más, de 

una desdichada situaci6n socia1. 1185 

En los esfuerzos realizados por el Gobierno Federal 

en este sentido, tenernos el Reglamento del Patronato para la 

Reincorporaci6n Social del Reclusa; 86 el patronato, 6rgano --

SS.- García Ramírez Sergio. Manual de Prisiones. Segunda Edi
ci6n. Editorial Porróa. México, 1980, pág. 195. 

86.- Publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 23 de 
Noviembre de 1988. 
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desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, dirigido a C! 

carcelados o liberados, tanto por haber cumplido su condena, 

como por haber obtenido su libertad por cualquier forma pre -

veni<la en la Ley; así como para menores, externados del cons~ 

jo de menores infractores. 

Dicho patronato tendrá por objeto la incorporaci6n 

del liberado en acitvidadcs laborales; organizaci6n y control 

de Trabajo en Favor de la Comunidad y la capacitaci6n o adic~ 

tramiento del mismo; ~ste se integra con: 

Un Consejo de Patronos, que son representantes de: 

La Secretaría de Gobcrnaci6n. 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Secretaría de Programaci6n y Presupuesto. 

Secretaría de Educaci6n Pública. 

Secretaría de Salud. 

Secretaría del Trabajo y Previsi6n Social. 

Departamento del Distrito Federal. 

Desarrollo Integral para la familia 

Instituto Mcxicnno del Seguro Social 

Direcci6n General de Servicios Coordinados d~ 

Prcvcnci6n y Readaptaci6n Social. 

Consejo Tutelar para Menores Infractores. 

Cuatro representantes del Comit~ de Patrocinadores. 
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Un Comité de Patrocinadores. 

Un Director General que es designado por el Secret~ 

rio de Gobcrnaci6n. 

Un Secretario Técnico que será nombrado por el Con

sejo de Patronos a propuesta del Director. 

SEGURIDAD Y TRATAMIENTO. 

En lo general, el éxito de una instituci6n peniten

ciaria depende de la seguridad que presente y el tratamiento 

de la misma. 

La seguridad consiste en utilizar formas, m~todos 

o instrumentos de protecci?n para evitar actos delictivos po~ 

teriores o futuros. 

La seguridad suele ser dividida para su estudio en 

dinámica y estática. La dinámica es la protecci6n misma de 

las personas, vehículos y cosas en general; la estática es la 

referente al establecimiento penitenciario, que será a la que 

nos avocaremos. 

De ésta pueden haber cinco manifestaciones# como -

son: Seguridad Funcional: es la relativa a la arquitectura, 

a los proyectos con una buena distribuci6n de las diferentes 

6rcas del establecimiento; la seguridad estructural: que es -
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la construcci6n, por lo que los Ingenieros tendr6n su partic! 

paci6n, por cuanto hace al empleo de materiales, espesores, -

alturas, muros, cte.; la Seguridad Instrumental: que son !u-

ces de protccci6n, alarmas, cerraduras, etc. la Seguridad Si! 

temática, son procedimientos de inspecci6n, controles de en -

trada y salida; y La Seguridad Volitiva, que es la que reali

za el ser humano (custodios), que es la m~s importante. 

Por otro lado, debemos hablar de lu circulaci6n o 

tránsito <le los reclusos dentro del penal o instituci6n pre-

ventiva; en donde ~stos, presentan zonas de seguridad alta, 

con circulaci6n restringida por razones obvias¡ zona de segu

ridad media, con circulaci6n controlada, en donde previos los 

requisitos de control se podrá circular; y zonn de seguridad 

baja o mínima, con circulaci6n libre, que no requiere de ex-

plicaci6n. 

Debemos apuntar, que para lograr una correcta segu

ridad integral, en una Instituci~n Penitenciaria, es menester 

recurrir y hacer uso de Barreras, muros, casetas de control, 

faros o reflectores de protccci6n¡ equipo de alarmas, comuni

caci6n, identificación; armamento, control de entradas y sali 

das de empleados y visitantes. 

De todo lo anterior no se deja de pasar por alto el 

perfil del custodio y su papel preponderante en el auxilio de 
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la seguridad penitenciaria, dado que, como ya se apunt6 ante

riormente, es la persona que m6s tiempo convivirá con el re -

cluso.y creo que cst6 consciente de que una fuga o motín lo 

pcrju<licaría gravemente, tanto por su seguridad física, como 

laboral; por lo que deber& estar al margen del soborno y 

airas situaciones seftaladas; apunto algunas de las tantas 

formas con la que los reclusos se han escapado o hecho el in

tento, viniéndose abajo todos los implementos analizados. El 

recluso se fuga por un instinto de libertad y conservaci6n, 

poi·"1iíºCdio de construcci6n de túneles, escalando muros o bar -

das y hasta por las propias puestas <le acceso a la institu 

ci6n, con ropas e iJcntificaci6n de otras personas. 

READAPTACION O DESADAPTACJON SOCIAL 

En los muros de la cárcel 
Hay escrito con carb6n 
aquí los buenos se hacen m~los 
y el malo se hace peor. 

Viejo cantar que rcflcjn y responde n la interrogn

ci6n, de si el individuo se readapta o desadapta 1 qu¿ es el 

cuestionamiento principal de esta tesis, y que todavía ser& 

ampli~Jo m~s adn, al llegar a las .conclusiones, al finalizar 

este trabajo. 
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Pero scf\alemos las causas o factores que conllevan 

a la desadaptaci6n social del delincuente. 

Un punto es cuando el primodclincuonte entra en co~ 

tacto con la poblaci6n del reclusorio; es una persona que por 

imprudencia, descuido o dolosamente delinque por primera vez; 

ingresa al reclusorio y lo primero que se hace es identificar 

lo para efectos de control internos, esto produce un gran go! 

pe psico16gico, dado que piensa y es tratado como un delin -

cuente común. Al tener contacto con demás reclusos, la prim~ 

r a pregunta que se hacen es el saber porqu~ delito están pro

cesados, a veces renegando, o aceptando y comienzan a narrar 

lo sucedido, por lo que esas vivencias se van transmitiendo y 

a veces las analizan; esto vendría a ser las primeras leccio

nes. Posteriormente, al no poder salir en libertad bajo cau

ci6n, dada la gravedad del delito presuntamente cometido, ya 

11observado 11 y "clasificado" pasa a dormitorios, encontrándose 

con individuos que son reincidentes o habituales, quienes se 

engargar6n de transmitir algunos conocimientos sobre el hampa. 

Todo esto es asimilado correctamente por el "alumno 11
, quien -

si alguna vez llega a salir en libertad por cualquier forma, 

se encuentra ante la problem3tica familiar y de trabajo antes 

referida. Resulta que por un lado, su familia ya se ~esinte

gr6 o est~ a punto; y por el otro, ya pcrdi6 su trabajo (si -

es que tenía) o en caso contrario sigue en el desempleo, y -

peor aún, la gente lo etiqueta como expresidiario; con todo -
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lo anterior, aunado a su trauma psicol6gico, lo orillan a bu~ 

car una salida a esta angustia o prcsi~n, optando por volver 

a delinquir, ya sea s6lo o conjuntamente con amigos a veces -

excarcelados; pero ahora si, actuando con conocir.dentos ya -

afinados previamente, llegando a resultar algu~as veces impu

ne. 

Otro punto es el de los verdaderos delincuentes - -

"maestros" de t~cnicas e implementos sobre conductas ilícitas. 

La mayoría de estos logran salir hasta que extinguen su cond~ 

na, quienes al egresar son verdaderos delincuentes peligrosos 

(dados los años de 11 cspccializaci6n; "posgrado" y "Doctorado" 

en pris i6n) . 

Me parece que la sobrcpoblaci6n en prisiones, pro-

duce o incrementa lo anterior; que se mezclen y se 11 contami-

nan11 personas a quienes por primera vez o a veces por mala -

suerte llegan a prisi6n. 

La situaci6n econ6mica del pa~s es otro factor pri~ 

cipal en la desadaptaci~n social del excarcelado. 

La política penitenciaria es ineficiente e inútil -

en la mayoría de los casos. Todo lo anterior ha si<lo objeto 

de largos estudios realizados por criminólogos y soci61ogos -

entre otros; por lo que podemos concluir y estar en acuerdo -
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en que 11 La cárcel no enseña valores positivos sino negativos 

para la vida libre en sociedad, los resultados de las invest! 

gaciones que han aparecido en los Gltimos diez años realiza-

dos por crimin6logos, han venido a confirmar las dificultades 

de establecer una rclaci6n positiva, entre el proceso de "Pr! 

sionalizaci6n11 y las posibilidades resocializadoras en el 

transcurso de la condena. 1187 

87.- Fernándcz Muf'ioz. Dolores. "La Pena de Prisión. Problema 
de nuestro Tiempo." Boletín Mexicano de Derecho Compara
do. Afio XXI, Ndm. 61. Enero-abril. Néxico 1 1988 U.N.A.N. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas. p~gs. 216 y 217. 
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C A P I T U L O V 

LEGISLACION 

Toca ahora desarrollar el capítulo sobre legisla--

ci6n en materia pentienciaria. De medular importancia para -

la readaptaci6n social del delincuente es que existan leyes 

aplicables a la administraci6n de Justicia, con fundamentos y 

razonamientos reales, ya que, 11si la ley no es base segura de 

una buena administraci6n de justicia, se tendrán altas tasas 

de delincuencia porque la sociedad se hace justicia por pro--

pia mano, o porque se ha omitido considerar el papel gravemen

te desadaptador de la cárcel y la contaminaci6n que en ella se 

realiza cuando los delincuentes no están clasificados, no ti~ 

nen buenos servicios de seguridad, ni existen id6neos critc -

rios rectores, buena prcparaci6n del personal, ni intereses -

por la cjecuci~n puntual del debcr. 1188 

Otro modo de ver las cosas, es que a menudo los le

gisladores no tienen ni la menor idea o están plenamente con~ 

cientes de los efectos de una ley¡ y c6mo estarlo si son per

sonas que no están dentro del medio penitenciario ni jurisdi~ 

88.- Salís Quiroga H6ctor. Op. cit. págs. 277 y 278. 
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cional, ~stas, si podrán emitir consideraciones y formar le -

yes acordes a los problemas; pero, Qué se puc<lc esperar de -

deportistas, artistas, m6dicos y demás gente que legisla en -

la actualidad. 

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

Carta Magna o Ley Fundamental de México, es la que 

establece los derechos y obligaciones de los ciudadanos mexi

canos, además de que 11 En la Constituci6n Federal, se estable

ce el r6gimen de facultades expresas para las autoridades es

tatales, conforme al cual sólo pueden realizar las acciones -

legales si se encuentran previstas y, en consecuencia, están 

prohibidas las no conferidas cxpresamcntc, 1189 

Dada la amplitud del tema, nos avocaremos principa!. 

mente a los preceptos de la Cartn Magna que tienen rclaci6n -

con el tema. 

Comencemos por el artículo So. Constitucional, que 

89,- Pérez Carrillo Agustín. "Teoría de ln Legislaci6n y Pre
venci6n Delictiva 11

• Cuadernos-del INACIPE No. 30, México 
1989. Primera edici6n. Pág. 25. 
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ya con anterioridad habíamos hecho referencia, respecto de 

su párrafo tercero, que es relativo al trabajo impuesto por 

la autoridad judicial, que constituye una cxccpci6n al prin-

cipio de la libertad de trabajo. "La terminología que us6 el 

Constituyente parece plantear la cucsti6n de los trabajos fo~ 

zados, pena antigua cuya decadencia ha sido constante y que -

rifie con los conceptos raodernos acerca del trabajo del scntc~ 

ciado: este, en efecto, no posee ya valor punitivo, sino te-

rape~tico, tal como se estipula en el m6s moderno texto del -

artículo 18 de la Consti tuci6n. 1190 

Efectivamente, el art~culo So, tiene una estrecha -

relaci6n y vinculaci6n con el art~culo 18 Constitucional, que 

es el siguiente a desarrollar. 

Este precepto fija los términos generales de la pr~ 

cedcncia de la prisi6n preventiva, por lo que solamente la -

persona presuntamente responsable de delito que merezca ser 

sancionado con pena corporal, quedará sujeto a esta prisi6n -

como procesado, y por lo tanto el sitio que ocupe será disti~ 

to a la prisi6n de extinci6n de penas para sentenciados y ar-

90.- García Ramlrcz Sergio. Legislaci6n Penitenciaria y Co -
rreccional, comentada. Op. cit. págs. 57 y SS. 
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dena la separaci6n entre éstos y aquellos. 

En su párrafo segundo, scfiala que los gobiernos de 

la Federaci6n y estados organizarán el sistema penal aplica-

ble, debi6ndose basar precisamente en el trabajo, capacita 

'ci6n para el mismo y la cducaci6n, como medios de readapta 

ci6n social del delincuente. Se plantea además la libre dis

posici6n de los reos de nacionalidad mexicana, para ser tras

ladados a la Rcpdblica Mexicana, cuando se encuentren en el -

extranjero, para extinguir sus penas. De igual forma, los e~ 

tranjcros que se encuentren en México, sean trasladados a su 

país de origen, siempre y cuando se reúnan ciertos requisi --

tos. 

El artículo 19 de la Constituci~n, trata en lo fun

damental del Auto de Formal Prisi6n o Preventiva, y los requ! 

sitos que dcber6 contener este, adem~s de precisar el término 

de detenci6n, que no podrá exceder de 72 horas, aunque por -

ahí, se sefinla la posibilidad de ~ tres horas m~s (artículo 

107 fracci?n XVIII); una vez dictada la formnl prisi6n, las 

consecuencias serán: 

1.- Justificar la prisi6n preventiva. 

2.- Fijar la litis. 

3.- Suspende las prerrogativas del ciudadano. 
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4.~ Determina el plazo previsto en 13 Constituci6n 

para dictar scntcncia, 91 

Por otro lado, el p~rrafo tercero, s6lo es enunc'ia

tivo al senalar que toda molestia o maltratalniento .en aprche!!. 

si6n o en prisiones, ser~ corregido por la ley y reprim1do -

por las autoridades. 

Por lo que hace al art~culo 20 constitucional, s?lo 

trataremos su fracci6n X, por ser la relacionada con nuestro 

terna observando que puede resultar responsabilidad civil e i~ 

cluso penal, para quien prolongue la prisi6n o dctcnci6n, ya 

sea por falta de pago de honorarios o por cualquier presta -

ci6n en dinero; que la pena de prisi6n impuesta por autoridad 

judicial en sentencia, deberá de computar los días de dcten-

ci6n. Efectivamente, al momento de que el Juzgador emite su -

sentencia e impone pena de prisi6n, en sus puntos resolutivos 

hace mcnci~n que dicha pena de prisi~n la compurgar6 en el 1~ 

gar que designe la autoridad ejecutora, tomando en cuenta y -

"con abono de la preventivaº. 

Referente al artículo 21 de la Constituci6n, expone 

91.- Zamora-Pierce Jesús. Garantías y Proceso Penal. Cuarta 
Edici6n, Editorial Porrúa, M~xico, 1990. págs. 10~ y 
104. 
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y· fija los l~mites de que la autoridad judicial será la ónica 

que estará facultada para imponer penas y medidas de seguri-

dad; éstas deberán ser ejecutadas por la autoridad administr~ 

tiva, que en este caso es la Secretaría de Gobernaci6n a tra

vés de la Direcci6n de Servicios Coordinados de Prevenci6n y 

Rcadaptaci6n Social y; que la imposici6n de multas y arres 

tos por infracciones o reglamentos gubernativos y de policía, 

le compete a esta misma autoridad administrativa, pero ahora 

ser~ el Departamento del Distrito Federal a través de sus D~ 

legaciones políticas y sus Jeces calificadores. 

Relativo al artículo 22 Constitucional, scfiala de 

una manera general la prohibici~n de la pena de muerte (por 

delitos pol~ticos). y los tratos crueles, inhumanos o degra

dantes, situaci6n que en ámbito penitenciario no se acata ba 

jo ningún concepto. 

Y para terminar con esta pequeña cnumeraci6n tcne 

mos el artículo 23 de la Constituci6n, que marca la tercera 

y ~ltima instancia para juicio criminal; así como la garantía 

de que nadie podrá ser juzgado dos veces por el mismo delito 

o por los mismos hechos y la prohibici6n de absolver ~e la -

instancia. 

Estos son algunos preceptos, que por supuesto no 

son todos los que tienen relaci?n con el ámbito penitencia 
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rio pero sí, los más importantes. 

CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

"Obedeciendo a un deseo generalmente manifestado, -

en diversos sectores del pensamiento mexicano, el propio li 

ccnciado Portes Gil, como secretario de Gobcrnaci6n, organiz6 

una Comisi6n que se encargara, no de llevar adelante una sim

ple depuraci6n del C6digo de 1929, sino de su totnl revisi6n. 

Así fue como naci6 el C6digo Penal de fecha 14 de agosto de -

19~1, vigente en la actualidad. 1192 

En efecto, los pensamientos y orientaciones que no~ 

maron la comisi6n redactora de nuestro actual C6digo Penal -

decían: 11no hay delincuentes sino hombres". 

"Se pretende una readaptaci6n en el U.clincuente co

mo también la efectividad en la rcparaci6n del dafio y una se~ 

cillez en el procedimiento, presentando por ende, una t6cnica 

más depurada ... 93 

92.- González de la Vega Francisco. El C6digo Penal Comentado 
Noveria Edición. Editorial Porr6a, México, 1989, pág. 24. 

93.- Carri6n Tizcarreño" La Cárcel en México. Op. cit. pág. 
45. 
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Trataremos ahora los preceptos ·del ·c~digo Penal, 

relativos a la pena de prisi6n y la readaptaci6n social del -

delincuente y en orden progresivo tenemos: 

Lo preceptuado por el numeral 24 del C6digo Punitivo 

que enuncia las penas y medidas de seguridad, encabezadas por 

la prisión, conceptualizada en el artículo 25, definiéndola, 

fijando su mínimo y m~ximo y el lugar donde se deberá extin-

guir, después de haber sido procesado y sentenciado resultan

do responsable el individuo. El lugar de reclusi6n va a ser 

seftalado por la Direcci6n General de Servicios Coordinados de 

Prevención y Readaptación Social dependiente de la Secretarla 

de Gobcrnaci6n. 

Por otro lado el artículo 26 del propio c6digo, re

produce el mandato constitucional sobre la estricta separa 

ci6n entre procesados y sentenciados en establecimientos o de 

partamcntos especiales; trata además de los presos políticos 

y su scparaci6n, así como de los individuos procesados o sen

tenciados por delitos diversos. 

Los artículos 67, 68 y 69 del C6digo Punitivo expo

nen sobre el tratamiento de inimputables y de quienes tengan 

el hábito o necesidad de consumir psicotr6picos o cstupefa -

cientes, para quienes el Juzgador dispondrá la medida de tra

tamiento conveniente, que en ning6n caso exceder' de la dura-
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ci6n que corresponda al máximo de la pena aplicable al deli -

to cometido. Además prevé que estas personas podr4n ser en -

tregadas por la autoridad ejecutora o judicial a sus familia

res o quienes legalmente los representen. 

El numeral 70 es muy importante ya que trata la po

sibilidad de sustituir la prisi6n a juicio del Juez, tomando 

en cuenta las circunstancias personales del delincuente en 

términos de los artículos 51 y 52 del mismo ordenamiento y se 

puede sustituir por: 

I.- Trabajo en favor de la comunidad o scmilibertad 

cuando la pena impuesta no exceda de cinco años. 

II.- Por tratamiento en libertad, si la pena privat! 

va de libertad no excede de cuatro afias. 

III.- Por multa, si la prisi6n no excede de tres años. 

Pero además se deberán satisfacer los requisitos 

del artículo 90 fracci6n I incisos b) y e) que apuntan que 

sea la primera vez que el sentenciado incurre en delito inten 

cional, haya evidenciado buena conducta antes y después del -

hecho punible y que por sus antecedentes personales y modo 

honesto de vivir se presuma que no volverá n delinquir. 

Por lo que hace al título cuarto Jel C6digo Penal, 

tenernos el artículo 77 que es el relativo a la cjccuci6n de -
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las sentencias, que corresponderá al Ejecutivo Federal, rela

cionado con el 25 del mismo ordenamiento. 

Para terminar tenemos los artículos 91 y 9~ refereE 

tes a la cxtinci6n de la acci6n penal y las sanciones, ya sea 

por muerte del delincuente, excepto la reparaci6n del daño y 

el decomiso de instrumentos; o por perd6n de la parte ofendi

da o legitimada para otorgarlo, pero s61o por delitos que se 

persiguen por querella de parte, siempre que el referido per

d6n se conceda antes de pronunciarse sentencia en npelaci6n y 

no exista oposici6n del reo. 

Considero que los artículos expuestos son los m6s -

importantes. 

CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

En lo que respecta a la Ley Adjetiva Penal para el 

Distrjto Federal, tenemos que en su artículo 575 trata sobre 

ln ejecución de lns sentencias, misma que corresponden como 

ya dije, a la Direcci6n General de Servicios Coordinados de -

Prcvenci6n y Readaptaci6n Social, quien designará los lugares 

para extinguirlas además de ser la encargada de suprimir y r~ 

primir los abusos que cometen sus subalternos, en pro o en 

contra de los sentenciados, esto tanto en los fueros común y 

federal. 
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Una vez dictada la Sentencia termina la relaci6n 

de inmediatez entre el Juez y el procesado; con la ejccuci6n 

de la Sentencia se inicia la relaci6n del Estado, Poder Ejec~ 

tivo con el reo o sentenciado. "Ha existido una marcada dif~ 

rencia entre dos escuelas o tendencias t~cnicas, respecto a -

que la cjecuci6n de las sentencias deben quedar a cargo excl~ 

sivo de la autoridad administrativa o si es conveniente la i~ 

tervenci6n del juez o tribunal que scntenci6 a fin de apre 

ciar la efectividad de las sentencias. 

Ambas corrientes han originado la formaci6n de la -

Escuela Alemana, que afirma que el Juez que sentcnci6 le son 

conocidos hechos y pruebas; así como, la personalidad del de

lincuente y que por tales razones no debe desentenderse de la 

eficacia del tratamiento que se impone al sentenciado. Por -

otra parte la doctrina francesa afirma que la ejccuci6n de la 

sentencia es exclusiva del 6rgano administrativo.u94 

El artículo 580 obliga al Juzgador a practicar de -

oficio, las diligencias necesarias para que el sentenciado -

sea puesto de inmediato a disposici6n de la Dirccci6n de Ser-

94.- Obreg6n Heredia Jorge. C6digo de Procedimientos Penales 
para el Distrito Federal. Quinta cdici6n, Editorial Po
rrGa. M6xico, 1989, p~gs. 319 y 320. 
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vicios Coordinados de Prcvcnci6n y Readaptaci6n Social. 

De lo anterior, se precisará el lugar en que deba -

extinguir la sanci6n privativa de libertad (art. 581) y se 

reitera que la citada Direcci6n, se sujetará a lo previsto 

por los C6digos Penal, de Procedimientos Penales, Leyes y Re

glamentos respectivos, (artículo SSZ). 

El artículo 593 trata sobre la extinci6n de la pena 

y a cuyo t6rmino, el reo ocurrirá al Tribunal Superior de Ju! 

ticia del Distrito Federal, para que este haga la dcclaraci6n 

de quedar el reo en absoluta libertad. Mero formulismo, ya -

que en la actualidnd no se aplica. 

Los artículos 673 al 677 tratan lo relativo a la º! 

ganizaci6n, funci6n y competencia de la Direcci6n General de 

Servicios Coordinados de Prevención y Readaptaci6n Social; del 

Departamento del Distrito Federal y de la Procuraduría General 

de Justicia del Distrito Federal. En el primer caso, la Di -

recci6n1 que depende de la Secretaría de Gobcrnaci6n 1 tendrá -

a su cargo la prcvenci6n de la delincuencia y el tratamiento -

<le adultos delincuentes y menores infractores. En lo referen

te al Departamento del Distrito Fedcral 1 le corresponderá dis

poner la forma y t6rminos en que deban recabarse y hacerse --

efectivas, las multas impuestas por los Tribunales, así como -

organizar y administrar el casillero criminal. Por otra parte 
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se señala que la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal organizará la Revista Mexicana de Derecho Penal, que -

hoy en Coordinaci6n con la Procuraduría General de la Repdbli

ca y el Instituto Nacional de Cicncins Penales, se denomina --

11Rcvista Mexicana de Justicia 11
; así como mediante su Direcci6n 

General de Servicios Periciales, lleva a cabo la identifica -

ci6n dactilosc6pica y signalética de los sentenciados, ademSs 

de llevar a cabo la estadística crininal. 

LEY QUE ESTABLECE LAS !WR~~\S MINH!AS SOBRE READAPTACION SOCIAL 

DE SENTENCIADOs. 95 

De creaci6n relativamente reciente, en 1971 surge -

esta ley como resultado de una gran laguna en la lcgislaci6n 

Penal; y también como resultado de preocupaciones de trata -

distas penitenciarios. ''Otras preocupaciones ha querido ser

vir la Ley de Normas Mínimas, llamada así porque mediante un 

breve, apretado grupo de preceptos, ha procurado fijar s6lo -

las bases elementales, irreductibles, mínimas verdaderamente, 

sobre las que en su hora Y.con mayor detalle se alce el sist~ 

ma penitenciario completo, así de la Fcderaci6n como de los -

Estados de la República. 96 

95.- Publicada en el Diario Oficial de la Fedcraci6n el día 
19 de mayo de 19il. 

96.- García Rumírcz Sergio. Lcgislaci6n Penitenciaria y Co -
rreccional comentada. Op. cit. pág. 23. 
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Esta ley de normas mínimas, adopta y se inclina por 

el sistema progresivo-técnico. En el capítulo I, trata sobre 

las finalidades, que son organizar el sistema penitenciario -

(artículo lo.) expresa que el sistema penal se organizará so

bre la base del trabajo y educaci6n como medios de readapta-

ci6n social del delincuente (articulo 2o.). 

El .artículo 3o. trata sobre las dependencias de la 

Secretaría de Gobcrnaci6n y las subalternas, responsables de 

aplicar estas normas. 

En el capítulo II encontramos que trata sobre el -

personal Directivo, T6cnico, Administrativo y de Custodia en 

su artículo 4o.¡ y el So. que refiere la obligaci6n para este 

de seguir y asistir a los cursos de formaci6n. 

El III Capítulo habla del sistema, que será indivi

dualizado y ln scparaci6n de procesados y sentenciados; de m~ 

jeres; y de menores infractores de los adultos, en su artícu

lo 60.; el 7o. dice que el tratamiento penitenciario tendrá -

el carácter de progresivo-técnico y se ocupa del estudio cri

minol6gico o de personalidad; el So. aborda el tratamiento -

preliberacional; el 9o. expone sobre la creaci6n del Consejo 

Técnico Intcrdisciplinario, su funci6n y conformaci6n. El ª!. 

tículo 10 regula el Trabajo Penitenciario; el 11, sobre la 

educaci6n; el 12, el fomento de las relaciones del interno -
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con el exterior, con la visita Íntima y familiar. 

El artículo 13 señala que los reglamentos internos 

de cada reclusorio prccisar~n las infracciones y correcciones 

disciplinarias aplicables a los internos. El 14 expone sobre 

el favorecimiento del desarrollo de las demás medidas de tra-

tamiento compatibles. 

En el capítulo IV el artículo 15 trata sobre la - -

asistencia al liberado y el patronato responsable. 

El artículo 16, habla sobre la remisi6n parcial de 

la pena, su funcionamiento, otorgamiento, disposici6n y revo

caci6n de la misma; el 17 versa sobre las normas instrumenta

les y los convenios que suscriban entre el Ejecutivo Federal 

y los Gobiernos de los Estados, para fijar bases reglamenta-

rías de estas normas. 

Por Último 1 el artículo 18, señala que las normas -

se aplicarán a sentenciados en lo conducente y que es de ex -

clusividnd de la autoridad judicial, decidir sobre medidas de 

libcraci6n provisional de procesados. 

Esta ley, tiene una sola reforma a la actualidad y 

fue la publicada por decreto del 29 de noviembre de 1984. 
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REGLAMENTO DE RECLUSORIOS Y CENTROS DE READAPTACION SOCIAL 

DEL DISTRITO FEDERAL. 97 

De sus antecedentes encontramos que 11 En su plano 

normativo, el reglamento sustituye a ciertos cuerpos de tiem

pos atr6s inaplicables e inaplicados, y de dudosa vigencia a 

partir de la legislaci6n penal-penitenciaria de 1929, 1931 y 

1971, a saber: el Reglamento General de los Establecimientos 

Penales del Distrito Federal, de 14 de septiembre de 1900, y 

el Reglamento de la Penitenciaría de M~xico, de ~1 de diciem

bre de 1901. .. 95 

Además, el Reglamento de Reclusorios sustituy6 al -

Reglamento de la Comisi6n Técnica de Reclusorios del Distrito 

Federal, 6rgano que la Ley Org5nica del Departamento del Dis

trito Federal relcv6 al crear la Dirección General de Reclus~ 

rios y Centros de Readaptaci6n Social. 

De sus 170 artículos, comentar~ los m~s importantes 

relacionados con la readaptaci6n social del delincuente. 

En primer lugar tenemos el artículo 9, que prohibe 

97.- Publicado en el Diario Oficial de la Fcderaci6n el 20 
de febrero de 1990. 

98.- García Ramírez Sergio. Manuel de Prisiones. Op. cit. 
pdg. ·312. 
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la violencia física o moral, menoscabo a la dignidad de los -

.. internos, etc. por lo que la autoridad no podrá realizar ac-

tos denigrantes o crueles, torturas o exacciones econ6micas. 

así como aceptar o solicitar de los internos o de terceros, -

préstamos o dádivas, además de quedar prohibidas las áreas h~ 

bitacionalcs privilegiadas dentro de las prisiones para quien 

pueda adquirirlas. 

El artículo 17 pretende que los objetos de valor -

del interno y que por disposiciones reglamentarlas no pueda -

traer consigo, sean entregados a la persona que designe o en 

depósito, previo inventario y que se le devuelvan al momento 

de su liberaci6n, así como el saldo de los fondos econ6rnicos 

que acumule en su estancia. Debo decir que el individuo que 

es detenido primeramente por Agentes de la Policía Judicial 

o Preventivos, es practicamcnte despojado de sus pertenencias 

y objetos de valor, principalmente de sus calcetines, cintu-

r6n y demás objetos que pueden ser peligrosos, de modo que -

cuando ingresa al reclusorio en ocasiones trae consigo s6lo -

su vestimenta, misma que al ingresar, si es de buena calidad 

y no está deteriorada, le es despojada por los internos o por 

los mismos custodios. 

Es c6mica la redacci6n del artículo 18, ya que man!_ 

fiesta que al ingreso al reclusorio, se deberá entregar al i~ 

terno, un ejemplar de este reglamento en forma gratuita. Nu~ 
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ca se da tal situoci6n ni lo he visto. 

El artículo 20 pretende y es venturoso al señalar -

que el Departamento del Distrito Federal proporcione a los r~ 

clusorios, recursos suficientes, así como buena alimentaci6n 

de buena calidad, ropa de cama, zapatos y uniformes apropia-

dos al clima, en forma gratuita. Sabemos de sobra que 11cl 

rancho" es muy comentado por los reclusos y deja mucho que 

desear, ya que éstos se quejan de la mala calidad con que el~ 

boran los productos alimenticios. Referente a las 11 tiendi tas" 

que existen actualmente en los reclusorios, el artículo 29 es 

contrario al señalar que en ning6n caso, tales expendios po -

drán estar a cargo de particulares o internos, y que el pre • 

cio de los artículos no podrá ser superior a los que rigen 

en las tiendas del departamento. Puedo decir, que en ocasio

nes, los precios de los productos son superiores al doble de 

su costo normnl, y que el interno deberá pngar dadas sus ncc~ 

s idades. 

Cuando estamos en el área de locutorios conversando 

con los internos sobre su caso, observamos con frecuencia in

diciados dedicados a la limpieza y mantenimiento en el área -

de ingreso, ya sea trapeando o pintando paredes, esto, para -

no pagar la famosa cuota ccon6mica impuesta, situaci6n contra 

ria a lo preceptuado por el artículo 38. 



133 

Pero no todo es reprobable, debo resaltar y desta -

car, los ex6menes médicos practicados a los indiciados al in· 

gresar a los reclusorios preventivos a que se refiere el art!. 

culo 40, con el prop6sito de evitar contagios o epidemias. 

Un caso que pude presenciar y del cual, me percaté 

de la ineficacia del artículo 44 del reglamento, fue cuando -

trabajando en un juzgado de paz (1989) un indiciado permane-

ci6 aproximadamente una semana sin hab~rsele tomado su decla

raci6n preparatoria, ni haberse dictado su formal prisi6n, -

por descuido. El individuo nunc~ fue puesto en libertad por 

el encargado del reclusorio, como lo establece este artículo, 

ni el juzgador recibi6 el requerimiento de la copia al carbón 

de la formal prisión. 

Por cuanto hace al artículo 56 tiene relaci6n con -

el 40 del mismo ordenamiento, respecto a los exámenes médicos 

que se practican a los que comenzarán a extinguir una pena -

privativa de libertad, por lo que nuevamente es digno de elo

gio. 

El muy controvertido artículo 69, refiere la cxclu

si6n de la asistencia como alumno a cursos regulares a la se~ 

ci6n educativa, para el c6mputo de la remisi6n parcial de la 

pena, que con anterioridad comentamos; y la prohibici6n de -

"derecho" de la famosa pr~ctica de la 11 fajina 11
, que se reali

za diariamente. 
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La visita Íntima prevista por el articulo 81, se va 

a conceder cuando se hayan realizado y practicado los cstu 

dios médicos y sociales, además de que se hayan satisfecho 

los requisitos remunerativos de los custodios y personal pen! 

tcnciario relacionado, de modo que la 11 gratuidad 11 de la nsig

naci6n de instalaciones para la práctica, s61o queda ahí es -

crita. 

En cuanto n lo prohibido por el artículo 135, res-

pecto a las muestras de familiaridad, el tuteo, las vcjacio-

ncs, las ofensas, injurias entre el personal penitenciario y 

los internos y el recíproco respeto, encontramos en la práct! 

ca todo lo contrario, ya que tant~ los custodios como los in

ternos, se insultan y en ocasiones se golpean, no existiendo 

tal respeto. 

Por otro lado, la prohibici6n a que se refiere el -

artículo 141 concerniente a la introducci6n, uso, consumo y -

comercio de bebidas alcoh6licas y drogas a los reclusorios, 

es subsanable, me<liantc una m6dica suma en numerario, todo 

es posible. 

Referente a la identificaci6n para ingreso a la per 

sona, que es ajena al reclusorio, el artículo 142 dispone que 

se requiere para entrar a la instituci6n, el uso de una ere -

dencial que contenga fotograf~a, nombre y firma; (si la iden-



135 

tificaci6n no es del agrado del custodio revisor de la 11 adua

na11 se tendrá que dar "pal cafecito 11 ). 

Otro precepto que es mencionado frecuentemente en • 

tre otros en las demandas de amparo, es el 163 p&rrafo cuarto, 

dado que en ocasiones la autoridad ejecutora, traslada al re

cluso a la Penitenciaría, por cambio de situaci6n jurídica, -

sin estar enterados debidamente, de si la sentencia ya caus6 

ejecutoria. 

Y por Último, tenemos el artículo 170, que sefiala -

que para ocupar la Direcci6n de un reclusorio, se deberá ser 

persona de reconocida probidad y contar con conocimientos pr~ 

fesionalcs relacionados con ln materia penitenciaria. Situa· 

ci6n inusitada y descuidada en la actualidad, dadas las polí

ticas de gobierno. 

Estos son los artículos que considero más importan

tes para hacer f1·entc a la verdadera readaptaci6n social del 

delincuente, y objetivo principal, que no vuelva a delinquir. 
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C A P I T U L O V I 

FORMAS DE OBTENCION DE LIBERTAD 

Una vez que el individuo es sentenciado y condenado 

a la pena restrictiva de libertad, tendrá siempre en su mente 

la manera fácil y rápida de obtener su libertad¡ existen dos 

casos o formas para obtenerla, la ilegal, que consiste en fu

garse o evadirse; y la legal, que es lo que trataremos en es

te áltimo capítulo. 

LIBERTAD PREPARATORIA. 

Esta puede ser solicitada cuando algán reo est& ca~ 

purgando una pena privativa de libertad y cumpla con los re -

quisitos del artículo 84 y siguientes del C6digo Penal; las~ 

licitará a la Direcci6n General de Servicios Coordinados de -

Prevenci6n y Readaptaci6n Social, acompaftando certificados y 

dem&s documentos necesarios conducentes. 

En efecto, la legislaci6n sustantiva penal mcncion~ 

da en su numeral 84 trata sobre la concesión de la libertad 

preparatoria, siempre y cuando exista un informe previo que 

refiere el C6digo de Procedimientos Penales y que se hayan 

cumplido las tres quintas partes de la condena, en caso de d~ 

litas dolosos o intencionales, excepto delitos contra la sa -
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lud; .:·o-. la·--mitad en -caso de delitos culposos o imprudencialcs, 

cumpliendo además con lo siguiente: 

1.- Que haya observado buen comportamiento durante 

la ejecuci6n de la condena. 

II.- Que de los resultados del examen de personalidad 

practicado, se presuma que esta socialmente adaptado y en con

diciones de no volver a delinquir. 

111.- Que haya rcparadc o se comprometa a reparar el -

dafto, mediante garantía. 

Si rc6ne los anteriores requisitos, la Dirccci6n re

solver6 y en su caso aprobará concediendo la libertad prepara

toria, sujetando y obligando a: 

- Residir o no residir en un lugar determinado. 

- Informar sobre los cambios de domicilio. 

- Desempeñar un arte, profesi6n u oficio, industria 

o profesión lícitos en el plazo que la resolución 

determine si no tiene medios de subsistencia. 

- Abstenerse de drogarse o abusar de bebidas ernbri~ 

gantes. 

- Sujetarse a medidas de oricntaci6Jt y sup~rvisi6n 

que se le dicten. 

Cabe mencionar que es discrecionalidad de la Direc-
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ci6n, resolver si es o no admisible el fiador para. la· cónce -

si6n de la libertad. 

Esta libertad preparatoria, podr~ ser revocada, -

cuando no se cumpla con las condiciones seftaladas; si se es 

condenado por nuevo delito intencional, mediante sentencia -

ejecutoria¡ si es imprudencia!, según el caso, so podr~ revo

car o mantener la misma, en caso de ser revocada, deberá cum-

plir con el resto de la pena. 

Han existido problemas sobre la decisi6n de la li-

bertad preparatoria, en el sentido de que ¿Quién resolvería y 

conccder~a: ya que en ocasiones era solicitada a la autoridad 

Judicial; ante tal situaci6n, la H. Suprema Corte de Justicia 

de la Naci6n, emitía jurisprudencia en el sentido de que: 

1117. LIBERTAD PREPARATORIA, CORRESPONDE AL 
PODER EJECUTIVO RESOLVER SOBRE LA. 

Quinta Epoca: 

La facultad de conceder o negar a los 
reos sentenciados el beneficio de la 
libertad preparatoria corresponde al 
Poder Ejecutiov y no al 6rgano juris~ 
diccional. 

Tomo CXXIII, pág. 577. A.D. 3482. Guadalupe Guardi~ 
la Sosa. 
Unanimidad de 4 votos. 

Sexta Epoca, segunda parte: 

Vol. !, pág. 79 A.D. 221/56. Felipe Barrientos Bria 
no. Unanimidad de 4 votos. -
Vol. IX, pág. 102 A.D. 405I/57. Filem6n Serrano Gil 
y Coag. 5 Votos. -
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Vol. XXII. Pág. 136 A.D. 508/58 GUADALUPE VAZQUEZ 
ESCOBEDO. Unanimidad de ~ votos. 
Vol. XXV Pág. 76 A.D. 6915/56. Alberto llernández 
Hern6ndez. Unanimidad de 4 votos. 

Apéndice al Semanario Judicial de la Federaci6n 1917-1988. 
Segunda Parte, Salas y Tesis comunes. 

CONDENA CONDICIONAL 

"La condena condicional fue vista en un principio -

con gran r~celo; tratadistas de la categoría de Ferri la cri 

ticaron por dejar sin protccci6n a la sociedad, desamparada y 

burlada a la víctima pero poco a poco fue imponiéndose, y los 

congresos penitenciarios que inicialmente la recibieron con -

gran frialdad, terminaron por aprobarla y recomendarla ampli~ 

mente. 1199 

Establecida en el artículo 90 del C6digo Penal, cu

yo otorgamiento es exclusivo de la autoridad jurisdiccional -

al dictar sentencia¡ o en todo caso, podrá ser promovida por 

el reo que considere reunir las condiciones fijadas en este 

precepto. Por lo tanto se suspcnder5 motivndamentc la ejecu

ci6n de la pena, de oficio o a petici6n de parte, siempre y -

cuando la pena de prisi6n impuesta no exceda de cuatri, años;-

99.- Rodríguez Manzanera Luis. La Crisis Penitenciaria y los 
sustitutivos de la Prisi6n. p4g. 83. 
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que sea la primera vez que el sentenciado incurre en delito -

inten~ional y que haya evidenciado buena conducta antes y de~ 

pu6s del hecho punible; además de que por sus antecedentes - -

personales y modo honesto de vivir se presuma que no volverá 

a delinquir; en el caso de delitos cometidos por servidores -

públicos, se requiere satisfacer el daño causado o se otorgue 

cauci6n para satisfacerla. 

Una vez que el individuo se encuentra en los ante 

rieres supuestos, la solicitará y deberá otorgar garant~a y 

sujetarse a medidas impuestas para su presentación ante la 

autoridad siempre que sea requerido; oblig~ndose a residir en 

determinado lugar, del cual no ha de ausentarse sin previo 

permiso; deberá descmpef'i.ar durante el lapso que se le fije, -

una profesi6n, arte u oficio¡ abstenerse de drogas o bebidas 

embriagantes; reparar el da~o causado en efectivo o en cau -

ci6n. 

Las personas sujetas a condena condicional quedarán 

al cuidado de ln Direcci?n General de Prevenci6n y Readapta 

ci6n Social de la Secretaría de Gobernaci6n en el caso de -

asuntos fcCerales o del Distrito Federal. 

Cuando se haya constituido cauci6n en fianza, la -

obligaci6n del fiador cesará seis meses después del término -

de duraci6n de la condena. 
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Si durante el término de tres anos, contados desde 

la fecha de la sentencia que cause ejecutoria, el condenado -

no diere lugar a nuevo proceso por delito intencional que corr 

cluya con sentencia condenatoria, se considerará extinguida 

la sanci6n fijada en aquella. En caso contrario, se hará -

efectiva la primera sentencia, además de que en la segunda s~ 

rá considerado como reincidente. 

En caso de incumplimiento de alguna de las obliga -

cienes impuestas, el juzgador podrá revocar la condena condi

cional y podrá scfialar que se haga efectiva la sanci6n suspe~ 

dida o simplemente amonestar, apercibiendo de que si vuelve 

a faltar, hará efectiva dicha sanci6n. 

Se ha discutido sobre si la condena condicional es 

un derecho o un beneficio, al efecto, no podemos dejar de pr~ 

cisar que existe jurisprudencia emitida por nuestro M5ximo -

Tribunal en el sentido de que: 

451. CONDENA CONDICIONAL. ARBITRIO JUDICIAL. 
En tanto la condena condicional no consti 
tuye un derecho establecido por la ley cñ 
favor del sentenciado, sino un beneficio 
cuyo otorgamiento queda al prudente arbi
trio del juzgador, la negativa de tal be
neficio no puede trascender a una viola-
ci6n de la ley que amerite la conccsi6n -
del amparo, por no afectarse derecho algu 
no del inculpado. -
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Sexta Epoca, Segunda Parte: 
Vol. XXXVII, P5g. 53 A.D. 2758/60. Javier !barra 
Alvarcz. Unanimidad-de 4 votos. 
Vol. XXXIX, P5g. 39 A.D. 4665/60. Alvaro Aguilar 
Hcrnández. Unanimidad de 4 votos. 
Vol. XLII, Pág. 10 A.D. 6393/60. Rarn6n Denicia 
Saldivar. Unanimidad de 4 votos. 
Vol: XLIX, P5g. 31. A.D. 2663/61. Francisco Var
gas Facio. Unanimidad de 4 votos. 
Vol. LXXVII, Pág. 12, A.D. 4705/63. Gilberto Ce
ballos Aldarna. Unanimidad de 4 votos. 

Apéndice al Semanario Judicial de la Federaci6n 1917-1988. 
Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes. 

RECONOCIMIENTO DE INOCENCIA. 

Otra figura de obtcnci6n de libertad es el recono -

cimiento de inocencia, que no es otra cosa que el Indulto Ne

cesario. 

Surge, cuando llevado a cabo un proceso que termina 

con sentencia en la cual, el indivudo resulta ser penalmente 

responsable y posteriormen~c se demuestra que es inocente, 

que en verdad no cometi6 tal ilícito atribuido, por lo que se 

procederá al reconocimiento de inocencia, a que se refiere el 

artículo 96 del C6digo Penal; ante tal situaci6n, se emitirá 

nueva sentencia y se ordenará que sea publicada, según lo es

tablece el numeral 49 del mismo ordenamiento puni ti\·o. Es 1§. 

gico de suponer que, quien ha sufrido las deficiencias de la 

justicia procesal penal, se vea afectado en sus intereses, --

por lo que, el legislador ante tal circunstancia quiere <lis-

culparse y publicar la sentencia que lo declara absuelto, pa-
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:,:'.-\'_·: '/f::·,·_:·· '.--~\>-:--,-:_:-__ ·<_ 
, :El:, -~-ecóitoc:Í~ie-nto de iitoce.ncia procederá en los si-

guientes <~~so.s; ···.·.·• 

-1~~~-'--~.C~-~-ftdci la sentencia se fund6 en documentos o te~ 

t~-gos, que·· posteriormente fueren encontrados de falsos en jui

cio. 

II.- Cuando posterior a la sentencia aparezcan datos 

o documentos que invaliden la prueba que sirvi6 de base para 

la acusación. 

III.- Cuando sentenciado por homicidio, aparezca_ el 

presunto occiso o existan pruebas irrefutables de que vive. 

IV.· Cuando fue sentenciado dos veces por el mismo -

hecho, en juicios diversos. 

/ 

V.- Cuando siendo sentenciados por el mismo delito 

en juicios diferentes, se demuestre la imposibilidad de habe~ 

lo cometido. 

El procedimiento para el reconocimiento de inocen -

cia es el siguiente: El sentenciado presentar~ su escrito al 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, acompaña~ 

do las probanzas necesarias; una vez hecho esto, la Sala res

pectiva pedirá el expediante al juzgado o archivo y citar6 al 

Ministerio P~blico, al reo y a su defensor, para la celebra -

ci6n de una vista en donde se dará cuenta por el Secretario, 
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sobre las probanzas. A los cinco días de celebrada esta, la 

Sala declarará si es o no fundada la solicitud; en el primer 

caso informar& al ejecutivo para que sin más trámite, otorgue 

el indulto y deje al individuo en absoluta e inmediata liber

tad; en el segundo, se archivarán las diligencias. 

Para concluir, este reconocimiento de inocencia o -

ºerror judicial" extingue la obligaci6n del sentenciado a re

parar el dano conforme a lo establecido por el artículo 98 -

del C6digo Punitivo. 

INDULTO Y AMNISTIA. 

En primer término analizaremos el indulto. T6rmino 

que viene de la raiz latina indultum, que significa condesce~ 

dcr, ser complaciente. 

Referiremos al indulto llamado por gracia. 

Acto procedente y emanado del Poder Ejecutivo, que 

se va a referir única y exclusivamente a la ejecuci6n de la -

pena, esto es, a personas que cst~n extinguiendo sanciones -

privativas de libertad. 

Incumbe al Presidente Constitucional de los Estados 

Unidos Mexicanos, la facultad de otorgarlo, conforme a la 

fracci6n XIV del artículo 89 Constitucional. 
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Ya advertimos en el apartado anterior, que el indul 

to necesario, procedía y se concedía a quien en realidad no -

había delinquido, esto es, que no era en realidad responsable 

de la comisi6n del ilícito atribuido por error o deficiencia 

judicial. En el indulto por gracia, se concede a quien es -

culpable, por lo tanto, es preciso que se haya dictado sente~ 

cia irrevocable; entendiéndose por tal, aquella que no puede 

ser modificada por algún recurso. 

"Interesa el indulto al Derecho de Ejecuci6n de Pe

nas, y específicamente al Derecho Penitenciario, en la medida 

que constituye un título extintivo de la pena, que pone térm! 

no así, a la privación de la libertad, independientemente de 

los efectos mejores o peores que el internamiento, entendido 

como oportunidad terapéutica, haya alcanzado sobre el delin-

cuente. ulOO 

Para que sea procedente el Indulto por Gracia, es -

necesario que la conducta desplegada por el sentenciado refl~ 

ja una completa readaptación social y que su liberación no 

representa peligro a la tranquilidad y seguridad p6blicas. 

Se conceder~ a quien esté sentenciado por delitos de car~ctcr 

100.- García Rarnírez Sergio. Legislación Penitenciaria y Co -
rrectional ·comentada. Op. cit. pág. 166. 
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político, como son rcbeli6n, scdici6n, motín y conspiraci6n -

para cometerlos, exceptuándose los delitos de traici6n a la -

patria, espionaje, terrorismo, sabotaje, genocidio, delitos -

contra la salud, violaci6n, delito intencional contra la vida 

secuestro, ni se podrá conceder al reincidente por delito in

tencional. 

Se puede conceder también el indulto por otros deli 

tos, cuando se demuestre que la conducta de los responsables 

haya sido determinada por motivos políticos o sociales y tam

bi~n se conceder~ por delit~s del orden Federal o com6n, cua~ 

do se hayan prestado importantes servicios a la naci6n; todo 

esto lo establece el numeral 97 del C6digo Sustantivo Penal. 

En el numeral 98 encontramos que al resultar favore 

cido por el indulto, en ningún caso se va a extinguir la obli 

gaci6n de reparar el dafio causado, puesto que se perdona la 

sanci6n, pero no el dafio causado. 

En cuanto al procedimiento a seguir, lo establecen 

los artículos 612 y 613 del C6digo de Procedimientos Penales 

para el Distrito Federal, que sefialan que cuando se hubieren 

prestado servicios importantes a la naci?n, el sentenciado 

ocUrrirá al Ejecutivo con su instancia y con justificaci6n de 

los servicios prestados: el Ejecutivo, en vista de los cornpr~ 

bantes recibidos y si conviniere a la tranquilidad y seguri--
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dad de la naci~n, lo conceder~, sin o con las restricciones -

que estime necesarias. 

En lo referente a la AMNISTIA, proviene del prefijo 

A-sin, y mnemeo-memoria, amnesia sobre el hecho delictivo. 

Esta va a proceder de una Ley que emita el poder legislativo 

o Congreso de la Uni6n que es facultado por la fracci6n XXII 

del articulo 73 de la Constituci6n Política de los Estados --

Unidos Mexicanos. 

Por medio de la Amnistía, se pueden extinguir tanto 

la acci6n penal, como las sanciones impuestas; ~sta, es un tf 
tulo que pone t~rmino al proceso ejecutivo, espcc~ficamente a 

la privaci6n de la libertad por ser innecesaria e inconvcnie~ 

te desde el punto de vista político, criminal o social. Las 

Leyes de Amnistía se expiden generalmente para restablecer la 

concordia, la conciliaci6n de personas excluidas del progreso 

social, con motivos políticos no tan graves. 

Del análisis nl articulo 92 del C6digo Penal, enco~ 

tramos lo que ya seftalamos; la amnistía extingue la acci~n p~ 

nal y las sanciones impuestas, a excepción de la reparación -

del dafio, cuando la Ley así lo establezca; de modo que si 

existe silencio sobre el particular, se entenderá que tanto -

la acci6n penal y todas las sanciones impuestas se extinguen 

con todos sus efectos en relaci~n a el o los responsables del 

delito. 
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El Amnistiado va a ser considerado por lo tanto, 

corno persona que no hubiere delinquido. Para concluir; enea~ 

tramos que no existen di.sposicioncs específicas sobre a quie

nes se podr~ conceder la Amnistía, porque delitos y su proce

dimiento. Considero que todo esto lo señalará la Ley de Am -

nist!a respectiva. 

SUSTITUCION Y COt."M\ITACION DE SANCIONES. 

Sustituci~n y Conmutaci~n de sanciones no es lo mi! 

mo para el C6digo Penal, ya que señala en la primera, es de -

incumbencia de la Autoridad Judicial y lo segunda, al Poder -

Ejecutivo por delitos Pol~ticos. 

Hablemos de la Sustituci6n. 

Regulada en nuestro Código Sustantivo Penal por sus 

numerales 70, 71, 72, 74 75 y 76, en donde se establece que -

la prisi6n podrá ser sustituida a juicio del juzgador, toman

do en consideraci6n lo sefialado por los artículos 51 y 52 del 

mismo ordenamiento y se conceder~ en los siguientes t6rminos: 

- Primeramente el reo deberá ser primodelincucntc, 

esto es, que sea la primera vez que incurre en delito inten-

cional¡ que haya evidenciado buena conducta antes y después -

del hecho punible, y que por sus antecedentes personales, se 

presume que no volver~ a delinquir, pero adem~s, se debe aju~ 

tar a lo siguiente: 
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1.- si-se condcn~ a priSi~n que-no exceda·de cinco 

afios, se le sustituirá por trabajo en favOi-·.de la Comuriidad o 

semi libertad. 

2.- Si se le conden6 a prisión que no exceda de --

cuatro afias. se le podrá sustituir por tratamiento en líber -

tad y, 

3.- Cuando se le conden6 a prisi6n que no exceda de 

tres afias, se le sustituirá discrecionalmente por el juzgador 

a una multa. Digo discrecionalmente, porque así lo ha deter

minado la Jurisprudencia de ln Suprema Corte de Justicia de -

la Nación, en el sentido de que: 

1825. SUSTITUCION DE SANCIONES. ARBITRIO JUDICIAL. 

Sexta Epoca, 

La conmutaci6n de sanci6n privativa de líber 
tad por la dé multa es facultad descrecionar 
del juzgador, quien para decretarla o negar· 
la debe atender a las premisas y circunstan
cias que para su posible otorgamiento esta-
blece la ley. 

Segunda Parte: 
Vol. IV, Pág. 47 A.D. 3672/55. Francisco Iz
quierdo Ramos. Unanimidad de 4 votos. 
Vol. XXIX, Pág. 17. A.D. 2965/59. Enrique V~ 
ga Vega. 5 Votos. 
Vol. XXXVI, Pág. 45. A.D. 438/60. Snntann V~ 
lhquez Mejía. Unanimidad de 4 votos. 
Vol. XLVIII; Pág. 51. A.D. 472/60. Roberto 
Hurtado Adame. 5 votos. 
Vol. LII, pág. 58 A.D. 5269/61. Gaspa·.· Mun -
guía Navarró. Unanimidad de 4 votos. 

Apéndice al Semanario Judicial de la Federaci6n 1917-1988. 
Segunda Pnrtc, Salas y Tesis Comunes. 
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Además de todo lo anterior, se exigirá la repara 

ci6n- del dafio o garantía que el juez señale para asegurar el 

pago, en ~l plazo que se le fije¡ es este Último caso, si se 

nombr6 fiador, la obligaci6n de este, concluir~ al extinguir .. 

se la pena impuesta. 

Una vez concedidn, al hacerse el cálculo de la san

ci6n sustituida, se disminuirá el tiempo durante el cual su -

fri6 la prisi6n preventiva. 

Si no cumple con las disposiciones establecidas, el 

Juez dcjar5 sin efecto la sustituci6n y ordenará que se ejec~ 

te la pena impuesta, y para tal caso se tomará en cuenta el 

tiempo que el reo cumpli6 con la sustitutiva. Puede no cum 

plir con la obligaci6n y se le podrá modificar, siempre y -

cuando acredite plenamente que no puede cumplirla por razones 

de edad, sexo, salud o constituci6n física, en tal virtud, -

la Direcci6n General de Servicios Coordinados de Prevcnci6n y 

Readaptaci6n Social la podrá modificar, siempre y cuando no -

sea modificaci6n esencial. 

''Quiere esto decir, en primer término, que ha de 

existir una probada incompatibilidad entre la cjccuci6n de la 

pena y las condiciones en que se encuentre el penado en orden 

a la edad, al sexo, a la salud o a la constituci6n física, -

pues no podría gravarse al delincuente con una penalidad que 
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lo abrumara o aniquilara, siendo,.como es, que el objetivo 

general de la sanci6n es recuperar, no destruir. En segundo 

término, se advierte que la modificaci6n no puede ser esencial 

sino circunstancial o secundaria" •101 

Por cuanto hace a la conmutaci6n de sanciones dije 

que le corresponde al Ejecutivo concederla tratándose de deli

tos políticos; posterior a la sentencia irrevocable conforme a 

las siguientes reglas que establece el artículo 73 del C6digo 

Penal y son: 

I.- Si se impuso pena de prisi~n, se conmutará por 

confinamiento por un término igual al de los dos tercios del 

que debía durar la prisi6n y, 

II.- Si se impuso pena de confinamiento, se conmutará 

por multa a raz6n de un día de aquel, por un día multa. 

11 En caso de concederse se tomar~ para su cálculo, 

la prisi6n preventiva a que este sujeto, además de exigirse la 

repnraci6n del dafio o garantía que el juzgador señale para as~ 

gurar su pago. Con esto "Se trata aqu~, evidentemente, de 

atenuar la pena al preso político, atenuaci6n GUC resronde, -

asimismo, a razones de política criminal. 11102 

101.- García Ramíret Sergio. Legislación Penitenciaria. Op. 
cit. plíg. 142. 

102. - Op. Cit. p6g. 141. 
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CUMPLIMIENTO DE LA PENA O MEDIDA DE SEGURIDAD. 

En este apartado nos referiremos al articulo 116 

de1C6digo Penal en vigor, que señala, que la pena y la medida 

de seguridad se extinguen, con todos sus efectos por cumplí -

miento de aquel las o de las sanciones por las C\Ue hubiesen - -

sido .. susti tuidas o conmutadas. 

Pero, Qu~ son las penas y medidas de seguridad 

El Articulo 24 del C6digo Penal nos enumera tal relaci6n: 

"ART. 24. - Las penas y medidas de seguridad son: 

l. - Prisión. 
2.- Tratamiento en libertad, semilibertad y trabajo 

en favor de la comunidad. 
3.- Internamiento o tratamiento en libertad de inim 

putablcs y de quienes tengan el hábito o la nc7 
cesidad de consumir estupefacientes o psicotr6-
picos. 

4.- Confinamiento. 
s.- Prohibici6n de ir a lugar determinado. 
6.- Sanci6n Pccunari3. 
7.- (Derogada) 
8.- Decomiso de instrumentos, ob~etos y productos 

del delito. 
9.- Amonestación. 

10.- Apercibimiento. 
11.- C3uci6n de no ofender. 
12.- Suspensión o privación de derechos. 
13.- Inhabilitación, destitución o suspensi6n de fu~ 

ciones o empleos. · 
14.- Publicaci6n especial de sentencia. 
15.- Vigilancia de la Autoridad. 
16.- Suspensión o disoluci6n de sociedades. 
17.- Medidas tutelares para menores. 
18.- Decomiso de bienes correspondientes 31 enrique

cimiento ilícito. 
Y las demás que fijen las leyes. 
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Este señalameinto, en su catálogo general, no esta

blece concretamente la diferenciación entre penas y medidas -

de seguridad; considero que podrían variar algunas, en sus -

distintos casos de aplicaci6n; al respecto, la doctrina opina 

t10entro de la enumeraci6n conjunta de nuestro Código, podemos 

distinguir como claras medidas de seguridad, dado su carácter 

de pura prevención, las siguientes: internamiento o tratamie.!!, 

to en libertad de inimputables y de quienes tengan el hábito 

o la necesidad de consumir estupefacientes o psicotr6picos; 

confinamiento; prohibici~n de ir a lugar determinado; decomi

so de instrumentos, objetos y productos del delito; amonest~ 

~i6n; cauci6n de no ofender; vigilancia de la autoridad, susw 

pensi6n y disoluci6n de sociedades; medidas tutelares para m~ 

nores y decomiso de bienes correspondientes al enriquecimien

to ilícito. 11103 

Considero que de lo anterior, por exclusi6n, lo dew 

más serán penas. 

MEDIDAS SUSTITUTIVAS A LA PENA DE PRISION. 

Ante el evidente fracaso e ineficacia de la pena --

privativa de libertad, que incluso, "En la literatura univcr-

103.- González de la Vega Francisco. Op, cit, pág. 109, 
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s.al se han P,escrito con v~vidos coloridos los efectos des-as -

trosos que_produce la prisi6n en la psicología del penado. En 

obras dC Máximo Gorki, de Silvia Pellico y de Dostoievski, y 

entre los autores cspafioles Zamacois en su novela Los muertos 

vivos, se 'scfialan los perniciosos resultados que origina el -

encierro promiscuo. 11104 Se ha vuelto a tornar el tema de los 

sustitutivos penales o de la pena de prisi6n. 

Ha tenido tal inter~s, que en las 61timas reuniones 

ha figurado. en las agendas nacionales e internacionales este 

t6pico a tratar entre crimin~logos, pcnitenciaristas y pena-

listas nacionales, entre otros. 

El problema estriba en sustituir el sistema de en -

cierro, y su promiscuidad; por otra pena que no sea la corpo

ral y sirva a la readaptaci6n social del delincuente para que 

no reincida. 

Entre los sustitutivos penales que no han tenido el 

éxito que se esperaba tenemos: 

- Tratamiento en libertad. 

104.- Gonzálcz Bustamante Juan José. Op. cit. pág. 39. 
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- Coridena condicional • 

.. Sus ti tuci6n de sanciones. 

- Semilibertad. 

- Confinamiento. 

- Arraigo domiciliario. 

- Amonestaci6n. 

- Trabajo en favor de la comunidad. 

- Multas. 

Por otra parte, el profesor Luis Rodríguez Manzane

ra, expone magistralmente las medidas de seguridad que pueden 

sustituir a la prisi~n, sea esta prisi~n-pena o prisi6n prc-

ventiva: 

"Medidas Eliminatorias 

Medidas de Control 

Medidas Patrimoniales: a) Cnuci6n de no ofender 
b) Confiscación especial 

Medidas Terapeóticas: 

Medidas Educativas 

e) Clausura de establecimicn 
to. -

d) Fianza. 

a) Tratamiento m6dico 
b) Hospital Psiquiátrico. 
e) Electrochoque 
d) Psicoci rugía 
e) Castraci6n 
f) Fármacos 
g) Hospital de conc•ntraci6n 

Medidas restrictivas de derechos: 

a) Privaci6n de derechos de 
familia. 
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b) Suspensi6n temporal o 
definitiva de la licen-
cia de manejo. 

e) Privaci6n de derechos e! 
vices. 

d) Limitaci6n al ejercicio 
de profesión o empleo. 

e) Prohibici6n de ir a lu-
gar determinado. 11 105 

Ante tal exposici6n, difiero en las medidas climin~ 

torias, ya que son las que expulsan al individuo de la socie

dad o se le interna en instituciones de alta seguridad, esto 

es, prisi6n dentro de la prisi6n; considero que se trata de -

sustituir a la prisi6n, pero no con la misma pena. 

Por otro lado y unido a la opini6n del autor, tamp~ 

co estoy de acuerdo con ciertas medidas terape~ticas, en el -

sentido de el Electrochoque, la Psicocirug~a y la Castraci6n, 

esta Última por estar prohibida por nuestra Carta Magna en el 

artículo 22. 

En otro sentido, algunos autores tocan el tema de -

la pena de muerte, que según ellos, presenta ventajas a la 

sustituci6n de la pena de prisi6n, pues afirman, que no es 

costosa y garantiza la no reincidencia. Difiero contundente-

105.- Op. cit. p&gs. 72 a SO. 
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mente sobre tal asevcraci6nJ ya que si hacemos historia, la -

p~na de prisi~n vino a suplir a las penas de mutilaci6n y de 

muerte; por lo que sería absurdo y retr~grado aceptarla para 

sustituir a la prisi6n; además sabemos de sobra algunas de -

las ineficiencias de nuestros procesos penales e impartici6n 

de justicia, en donde en ocasiones la persona que es senten -

ciada siendo plenamente responsable, no es culpable; si se -

aplicara la pena capital, imposible su enmienda; por otro la

do, advertimos que esta pena de muerte es regulada en la 

Uni6n Americana, y las estadísticas y resultados demuestran -

que es una de las naciones con más Rlto índice de delincuen -

cia, por lo que, tal contcmplaci6n, no intimida a los trans·

gresores del orden jur~Uico; además de que rompería con el -

principio de readaptar socialmente al individuo o delincuente. 
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CONCLUSIONES 

De lo anteriormente expuesto, podemos llegar a hn-

cer conclusiones y a remarcar situaciones ya existentes, tnl 

es el caso del problema de la corrupci6n y el alto Índice de 

delincuencia que no es nada nuevo, asi como la sobrcpoblaci6n 

penitenciaria. 

Durante el transcurso de los a~os, el problema fu~ 

damental que presenta la sociedad entre otros, es el agrupar 

individuos con poca preparaci6n escolar y por lo tanto, la ma 

yoria presenta un coeficiente intelectual inferior al medio, 

por lo que en ocasiones esto no le permite ver más allá de -

las consecuencias y resultados¡ la gran mayoría es gente de -

escasos recursos econ6micos, con esto no quiero decir que la 

delincuencia exista unicamentc en las clases ccon6micamente -

bajas; tenemos· el caso de delincuentes de la clase al ta o bu!_ 

na posici6n econ6mica que son delincuentes por delitos de 

"cuello blanco11
; continuando, súmese a lo anterior, los pro-

blemas de personalidad, que repercuten y son llevados al cam

po familiar, presentando dcsintegraci6n de los que la consti

tuyen; por su poca prcparaci6n educativa, trae como consccue~ 

cia y se reducen las posibilidades de encontrar un trabajo 

digno y remunerativo, que sirva para la subsistencia de su f~ 

milia; el problema de la falta de empleo tan discutido, consi 
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dero, que si hay empleos en M6xico, lo que sucede es que el -

individuo no se sabe emplear o no quiere; la situaci6n econ6-

. mica y política del país, es otro f.actor importante en la re

laci6n que alistamos¡ alzas de precios, pago de impuestos por 

todo, aunado a los "minisalarios que se perciben. Todo lo an 

terior obliga al sujeto a buscar medios econ6micos para su 

subsistencia, de·1a manera más fácil y rápida optando por de

linquir; en ocasiones para conseguirlo lesiona o priva de la 

vida; defrauda¡ cuando su problema es sexual ataca a su vict}_ 

ma violándola; para la comisi6n de algunos delitos, adquiere 

armas prohibidas; viola correspondencia, trafica con drogas, 

cxp~ota el comercio carnal¡ incurre en conductas de corrup-

ci~n. cohecho, peculado; falsifica la moneda, billetes, docu

mentos en general; usurp~ funciones públicas; allann moradas¡ 

extorsiona; despoja de fluidos o inmuebles; roba, daña la pr2 

piedad ajena y encubre. 

Una vez que delinqui6 y que llega a ser detenido -

por agentes tanto preventivos como judiciales, lo extorsionan 

para dejarlo libre, si no cuenta con recursos, es llevado a -

los separas donde es golpeado, ya que la mayoría de las veces 

niega el delito que se le imputa, por lo que dichos dctos son 

tendientes a obtener la confesi6n. Cabe hacer aqu~ un parén

tesis, en el sentido de la creaci6n de la Comisi6n Nacional -

de los Derechos Humanos, que se ha preocupado por estas prác

ticas o vicios, investigando y emitiendo sus "rccomendacio- -
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nes", que en algunos casos son procedentes y tomadas en cuen

ta por las autoridades responsables; tema muy de moda, pero -

no por esto debemos decir que ha quedado erradicada la viole~ 

cia y el abuso a detenidos por las autoridades y agentes poli 

cinlcs. 

Integrada la Averiguaci~n, es consignado y enviado 

al Reclusorio Preventivo cercano. Su imprcsi6n psicol?gica -

comienza, desde que va rumbo éste, dentro de la camioneta que 

lo traslada, como si fuera ya declarado responsable del hecho. 

El impacto que produce su ingreso a prisi6n, el trato de los 

internos, la idcntificaci6n interna administrativa, le produ

ce un estado de rechazo y repudio ante los factores sociales, 

políticos, econ6micos, siendo que en ocasiones el individuo -

en verdad no es responsable. 

Pasada la tempestad, se comienza 3 adaptar y habi-

tuar en el medio, despuEs de que, lo despojaron de su ropa, -

dinero y se golpeó con algunos; comienza así, su visi6n de 

"selva" dentro del reclusorio, donde el más fuerte domina. 

Relacionfindose con reclusos, algunos ya sc~tencia-

dos, comienza la llamada 11 contaminaci6n crimino16gica" en la 

prisi6n, que la considero así, porque entre ellos se cuentan 

sus vivencias, experiencias que son asimiladas, 11 t6cnicas del 

delito" para obtener buenos resultados. 
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Ante todo esto, y una vez que egresa: 

- Se quiere reincorporar a su familia, pero resulta 

que a consecuencia de su reclusi6n, ésta ya esta desintegrada 

si no es que ya lo estaba con anterioridad. 

- Busca trabajo y nadie, por sus antecedentes, le -

tiene confianza, por lo que; 

- Recurre en busca de sus amigos, algunos excarcel~ 

dos, y ante sus situaciones se les hace fácil volver a dcli~ 

quir; ya no le temen· a la prisi6n. 

Algo que no debe dejarse de scfialar el alto índice 

de poblaci~n que presenta ~16xico; el impresionante crecimien

to do la mancha urbana y la perdida día a día de valores en -

la deshumanizada sociedad. 

Sin te ti zando: 

1.- Existe y subsiste la sobrepoblaci6n penitencia

ria y por consiguiente la 11Mezcla 11 y contaminaci6n de indivi

duos primodelincuentcs, con profesionales en la materia. 

2.- Persiste el problema 1e c~rrupci6n (casi en 

cualquier parte). 

3.- Continúan las deficiencias en el desarrollo del 

proceso penal; procesos largos, a consecuencia de diferimien

to de audiencias, por existir pruebas pendientes por desaho-

gar o trámites burocr~ticos. 
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4.- Existe entre los Juzgadores. desconocimiento 

sobre cuestiones crímina16gicas, por lo que, o no toma11 en 

cuenta el estudio de personalidad practicado al procesado, o 

no lo saben interpretar, casi la mayor~a. 

S.- Relacionado al punto anterior, las crimin6logos 

que practican los estudios de personalidad. estan burocratiz~ 

dos, por lo que, o no saben practicar y emitir un estudio a -

conciencia o lo hacen porque es el trabajo, para que no se -

acumule y para recibir un salario. 

6.- Todnvía existen casos en los que enfermos ment~ 

les están siendo procesados como individuos normales, esto se 

da, en ocasiones porque desconocen el procedimiento especial 

para inimputables, o porque no advierten tal situ3cí6n. 

7.- Es latente y debemos reconocer la crisis de la 

prisi6n o penitenciaria, pero también aceptamos) que ésta es 

consecuencia de una crisis general que afecta a la administr~ 

ci6n do justicia y n6n íl1Ss al sistema político. 

8.~ No es necesario que se implante la penu <le mue~ 

te o de mutilaci6n porn acabar con la reincidencia; además de 

que la segunda esta prohibida por nuestra Constituci6n Polítl 

ca y la aplicaci~n de estas mcdiUas scr~a un retroceso para -

la Humanidad, 
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4.- Existe entre los Juzgadores, desconocimiento 

sobre cuestiones criminol6gicas, por lo que, o no toman en 

cuenta el estudio de personalidad practicado al procesado, o 

no lo saben interpretar, casi In mayor~a. 

s.- Relacionado al punto anterior, los crimin61ogos 

que practican los estudios de personalidad, estan burocratiz~ 

dos, por lo que, o no saben practicar y emitir un estudio a -

conciencia o lo J1acen porque es el trabajo, para que no se -· 

acumule y para recibir un salario. 

6.- Todnv~a existen casos en los que cnfcr~os ment~ 

les están siendo procesados como individuos normales, esto se 

da, en ocasiones porque desconocen el procedimiento especial 

para inimputables, o porque no advierten tal situaci6n. 

7.- Es latente y debemos reconocer la crisis de la 

prisi6n o penitenciaria, pero también aceptamos, que ésta es 

consecuencia de una crisis general que afecta a la administr~ 

ci6n de justicia y a6n 1:1~s al sistema político. 

B.- No es necesario que se implante la pena <le mue~ 

te o de mutilaci6n para acabar con la reincidencia; adem~s de 

que la segunda esta prohibida por nuestra Constituci6n Po11t! 

ca y la aplicaci?n de estas medidas sería un retroceso para -

la Humanidad. 
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9.- Se-advierte ln nula preparación y vocaci6n del 

personal penitenciario, para el desempeilo de sus labores, pe.! 

fectamente delimitadas· en el reglamento de reclusorios; hablo 

desde el Director, hasta los custodios. 

10.- Es practicamente nula la comunicaci6n entre in

dicados o procesados y m&s a6n de sentenciados, tanto con los 

juzgadores, como con el personal del reclusorio, conociendo -

las causas o los motivos que impulsaron al individuo a delin

quir; sabemos que en la mayorin de los casos, las Audiencias 

son practicadas y entendidas con el Secretario de Acuerdos -

del Juzgado; por otro lado, ree toco tener la vivencia, de una 

juzgadora, que le tenla miedo, yo <liria pavor, a los reclusos 

y que la ocasi6n que tuvo que ingresar a platicar con 6stos -

(por ordenes de los Magistrados) solicit6 varios custodios P! 

ra que la acornpafiaran y estuvieran presentes en su pl6tica 

con ellos, trat6ndolos como viles delincuentes o animales ra

ros¡ entonces me pregunte ¿Entonces para que ocupa el puesto 

de Juzgador?, lDescmpefiar~ correctamente su funci6n? 

En contraposici6n a los planteamientos anteriores 

me permito sugerir a mi modo de ver lo sizuiente: 

1•.- Sugiero que para hacer frente al problema de -

la sobrepoblaci6n penitenciaria, haya creaci~n, no de nuevos 

reclusorios, sino de Colonias Penitenciarias, advirti6ndosc -
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casi excelentes resultados en los penados de las Islas Marias 

adem~s de una estricta separaci6n por un lado, de procesados 

en espeTa de juicio y por otro, los sentenciados. 

z•.- Se puede hacer frente a la corrupci6n, con me

jores salarios del personal penitenciario, y a6n del personal 

do los juzgados y, siendo en&rgicos y estrictos en sancionar 

tal vicio. 

~·.- Sugiero mayor celeridad en tr~mites; a veces -

no se cierra instrucci6n, porque hace falta la ficha signal&

tica o los antecedentes penales; esto hace que se prolongue 

a6n m~s la prisi6n preventiva; s6mese a lo anterior el c6mulo 

de trabajo en los juzgados y las sentencias pendientes, por -

lo que es necesario mayor apoyo de los proyectistas, para que 

no se rezaguen las sentencias y exista mayor frecuencia de Vi 
sitas de los Magistrados, para checar y revisar esta situa- -

ci6n y sean en&rgicos ante la decidía y holgazanería. Sugie

ro además en este mismo punto, la ampliaci~n de extinci~n de 

la acci6n penal a querella, en delitos que se persiguen de 

oficio, cuando se haya otorgado el perd6n de la parte ofendi

da. 

4*.- Se debe dar mayor instrucci~n a Juzgadores so

bre cuestiones criminol~gicas y a~n, me atrevo a decir, ~ayor 
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instrucci~n en derecho penal, procesal penal, penitenciario -

en ejecuci6n de sentencias, de criminología y criminalistica 

y m~nimamentc, de psicolog~a criminal; ya que no basta ser. 

Licenciado en Derech~, mayor de ~O aftas, tomar el curso de 

preparaci6n judicial y la "recomendaci6n11 para ocupar ese - -

puesto. 

S*.- Propongo que se mejoren los salarios, m~s cap! 

citaci6n y motivaci~n a criminol~gos, para el mejor desempefto 

y perfeccionamiento de su funci~n tan valiosa para el penado. 

6*.- Como consecuencia del punto 4*, los enfermos -

mentales tendrán su procedimiento especial y ser~n asignados 

en lugares adecuados. 

1•.- En este punto no tengo o se me ocurre alguna 

sugerencia, dado que es cuesti?n de política gubernamental. 

8*.- SugieTo la ampliaci~n de medidas sustitutivas 

a la prisi~n, y dar mayor confianza en la aplicaci6n de las 

mismas al penado. 

9*.- Una mejor preparaci~n y selecci6n de personas 

con vocaci~n en desempeno de labores penitenciarias, coadyuv.!. 

r& en parte a la soluci6n del problema carcelario. 
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10*.- Para concluir 1 es menester que exista una ma

yor comunicaci6n entre el indiciado, procesado, enjuiciado )' 

se11tenciado con el personal penitenciario y con los juzgado-

res, ya que con lo anterior, se pueden conocer las realidades 

causas o motivos por los cuales existi6 la inclinación a 

transgredir el 6rden penal y; teniendo jueces con una buena -

formaci6n 1 podrán administrar Justicia los más apegada al de

recl10, adem&s, de contar con verdadera vocaci6n unida a una -

fortaleza moral (y mental). 

El problema penitenciario, que va estrechamente un,!. 

do al delincuencia!, lo advierto y puedo explicar gr~ficame11-

te mediante el denominado; 



Lo conducen a: 
DELINQUIR 

SOLO 
·o 

EN COMPA~IA. 

INDIVIDUO: 

Con problemas, 
ccon6t:1icos, 
familiares, 
cducaionalcs, 
o de trabajo 

ns! como la situa
ci6n ccon6mica del 
pais. 

Egresa del penal; 
se quiere incorporar 
a su grupo social, no· 
lo consigue; se rcelne 
con corapal\eros excar
celados, vuelve a 
ser: 
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CICLO CRIMINOLOGICO 

E.s detenido y C!!, 

viada al Reclus.e. 
rio Preventivo, -
comienza la "me~ 
cla pcni tencia- -
ria y el choque 
ps icol6gico". 

Es procesado, en el trans
curso se contamia y apren
de técnicas delictivas y 

finalmente es sentenciado 
y condenado a pena privati 
va de la libertad. 

Extingue su pena, 
se sigue contaminando. 

"Se gradan en t~cnicas 
delictivas"; va perdiendo 
valores. 
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