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INTAODUCC ION 

A Ultimas fechas mucho se habla sobre los derechos humanos, 

se opina, se debate, se aportan nuevas Ideas a las antlguas, se 

revisten y se presentan como nuevas, pero en reaildad la 

existencia de los derechos humanos no es producto de la polltl

ca sexenal, o una moda lnternaclonal, ya que estos siempre han 

existido, con diferente denominación pero cierto es que el 

hombre siempre ha luchado por un trato Justo, humano y 

equitativo, ya que también es cierto que siempre han existido 

opresores, explotadores, y por ende vlolaclonea a los mAs 

elementales derechos que debe disfrutar un Individuo. 

En el presente trabajo de Investigación no se pretende 

descubrir una realidad Ignorada ni mucho menos Satanlzar Ins

tituciones o autoridades, de todos es sabido que las violacio

nes a los derechos de los Individuos se dan en todo el mundo y 

a todos los niveles, pero en este caso pretendemos llmltar 

nuestro campo de estudio ~nlca y excluslvamente a los Centros 

Penitenciarios del Distrito Federal, pero para mostrar un pano

rama mAs critico realizamos un estudio histórico de los 

prlnclpales imperios, asl como de las antiguas clvll izaclones 

mexlca y maya, pasando por la epoca Colonial con la Santa 

Inquisición y la Etapa Independiente, para asl llegar hasta la 

epoca contemporanea , esto nos ayuda a apreciar como ha 
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evolucionado el concepto cArcel y por ende el de la pena asl 

como su objeto y sus fines principales. 

Mucho se ha adelantado en materia penitenciaria y Mdxlco 

actualmente adopta el Sistema 

pretende la rehabilitación 

Penitenciario Progresivo el cual 

del Individuo en tres factores 

especllltcos, la educación, el trabajo y la capacitación para 

el mismo, elementos que a lo largo del presente trabajo 

apareceran constantem<1nte. 

Las Leyes Mexicanas en materia Penitenciaria se adecuan 

en todo momento a las exigencias del Sistema Progresivo y 

protegen la Integridad tlslca· moral y emocional del Interno, 

lo anterior nos harla suponer que no hay violación a los 

derechos humanos de los Internos, desgraciadamente la realidad 

parece demostrar fo contrario, es por eso que en el contenido 

del trabajo de Investigación que se presenta enumeramos varios 

aspectos negativos que a nuestro parecer entorpecen nota

blemente el buen funcionamiento de los Centros de Readaptación 

y m6s aun se convierten en Inminentes violaciones a los dere

cho• humanos del Interno. 

Para la reallzaclón y concretlzaclón de la Investigación 

presentada se recurrlo a la Información en libros de lama

teria, a los datos aportados por la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos en relación a el estado actual de las pri

siones en Mdxlco, lnformaclon de fuentes de comunicación tales 

como revistas, periódicos, noticieros y las experiencias de gen 
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te relacionada con el medio penitenciario. 

Todo esto ha 

Investigación que 

hecho posible la concretlzacl6n de la 

eerA presentada como tesla profesional para 

la obtenclon del titulo de Licenciado en Derecho, pero mas aón 

servir& para aportar un minúsculo grano de arena a el tan apa

sionado océano del Derecho. 
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C A P 1 T U L O P R 1 M E R O 

CONCEPTOS BASICOS DE DERECHOS HUMANOS Y LA APLICACION DE ESTOS 
EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS 

- ¿Ha estado Usted en la caree! ? 

- SI 

- ¿ En que c6rceles 

- En muchas senor 

- ¿Mucho tiempo? 

- Sabe Usted, en la cArcel siempre es mucho tiempo. 

Ho - Chl - Mlnh. 
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1.1. OEFINICION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS DIVERSAS 
ACEPCIONES. 

FUNDAMENTACION FILOSOFICA DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

Al hablar de Derechos Humanos, y en concreto del aspecto fl 

losóficc de estos, debemos remontarr1os a los valores que dan 

sentido y fundamento a los 1 lamados Derechos Humanos, y para lo 

cual debemos hablar de una fllosotla de valores, la cual se aps 

dera principalmente tres valores que consideramos la piedra an-

guiar que sostiene a los derechos humanos,y estos son: la 1 lbe.t. 

tad, la igualdad y la paz. 

No obstante de que consideramos que los tres valores men 

clonados con anterioridad son también la base para la meJor con 

vivencia entre los seres, y que a lo largo de la historia, en 

todas las culturas y en todas las éoocas se ha luchado por el 

respeto de estos valores, nos damos cuenta de que lamentablemen 

te y a pesar de la gran producción jurldlca y fl losof lca eser!-

ta al respecto, de la creación de Tratados Internacionales los 

cuales tienen como objeto tutelar y proteger los derechos fundª 

mentales oe1 individuo, dichos derechos siguen siendo Ignorados 

violados en la mayorla de los Estados ContemporAneos. 

Lo anterior parece ser un signo fatal y lamentable de la 

época en que vivimos, la falta de congruencia entre lo que se 

piensa lo que se hace toda vez que si bien es cierto que la 

mayorla de los Estados han creado leyes e Instituciones para 

proteger y observar el cumol !miento de los derechos consagrados 

en sus leyes fundamentales, es por eso oue algunos tratadistas 
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al hablar do fl losotla de los Derechos Humanos manifiestan que 

esta es una fllosotla polltlco - Jurldlca, que viene a anudarse 

en nuestros dlas con la fllosofla do los valores arriba cita-

da, fundamentando su doctrina con el siguiente razonamiento: 

Una fllosotla que elimine el toma de la Justicia y de los 

restantes valores Jurldlco-polltlco no es apta para brindar asl 

doro suficiente y sólido a loa Derechos Humanos ... " (1) 

De lo anterior se pono de manifiesto que ol doctrinarlo al 

referirse a los Derechos Humanos los considera como aquel los a-

tributos que so encuentr~n contemplados en la Constitución y 

por ende producto de una tllosotla polltlco - Jurldlca, lo cual 

nos deja ver que en torno a este pensamiento se debe de enten-

der como Derechos Humanos todos aquel los consagrados por las I~ 

yes positivas como tales, lo anterior en nuestro muy particular 

punto do vista resulta llmltante ya que los Derechos de un lndl 

vlduo no son Unlcamente los que el Estado pretende reconocer a 

un Individuo y a la Sociedad que gobierna. 

Y tomando en cuenta que todo r6glmen politice tienen una fl 

losofla o responde a una Corriente Fiiosófica en cuanto a un 

conjunto de principios, ldeas, valoraclones y pautas_que le si~ 

ven de ele y encausan su actividad. También proponen sus f lnes 

los cuales no son siempre los de tuteladores de tos derechos de 

su pueblo, fines Que giran enrededor de la ldeotogla que susten 

(1l Ver Gorman 
chos Humanos 
Mexlco. p.59. 

J. Bldart Campos. Teorla General de los Oere-
1Q Edición, Universidad Nacional Autonoma de 
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tan. (2) 

Hay que mencionar que los fundamentos que radican en ta na

turaleza misma del hombre son principalmente el ser racional y 

libre, fundamentos que no vl~nen ni de la Sociedad, ni del Es-

tado y no dependen de las leglstaclones positivas. 

Las legislaciones positivas deben declararlos y se~alar 

las garantlas Jurldicas que aseguren su vigencia; pero suponer 

su vigencia anterior que, ciertamente asta por encima y es lnd~ 

pendiente de la vo1untad Estatal ... - (3) 

Y para complementar lo anterior y anal Izar otro concepto de 

valores fundamentales del Individuo V. Atanaslev manltlesta que 

el valor fundamental del hombre es la libertad, pero esa llber-

tad consiste precisamente en conocer la necesidad objetiva y 

utl 1 Izarla en lnter~s suyo (4). 

Se desprende de lo antes mencionado que la 1 lbertad como el§ 

mento rundamentat del ser humano, no consiste Unlcamente en los 

derechos oue el Estado quiere permitirle o concederle, sino que 

va mAs al ta de estos, ya que el hombre 1 ibre debe conocer su res 

lldad histórica y el papel que Juega dentro de la sociedad, los 

derechos y obl igaclones que le contleren las leyes to mas lm-

tante exigir el correcto cumpl lmlento de estas leyes (5), pode-

mas observar Que de to expresado por este autor surge una poi ltl 

12) URIBE GONZALEZ HECTOR. FU'()AMENTACION FILOSOFICA DE LOS DE
RECHOS HUMANOS, REVISTA MEXICANA DE JUSTICIA, INACIPE, PGR, 
PGJDF. No. 1 VOL. IV, Enero-Marzo 1986 p.17 (3)0p, Cit. p.18 

(4) AFANASIEV VICTOR. fUNOAMENTOS DE FILOSOFIA. EDICIONES QUIN
TO SOL. S. A. pp. 202, 320. 286. 

!5) Qp. Cit. p. 201 
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ca - fl losotlca de derechos Sociales Que porende son Derechos 

Humanos, 

Y en esta 6poca en que hay un resurgimiento de las necesi

dades de aplicación de los Derechos Inherentes al Individuo y a 

el papel del Estado en la observación, la aplicación y respeto 

de estos, surgen diferentes puntos de vista en torno al slgulen 

te cuestlonamlento: Para que en Ultima Instancia eMlste el Est~ 

do?, ¿El Estado para el hombre? o ¿El hombre para el estado? a 

lo cual los filósofos de derecho Gustavo Radbruch y Luis Recan

ses Slches han contemplado dos posturas y las ha denominado 

transpersonallsmo y personalismo o su equivalente antlhumanlsmo 

y humanismo. 

El transpersonallsmo es la postura en la cual se considera 

que los fines del Estado o los de la Sociedad y la cultura van 

mAs al IA de los fines de la persona humana de tal manera que el 

suJeto se presenta como una parte de la colectlvldad Que se suQ 

ordlna a los lnteréses del Estado, no teniendo el sujeto mas d~ 

recho que los que le quiera reconocer Estado. 

El personal lsmo en cambio es la postura que ve en la dig

nidad del hombre y sus tlnes existentes y trascendentales los 

valores supremos de la vida social y poi ltlca y no el Estado la 

Unica realidad sustancial y permanente, el estado se presenta 

en este caso como un instrumento al servicio del bien póbllco 

temporal. 

Mostrandonos partidarios de alguna de las dos posturas 
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descritas, nos apegamos a la segunda ya que el Estado debe ser 

el resultado de las necesidades de un pueblo y tiene como fun

ción establecer las Instituciones necesarias para resolver los 

problemas y cubrir las necesidades de la poblaclOn, como socie

dad y como Individuo. 

ORIGEN DE LOS DERECHOS HUMANOS V SUS DIVERSAS ACEPCIONES 

Los derechos humanos en su problemAtlca ti losOtlca, rel 1-

glosa, poi ltlca y social, ha sido una preocupaclOn desde tiem

pos remotos en el devenir hlstOrlco de la humanidad, su recono

cimiento Jurldlco constituye un fenómeno relativamente recien

te y producto de un proceso de formulación normativa el cual 

ha atravezado diversas etapas. 

Por lo oue hace a las formulaciones normativas una primera 

etapa se Inicia con la Edad Media con el reconocimiento de cler 

tos derechos quienes formaban parte de un grupo o estamento so

cial y revestlan la forma de pactos, fueros, contratos, entre 

los que cabe mencionar el pacto o Fuero de León de 1188 y la 

Carta Magna inglesa oe 1215 la que Iniciarla una serle de docu

mentos que irlan generalizando el reconocimiento de derecho y 

1 1 bertades de 1 pueb 1 o i ng 1 l!s. La exper 1ene1 a J ur 1d1 ca 1 ng tesa 

se ve prolongada de manera especialmente relevante para el pro

gres 1 vo desarrollo de los Derechos Humanos en las Colonias Ame

ricanas, en especial el de Virginia de 1776 el cual lue lncorpg 

raoo a11 texto oe la Constltucion del 17 de Septiembre de 1787, 

sin poder dejar a un lado la trascendental Declaración Francesa 
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de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, el cual fue 

Incorporado a la Constitución el 3 de Septiembre de 1791, dicho 

principio que sienta las bases para la evolución y posltlvaclón 

de los derechos humanos. 

En México con la promulgación de la Constitución Polltl-

ca de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 arrancarla ta etapa 

actual de la evolución de los Derechos Humanos, la cual es por 

un lado la relvfndlcaclOn de los derechos sociales y de su con-

sagraclOn Constitucional tanto de los derechos civlles, económl 

cos, soclales y culturales de mAs reciente reivindicación {6). 

DEFINICION DE DERECHOS HUMANOS 

De la polémica que origina el hablar de Derechos Humanos y 

la necesidad de Incorporar a nuestras vidas diarias, ha surgido 

ta necesidad de definir estos, motivo por el cual plasmaremos 

las deflnlclones de algunos autores para posterior anAllsls y 

critica: 

Para el Maestro JESUS ROORIGl.JEZ ROORIGUEZ son: "El conjunto 

de facultades, perrogatlvas y protecciones de carActer clvi 1, 

poi ltlco, económico, social y cultural, lncluldos los recursos 

mecanismos de garantlas de todas ellas y que se le reconocen 

al ser humano considerado individual y colectivamente .. ," (7) 

(6l CO\IST 1 TUC ICN POL 1 T ICA 0€ LOS ESTADOS UNIOOS MEX !CANOS. INS
TITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS, l.RIJAM.PORRUA pp 943-949 
1-2 

(7) ROORIGUE:Z ROORIGUEZ JESUS. DICCIONARIO JUAIDICO MEXICANO, 
INSTITUTO DE INVESTIGACICNES JURIDICAS, UNAM, PORRUA pp. 
443-448. 



- 6 -

En la definición anterior se habla de facut tades. prerro-

gatlvas y protección civi 1, poll tlco y en todas las esteras del 

hombre en sociedad, asl como los recursos a que puede recur-

rir el Individuo, pero de nuestra muy particular forma de pen-

sar deJa una laguna muy grande al no manifestar de donde vienen 

estos derechos y en donde emanan esas garantlas que protegen a 

los primeros, por lo oue nos surgen dos Interrogantes ¿Donde 

nacen esos derechos ? y ¿ Qu 1 én protege e 1 cump 1 lml en to de 1 os 

mismos ?. En la primera Interrogante nos vamos a transportar a 

las fuentes que dan origen de dichas normas l necesidad hlst6rl 

ca de libertad, igualdad y paz ) . En la segunda Interrogante se 

podrla presumir el pensamiento Kelsenlano de que el Estado coe~ 

cltlvamente sanciona el manlpulamlento de la norma y por lo tan 

to debe practicarse el deber ser. 

El Maestro Gul 1 termo Cabanel las define los derechos 11umanos 

oe la siguiente manera: ·· ... Cuando de Derechos Humanos se ha

bla por diplomaticos y oeriodistas se hace referencia casi slem 

pre una trasgreslon supuesta o real del respeto que el hambre 

merece como Individuo, como ciudadano y como integrante de la 

Comunidad Universal ... · (8). En este renglón donde el Maestro 

Cabenel las sostiene dicho razonamiento queremos llamar la aten-

clOn en er sentido de que la confusión que siembra en lo que se 

prodrla 1 lamar una def lniclOn de Derechos Humanos. 

CBJ CABANELLAS GUILLERMO. DICCIONARIO ENCICLOPEDICO DE DERECHO 
USUAL, TOMO 11 C-D. EDICCION EDITORIAL ELIASTE S.R.L. 
BUENOS AIRES 12a. EDICION p.62. 
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Resulta desde el punto de vista Jurldlco dlflcl 1 lnterpre-

ter lo que los periodistas o dlplomAtlcos pretendan entender 

por Derecho Humanos y més aun Interpretar lo de supuesta trans-

greslón, ahora bien la cual es ese respeto que el hombre merece 

como individuo, pareciera ser que el Maestro Cabanel las se sepA 

ró un poco del amblto Jurldlco emitiendo un concepto sumamente 

vago el cual lo retomamos como un Intento de aportación mAs al 

anAI /sis de los Derechos Humanos. 

En la opinión de la Licenciada Magdalena Agul lar Cuevas pus 

den conceptua1lzarse a los Derechos Humanos como: "Todos aque-

1 los Derechos que tiene una persona por el slmple hecho de ser-

lo, y que se presehtan como un conjunto de normas Jurldlcas que 

Imponen deberes al Estado y conceden facultades a las personas, 

las cuales estan previstas de sanciones para asegura su efeclvl 

dad es decir, proteger la vida, la 1 ibertad. la Igualdad, la s,g, 

gurldad, la Integridad y la dignidad. (9). 

La Licenciada Agul lar Cuevas conjuga dos aspectos Importan 

tes primeramente los derechos y facultades del Individuo los 

cuales le han sido otorgados por el Estado y en segundo lugar 

que es precisamente el Estado el encargado de tutelar y asegu

rar que se protegan estos derechos, consideramos acertada esta 

definición además de amplia, sencilla y explicativa. 

·Mientras que e1 Licenciado Luis Olaz Müller manifiesta: 

19l AGUILAR CUEVAS MAGDALENA. MANUAL DE CAPACITACION DE DERE
CHOS HUMANOS COLECCION MANUALES. C.N.D.H. 1991 p. 27. 
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"Los OerechOs Humanos son entendidos como aquel los principios 

inherentes a la dignidad humana que necesita el hombre para al 

canzar sus fines como persona y para dar lo meJor de si a su sg 

cledad ~aquel los reconocimientos mlnimos ill ~ ~ 1'ª, 

existenci·a Q.tl individuoª- il colectividad carecerlan designifi 

cado y de fin en si m 1 smo." e 1 O l 

Aquel los derechos sin los cuales el hombre no podrla alean 

zar sus tines como persona, asl como define Dlaz Mül lera los 

derechos humanos y en verdad al ser humano si no gozara de es-

tos derechos no podrla desarrollarse como tal, a tal ta de uno 

de estos aerechos el hombre se revela ante su Estado opresor 

exigiendo el reconocimiento y el disfrute de lo que le pertene-

ce. 

De 1 as def in i e iones antes expues•.:as anal l 2amos dos que co-

rresponaen a la corriente positiva. una a la corriente iusnatll 

ralista y una que podemos considerar ecléctica y para lo cual 

nos basamos en el siguiente criterio: 

... a Escue1a lus Natural lsta sostiene en general, la exi§. 

tencia de reglas de derecho natural, entendiendo a este como 

aquel que surge de la naturaleza humana, y pdra esta Escuela 

los Derechos Humanos son inherentes a la naturaleza humana y 

se presentan como garantras que reouiere un individuo, las 

cuales proporcionan 1a grata convivencia entre los sujetos 

(101 OIAZ MULLER LulS. MANUAL DE OEACHOS HUMANOS COLECCION MA
NUALES. C.N.O.H. MEXICO 1•91/3. 
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constltuyendose como valores encausados a satisfacer las nece

sidades y proteger la dignidad humana. 

En tanto que la Escuela positivista sostiene que la norma 

Jurldlca es superior a cualquier otro ordenamiento. Para esta 

Escuela tos Derechos Humanos son producto de una actividad nor

mativa del Estado¡ por tanto, antes de su promulgaclOn no pue

den ser rectnmables. Por lo que en conclusión esta escuela so~ 

tiene que los Derechos Humanos son prescripciones legales. 

Ahora que hemos establec5do estas dos corrientes podemos 

darnos cuenta que las dos primeras def lnlclones son meramente 

positivistas, latercera ecléctica y la cuarta lus Natural lsta. 

La Lic. Agul lar Cuevas conjuga elementos de estas dos Escu~ 

1 as para a t t 1na1 con e 1u1 r en pocas pa 1 abras: " Los Derechos 

Humanos son valores las normas jurldicas se fundamentan en e

l los para darle al derecho natural la capacidad de realización 

efectividad " 

V con el fin de dar a conocer nuestro muy particular punto 

de vista nos permitimos exponer nuestro criterio sobre Derechos 

Humanos. 

Derechos Humanos: Son el conjunto de facultades naturales, 

sociales poi lticas y culturales Que asisten al Individuo la~ 

cuales estan tuteladas y reguladas por el Estado, el cual se 

auxl 1 ia de Instituciones u Organismos creados por él mismo. los 

cuales tienen como función proteteger al individuo contra todo 
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acto que atente en su contra .. por parte de aque 11 os sectores S.Q 

cla•es y Polltlcos que disponen de un mayor peder económico, 

tecnológico o clentlf lco. 

DIVERSAS ACEPTACIONES DE DERECHOS HUMANOS 

A trav~s del tiempo, en los distintos paises los Derechos 

Humanos han sido nombrados de diferentes maneras razón suflclen 

te para mencionar algunas de el las {11): 

- DERECHOS INDIVIDUALES O 

GARANTIAS INDIVIDUALES 

- DERECHO DE LA PERSONA 

HUMANA O DERECHO DEL 

HOMBRE 

- DERECHOS NATURALES 

Provienen de la Idea de lndl

v ¡ dua 1 i zac i ón de 1 os derechos 

de cada hombre, es decir como 

Individuo que pertenece a la 

espec 1 e humana. 

También se fundamenta en la 

idea del hombre como Indivi

duo perteneciente a la espe

cie humana, pero tiene un ca

racter mas personal. 

Quiere decir Que estos dere

chos son inherentes al hombre 

cuya naturaleza o escencia es 

propia del hombre común a 

111) Op. Cit. AGUILAR CUEVAS pp. 27-29. 
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toda la especie humana, dis

tinta e Independiente de las 

demas es pee 1 es. 

SI estos derechos son propios 

de la naturaleza humana, en

tonces revisten un caracter 

de fundamentales, en el sent! 

do de primarios o Indispensa

bles y se refieren a los de

rechos y libertades reconoci

dos y garantizados por el de

recho positivo. 

E 1 ad Jet 1 vo "humanos" no es In 

necesario ni redundante, por

que solamente el hombre puede 

ser sujeto de estos derechos 

todos y cada uno de los hom

bres en virtud o por causa de 

su naturaleza o esencia de hom 

bre. 

Ahora bien nos hemos dado cuenta de la concepción de dere

chos humanos ha conocido diversas acepciones tas cuales varlan 

dependiendo de la etapa histórica en la que surgen y en a la 
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concepción ff losóf lca o Ideológica que se sostenga¡ asf tenemos 

que independientemente de la denominación que pretendemos utlll 

zar, lo Importante es proteger los va.lores fundamentales del In. 

dividuo, como hombre y como ciudadano en relación con el Estado. 

Los Derechos del hombre conciernen a Ja persona humana estl 

mada como una entidad cual ftativa y estimada por su inherente 

dignidad, losderechos del ciudadano se ret ieren a los derechos 

propiamente civiles opollticos y que se hallan sometidos al ar-

den Jurldlco positivo. Son de naturaleza poi ltJca reconocidos 

a la persona en función de su Intervención, parltlclpación y 

gestión en el manejo de las cosa públ leas. 

Posteriores al originarlo Estado de naturaleza, surgen con 

la aparición de la autoridad polltlca y alcanzan su mayor desa-

rrollo cuando el poder de mando deJa de ser arbitrarlo e lrres-

pensable, para convertirse en una expresión de la voluntad ge-

nera/. 

Y al hablar de Derechos del Estado, corresponde a la exprg 

slOn representativa de ra comunidad social, poi ltfca y Jurldlc~ 

mente organizada y son los atributos que la sociedad acuerda al 

Estado, para el cumpl !miento de sus diversos t lnes, los cuales 

consisten principalmente en prestaciones hechas por las perso-

nas en servicio de la comunidad para lograr su bienestar. (12) 

(12) ENCICLOPEDIA INTERAMERICANA DE LAS CIENCIAS SOCIALES TOMO 
111 EDICICN ESPA~OLA AGUILAR 1979. 
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Para tlnallzar con este punto podemos decir que la noción de 

los Derechos Humanos es en gran parte producto de la historia y 

la civiliza cl6n, y por tanto sujeta a la evolución y modltlca

clon, dándose con cada etapa diversos nombres al Igual que de

terminadas caracterlstlcas. 

Asl tenemos que en una primera etapa que el Estado no lnte~ 

venia en la estera de los derechos civiles, es decir los dere

chos que miran a la protección de la vida, la 1 lbertad, lntegrl 

dad flslca, etc; posteriormente (en una segunda etapa) ~I Esta

do ejercita su derecho polltlco para tutelar los derechos del 

Individuo. V asl el Estado asegura el goce etectlco de los de

rechos humanos del Individuo, entendlendose por estos los dere

chos naturales, socleles, polltlcos, económicos y culturales. 

Y no únicamente los derechos naturales conforman los Dere

chos Humanos como opinan los lus Natural lstas, o los derechos 

contemplados ~n la norma Jurldlca como opinan los positivistas 

ya que el Individuo goza de derechos en el ámbito natural, so

cial, poi ltico por lo que nos encontramos con una total ldad In

tegrada por el sujeto, la sociedad y el Estado. 

De lo anterior podemos concluir que la denominación o ace2 

taclón adecuada es dependiendo de la ldeológla y postura polltl 

ca que sustente cada persona, en función directa a sus Intere

ses y a sus objetivos hlstOrlcos. 
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1 .2 FILOSOFIA PENITENCIARIA DEL SIGLO XX.-

Para ana 1 1 zar 1 a t 1 1osof1 a pen l.te'nc 1ar1 a. dé ·nuestro s I g 1 o 

no debemos perder de v 1 s ta q~e'. 1~.~:~1si"~~i~:>de1 ·Derecho Pen 1 ten-. . . 

ciar lo es casi tan antiguo como I~ hl~to~~~ de la sociedad des-

de su aspecto mas primitivo. 

En ta antlguedad e)(lsttan penas privativas de la 1 ibertad 

que deblan cumplirse en establecimientos a los que se denomina-

ba carceles (13), se internaban a los deudores, y a sujetos que 

no pagaban o no cumpl lan con sus obl lgaclones, las condiclon~s 

de vida en estas cárceles eran dep\oplorables, practicándose la 

tortura tanto tlslca como mental. 

Los chinos tenlan cárceles en el siglo XVI 11 y los conde-

nadas deblan real Izar trabajos forzados y públ leos, utl l Izando-

se tormentos tales como el del hierro cal lente "pao-lo" el cual 

conslstia en picar los oJos de los del lncuentes (14). 

Desorendiendose de lo antes anotado que las cárceles eran 

centros de castigo, tortura y trabajos forzados, destacándose 

el trabajo forzado como una pena, no teniendo más fin que el de 

orovocar el sufrimiento del condenado. Casos como este se han 

dado a lo largo de la historia en todas 1 as e 111 l I 1 zac iones p~ 

(131 Cosa Ptlbl ica 
reos proviene 
g ir, coartar /y 
ti ca meter una 
673. 

l14l Oet Pont Luis 
res. p 39 

destinada a la custodia y seguridad de los 
del latln coercender que significa restrfn
la palabra carear término hebreo que slgni
cosa. Enciclopedia Jurídica OMEBA. PP 572 -

Marco. Derecho Penitenciario. Cardenas EdltQ 
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r9 Por el momento noo reBervamoe 100 coentdrlos Pdrd el Cdpltu

'º Segundo en donde se tratara este aspecto mas a fondo. 

Al Ir evolucionando la Sociedad el concepto de carcel y sus 

fines también se va.n modificando es por eso que en el slglo XX 

surgen penitenclarlstas preocupados por el sujeto privado de su 

libertad y los cuales Intentan la dignificación del mismo. 

Trabajos arduos se han llevado a cabo como el real Izado por 

el Belga Vervarck quien tenla un laboratorio de tratamiento de 

prisioneros, Hans Von Hentlng estudia aspectos fundamentales.de 

la vida carcelarla, abordando la psicologla y la dinámica so

cial de la prisión, su historia, crisis y confl /ctos. Thorsten 

Erlksson Director de Prisiones de Estacolmo, Suecia, estudió la 

organización penitenciaria de unos cuarenta paises en todo el 

mundo, ocupándose prlnclpalmente del tratamiento en las prisio

nes. 

Estos penltenclarlstas asl como muchos mas han luchado In

cansablemente to.nto en el campo de las leyes, fu. medicina, la 

pslcologla, soclologla y otras dlscipl !nas con un sólo propósi

to el de dignificar y proteger a los desprotegidos privados de 

su libertad. 

En México es menester mencionar al Maestro Miguel S. Macedo 

Jurista de influencia positivista quien en el ai'lo de 1881 Inte

gra una comisión para un proyecto de penitenciaria en la Ciudad 

oe México basada en el srstema Irlandés de Crofton y cuya cons-
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trucclón ·término en 1897. (15) 

En 1900 es designado Presidente del Consejo de Dirección, 

sus 1 de as pr 1ne1pa1 es fueron correg Ir a 1 de 1 1 ncuente correg 1b1 e 

y castigar sin Infamia ni honor al Incorregible; tomAndo en 

cuenta no s6 I o 1 a corree el ón mora 1 de 1 de 1 1 ncuente s 1 no también 

su al lmentaclón y hasta la comunlación con el exterior. 

Podemos notar que en 1 a po 1 1t1 ca pen 1tene1ar1 a propuesta 

por Miguel S. Macedo, sólo existe poslbl 1 ldad de "corregirse" a 

los Individuos que según su criterio pueden ser corregibles 

deja de manifiesto Que a las personas Incorregibles, eran sorne-

tldas a los malos tratos y vejaciones, y un sistema que no re 

presenta beneticlo para toda la poblaclón carcelarla, no resul-

ta provechosa para la sociedad en su conjunto. (16) 

El planteamiento de to corregible y de lo lncori·egible es 

una 1 lnea totalmente subjetiva ya que todo suJeto que Incurre 

en un acto del lctuoso es orovocado por las contradicciones mis-

mas de la sociedad de tal manera que Para nosotros no hay hom-

bre ciue no sea corregible, si corregimos las contradicciones lle 

la sociedao 

José Almara~. autor del Código Penal de 1929 es contrario a 

1 a idea de expiación que se ten 1 a de 1 t in de 1 a pena, como si 

fuera un oec300· t17l. sino oue cor el contrario reflexiona 

f15) Constitucion Poi ltica de los Estados Unidos Mexicanos, .:;omentada 
Instituto de tnvestigacines Jurldlcas p. l 

(16! Op. Cit. o.1 
(i7l0P. Cit. oc 1-3 
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que debe ser de protección y de defensa de la sociedad contra 

los lrÍd(vlduos pel lgrosos. Sostiene una Idea progresista de e

ducación. para la vida social "ya que la mayor parte de los de-

11 ncuentes no deben perderse para 1 a soc 1 edad" man 1 testando que 

para valorar la sanción a aplicar no sOlo se debe a la temlblll 

dad (criterio positivista) sino que debemos observar también la 

capacidad de adaptación social y poslbllldad de educación y en

mienda. 

Hace lncaple en el tratamiento de adaptación e Indica como 

la comisión de 1913 demostró la lnef lcacla de la practica del 

sistema penitenciario que no produce enmienda y corrección de 

los reos, ni Intimida ni pudo contener el aumento de la delln

cuencfa. 

Ademas agrega que la final iaad del Derecho Penitenciario 

es un problema practico ya que trata de "moldear"; de reformar 

o curar de rehabll ltar al del lncuente; y esto no es posible 

sin una buena eJecuclón de sanciones. Esto se debe en parte a 

que la adm¡nistración Penitenclar1a al recibir ar seritenciado 

desconoce las causas y factores que ! levaron al mismo a del ln

qulr. Hace notar la necesidad de fa separación de menores y a

dultos, hombres y mujereG, y la de clasificar a los presos se

gun su delito y el grado ce peligrosidad. Por Llltlmo trata el 

problema que impl lean las caree les como Unl1¡ersldades del cri

men v de de formadoresde J i nd 1v1 duo. ( 18} 

(18J Op. Cit. pp, 95-117 
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Todos estos problemas han estado presente en las Cárceles 

Nacionales han sido expuestos por nuestros trat~distas Raól 

Carranca y TruJI 1 lo, Luis Garrido, Carlos Franco Sodi, Juan Jo

sé Gonzalez Bustamante, Sergio Garcla Ramlrez y otros, los cua

les coinciden en que el fin que persigue el Derecho Penitencia

rio es la apl lcaclOn de la sanción Impuesta a un su Jeto por ha-

ber violado las leyes establecldad con esto causar un daMo a 

la sociedad a la que pertenece; pero no podemos quedarnos ahl y 

1 Imitar tanto la f lnal ldad del Derecho Penitenciario, ya que la 

privación de la 1 ibertad por si misma no cumple con el cometi

do que en e 1 s 1g1 o se a 1 za como consigna: 1 a Rehab 1 1 1 tac l on de 1 

Individuo, ya no el Cdstigo, la tortura, los trabajos forzados 

y denigrantes; el sujeto como ser humano tienen el derecho a 

reincorporarse nuevamente a la sociedad, pero esta reincorpora

ción debe ser como un sujeto sano, tanto f lslca como mentalmen

te, capacitado y capaz de lntregarse a su núcleo de población 

como sujeto productivo. Y el encargado de proporcionar estas 

nerramientas al interno es el Estado, por medio de los Centros 

de Readaptación Social y Penitenciarias las cuales deben contar 

con oersona1 esoeclal izado 1 iore de corrupción e Intereses 

creados; apoyados por 1 as diferentes di se 1p1 1 nas ya mene i o nadas 

y al respecto el Maestro Sergio Garcla Ramlrez comentó: ·· ... No 

n3y que "'lacer de los Centros de Rehabl 1 ltaclón y de su final 1-

dad un caoeleo ourocratlco inutl 1 y mientras no se logre 

crear una conciencia en autoridades, personal e Internos todo 

10 1ogradc en el piano teórico por personas que de algUn modo 
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se sintieron comprometidas con los Individuos desprotegidos JUi. 

ta lucha habrA sido en vano •.• • (19) 

Por lo que retomando lo analizado en lo referente a la ff 12 

sotfa de los Derechos Humanos, podemos decir que la tllosofla 

penitenciaria tiene como objeto lograr la rehabllltacl6n, del 

suJeto privado de su 1 lbertad por la comisión de una conducta 

del lctiva la cual ha sido sancionada con prisión. Y mientras no 

se 1 leve a cabo la readaptación o 1 lamandola de otra manera la 

rehabllltacl6n o adaptación del suJeto del Centro Penitenciario 

este no podr~ reincorporarse de manera productiva fa sociedad; 

en estos tiempos no se puede concebir la prisión como sinónimo 

de castigo, pero no obstante los esfuerzos real Izados en este 

plano la corrupción tanto de funclonarlosJ como de la misma 

población carcelaria hace de la Idea de los Centros Penitencia-

rfos readaptadores una utopla Inalcanzable, por el momento ya 

que los estudiosos del Derecho tenemos el compromiso de corre-

glr todas esa def lclenclas y buscar la forma que cubran los ob-

Jetlvos humanos que se plantea la Ciencia Penitenciaria. 

1.3 LOS DERECHOS 1-UMANOS COMO NECESIDAD SOCIAL. 

La multlpllacl6n del género humano reunió a los primeros 

hombres salvajes, los cuales fueron evolucionando a lo largo 

de los siglos. Las primeras uniones hicieron que necesarlamen 

te se formaran otras para resistir a los primeros. de este mo-

(19) GARCIA RAMIREZ SERGIO. MANUAL DE PRISIONES. EDITORIAL PO
RRUA MEXICO 1970. pp 213-223. 
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do el Estado de guerra se trasladó del lndivuduo a las naciones. 

Como producto de esa guerra de Intereses se crean leyes las 

cuales vienen a asentar las condiciones con que los hombres In

dependientes y asl lados se unieron para fortalecer mutuament~ 

y se formaron sociedades, hombres fatigados de vivir en contl 

nua guerra, sacrificaron un poco de su 1 lbertad (1 lbertad natu-

ral) C20) para gozar fa restante con seguridad y tranqul 1 ldad, 

la suma de todas estas prociones de 1 lbertad sacrificadas al 

bien de cada un constituye la Soberan!a de la nación, siendo el 

soberano el depositario y administrador de el los. 

Pero no obstante que el derecho de cada persona se 1 lml 

ta, se puede ejercitar sin afectar la estera de otro, existe 

quien trata siempre de quitar el deposito no sólo de la propia 

porción sino también de la de los otros (21). En tal caso el 

Estado se ve obligado a crear normas para evitar el animo de cg 

da hombre de su Intensión de volver a sumergir las leye~ de la 

sociedad en el antiguo caos. 

En tal caso vemos que el Estado crea organos jurldlcos en 

cargados de asegurar su arman/a, para lo cual el individuo cede 

parte de su 1 lbertad, lo que definimos como 1 ibertad natural, 

para darle paso a una 1 lbertad iurldlca, estos es, el derecho 

de hacer tooo lo permitido, o lo que no estA prohibido por el 

(20) Ver 8idart Camoos German J. Teórla General de los Derechos 
Humanos la. Edición U.N.A.M. p,61 

121) Beccar i a Cesar. De 1 os De 1 i tos y 1 as Penas. C 1as1 cos Un 1 -
versales de los Derecnos Humanos. C.N.D.H. p.43 
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Estaao. 122) 

Se crea consecuentemente 1 e yes proh 1b1t1 vas y e 1 1nd1v1-

duo que no observa lo establecido en estas disposiciones se ha-

ce acreedor a una pena, y en relaclOn a la pena el Maestro Cé-

sar Beccaria manifiesta: 

''Las penas que sobrepasan la necesidad de conservar el depósito 

de la 1 lbertad. por su propia naturaleza y tanto mAs Justas son 

en cuanto mas sagradas e lnvfolable es la seguridad y mayor la 

1 1 bertad que e 1 soberano con serva a sus súbditos." (23) 

Dando origen al Derecho Penal, el cual se encarga de tipl-

ti car los del ltos e Imponer las penas correspondientes, encon-

tré.ndose como pena (en 1 a mayor 1 a de 1 os Estados) la pr 1vac1 ón 

de la libertad y como consecuencia lógica la creación de las 

cé.rceles, las cuales se presentan como lugares de castigo para 

el Infractor y en las que este paga el dano ocasionado a ta so-

cledad en tal caso el estado protector de la sociedad se con-

vierte en verdugo del del lncuente. (24) 

De ahl la preocupación y el anhelo por la afirmación de la 

1 lbertad personal frente al poder. Y la consagración de esa exl 

gencia en el orden jurldlco-posltlvo ha sido una conquista re-

ciente creéndose una concepción universa! de los Derecho• Huma-

nos como necesidad de la época moderna. (25) Basándose en la 11-

C22l Ver GARCIA MAYNEZ EDUARDO. INTROOUCCION AL ESTUDIO DEL DERE 
CHO, EDITORIAL PORRUA. MEXICO D.F. 1990 p.230 

123) Op. Cit. BECCARIA CESAR. p. 43. 
C24) ROORIGUEZ ROORIGUEZ JESUS. LA DETENCION PREVENTIVA Y LOS Di;; 

RECHOS HUMANOS EN EL DERECHO COMPARADO. UNAM 1981 pp.49-50 
(25! Op. Cit. p. 57. 
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bertad como derecho fundamental. 

Ah6ra.bie~ •. ~i~to~icam~nt~.· la subordinación der poder a Ja 

1 lbertad se r~al lz6·.en primer lugar con la Carta Magna, documen 

to eser (to por Jl!an s 1 n T l erra, 1 os Obispos y Barones i ng 1 eses 

en el af'lo:de .l2úi_, el.cual consagra dos principios fundamenta

les del" futuro Constltuclonal lsmo, siendos estos: primero el 

del respeto a 1a autoridad de los derechos de la persona, y, el 

segundo et de la ejecución del Poder del Estado a un conJunto 

de reglas que m~s tarde habrlan de Constituirse en el Common 

Law. 

La Carta Magna expresa en su articulo 39, el principio se

gUn el cual nlngUn hombre libre serla detenido ni encarcelado, 

ni ninguna acción será Intentada en su contra, sino mediante 

Juicio leal de sus pares y conforme a la ley del pals. (26) MAs 

adelante el BI 11 of Rlghts promulgado en el a~o de 1689 en su 

artlculo 10 prohibla tanto las multas excesivas como las prue-

oas crueles e Inusitadas, en conjunto con otros documentos 

contribuyo a Ja instauración de una practica relteraday constan 

te de la r 1bertad garantizada oor el respeto de la ley. 

Podemos afirmar que tomando en cuenta el proceso histórico 

los pactos medievales sirvieron de fermento para el 1 iberal Is-

mo moderno, expresandose sus principios en la experiencia Jurl-

d 1co-po1 J ti ca 1ng1 esa, 1 a 1.;ua 1 se pro 1 onga de manera re 1 e van te 

(25) CONSTITUCION POLIT·CA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANJS, pp. 
3-4. 
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en el nacimiento y desarrollo de los derechos humanos, y en las 

colonlas americanas cuyas declaraciones de derechos muestran m~ 

Jor que cualquier otro documento la evolucf6n de la conciencia 

poi ltlca moderna respecto a la formulación de los derechos y 

las 1 lbertades fundamentales, asl tenemos la declaraclón de los 

Derechos de Virginia, la declaración Francesa de los Derechos 

del Hombre y el Ciudadano; ambas declaraciones Incorporadas a 

la Constitución de sus paises. A partir de estas declaraclones 

se aportaron nuevas formas al derecho pUbl leo que, sobre todo 

marcaron una etapa fundamental en la fucha por la conquista de 

los Derechos Humanos. 

Y derivado de esto y tomando en consideración que las prf-

sienes son unos de los lugares en donde nos encontramos con vlQ 

laclones a la dignidad, la Integridad y la vida de los Internos 

resulta necesario e l1npresclndlble llevar la aplicación de es-

tos derechos a las prisiones tanto de México como de todo el 

mundo. (27) 

México fue el primer pa/s que Incluyo en su Constitución 

de 1917 los derechos económicos, sociales y culturales, slgufen 

do una polltlca de protección y salvaguarda de los Derechos Hu-

manos. Esta protección se da como resultado de una Imperiosa n~ 

cesldad social y posterior a una revolución armada. En materia 

penitenciaria también se logran avances significativos, y es 

asl el articulo 18 Constltuclonal el cual tiene un carActer me-

C27lMANUAL DE CONOCIMIENTOS BASICOS PARA EL PERSO'IAL DE CENTROS 
PENITENCIARIOS.C.N.D.H. COLECCION MANUALES. 90-1. pp.46-47. 
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ramente PróteCtor·, de los derechos de los Internos, también se 
' ,-_· . ·>·. 

han f 1 rtnad·ó .. y ºi-a·t 1 f rcado una ser 1 e de Conven 1 os 1 nternac i ona 1 es 

~ª~-ª Ja:~:~-~~:~_flS·~·:>~_ p~otecci6n de los mlsmos(28). Ya que no obs-

. t_ante ifa, ·¡:,'[~~ef_C.1_6.n Const 1 tuc ional de 1 os Derechos Pen 1 tenc la

".'-.1 '?s) !OS Cúates establecen un trato digno al precesado y sen

t_e1\c;)'Ac(O_-pr·Ohiblendo los maltratos y la vlolencla, establecien

do· un trato d 1 gno as 1 como 1 a rehab 1 11tacl6n en base a 1 traba Jo 

·1a educación y la cultura, desgraciadamente estos postulados no 

se han material Izados y hoy mAs Que nunca la sociedad y el Est~ 

do mismo sienten ta necesidad de apl lcar practlcamente la pro-

tecclón del individuo por medio de organismos e Instituciones 

protectoras de los Derechos Humanos, y en este caso principal

mente en et Derecho Penitenciario. 

De lo anteriormente expuesto concluimos lo siguiente El 

reconocimiento de la dignidad humana y el respeto de la lucha 

por la l lbertad dan sentido a las Instituciones. El Estado de 

Derecho t 1 ene 1 a ti na 1 1 dad de proteger 1 a 1 1 ber tad, 1 a v 1 da y 

en conjunto tooos los derechoslnherentes al hombre, los cuales 

tienen un significado primordial. Por lo que la contlguracl6n 

del Estado y su iustlflcaclOn valen porque el propósito de es

te es el de tutelar del Individuo aunque este sea Infractor de 

las disposiciones legales. En vlrtu de esto el Estado recoge

en la Constitución los fundamentos de la Nación y del Estado, 

sei"lalando disposiciones que deben acatarse y para Jos lnfractQ 

C28l Op, Cit. CONSTITl.JCION POLITICA Pp. 46-47 
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res las penas respectivas (estas contempladas en el Código Pe

nal) pero no deJa en estado de Indefensión a los Infractores 

sino que establece los derechos Irrenunciables de los lndlvl-

duos privados de su l fbertad por haber sido sentenciados a pena 

corporal, ya que estos merecen un trato Justo y una oportunidad 

de adaptación a su medio, y a la sociedad ... en el sentido al-

tamente productivo desarrollar la concepción del hombre como 

ser pensante, poi ltlco y social, con sentido cultural del que-

hacer humano. 

1 , 4 LOS DERECHOS HUMANOS EN LA LEG 1SLAC1 ON MEX 1 CANA 

Casi todos los textos fundamentales que se expidieron en la 

~poca previa a la Independencia o con posterior/dad a ella, con 

sagraron preceptos slmllares en virtud de la influencla de la 

Constitución Francesa Revolucionarla, asl como de las cartas de 

las Antiguas Colonias Inglesas en América, que precedieron a 

las primeras enmiendas de la Constltuclon Federal de los Esta-

dos Unidos cuyo texto original no consagraba los derechos huma· 

nos. 

Asl el articulo 4Q de la Constitución de Cádlz estableció: 

"La Nación esté. ob 1 i gada a conse.-var y proteger por 1 as 1 eyes 

sabias y justas la 1 ibertad civi 1, la propieoad 1 os demas de-

rechos Jegltlmos de todos los individuos que la componen (28l 

(29) Constitución Poi ltlca de los Estados unidos Mexicanos. Co
mentad~ Instituto de Investigaciones Juridlcas México. 
1985 p. 1 
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Inspirada directamente en las Constituciones France~as 

especialmente en la Monta~esa de 1793, el artlculo 24 del Oecr~ 

to Constituclonal para Ja ! fbertad de la América Mexicana san-

clonado en Apatzlngan el 22 de Octubre de 1814, dispuso ·· ... la 

fel lcidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos consiste 

en e 1 goce de 1 a 1gua1 dad, segur 1 dad, prop 1 edad y 1 1 ber tad. La 

Integra conservación de estos derechos es el obJeto de las lns-

tltuclones de los gobiernos el único fin de las asociaciones 

poli t 1 cas ... " (30) 

En la Constitución de 1824 se consagra el siguiente prlncl-

p10: "ta Nación esta cibl lgada a proteger por leyes sabias y Ju§. 

tas los derechos del Hombre y del Cludadano"(31l.V por otro la-

do la declaraclon de preminicencias la obl lgatorledad general y 

la prohibición de privación o suspensión de los derechos del 

hombre se encuentran en los articules 45 fracción V, de la Ter-

cera Ley Const1tuclonal de la Repóbl lea Mexicana del 29 de DI-

clembre de 1936; 5Q del Acta Constitutiva y de Reformas (a la 

carta de 1824 l de 1 18 de mayo de 1842, 30 de 1 Estado Organ 1 co 

provisional del 15 de mayo de 1856, lo de la Constitución Fede-

ral del 5 deFebrero de 1857, 58 y 59 del Estatuto Provisional 

del Imperio Mexicano oel 10 de Abrl 1 de 1855. 

El precedente de mayor Importancia en el contenido en el a~ 

tlculo primero de la Constitución de 1857, en cuanto Que consl-

derO que el fundamento de toda organlzaclOn poi ltica radica en 

(301 Op. Cit. o. 2 
(31 l ldem. p. 2 
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Jos Derechos Humanos, tal como lo estableclo el articulo 1~ In

ciso 2, de la Declaración delos Derechos del Hombre y el Cluda-

dano de 1789, seg~n el cual: "El objeto de toda asociación poll 

tlca es la conservación de los derechos naturales e lmpreclndl-

bles del hombre. Estos derechos son: la 1 lbertad,la propiedad, 

la seguridad y la resistencia a la opresión'', (32) ademAs en el 

citado precepto de la Constitución anterior agrega: "El pueblo 

mexicano reconoce, que los derechos del hombre son la base y el 

obJeto de las Instituciones Sociales, en consecuencia declara 

que todas las leyes y todas las autoridades del pala deben res

petar y sostener las garantlas que otorga la presente Constltu-

clón" (33). 

La Constitución Poi ltlca de 1917 es el resultado de las ne-

cesldades y aspiraciones de un pueblo cuyas tendencias reforma-

doras populares y ,nacional latas habrlan de enarbolar como ban-

dera la Idea de una distribución mas equitativa de la riqueza 

y el respeto al derecho de los más desprotegidos. 

Pero las Ideas Consagradas en la primera Constitución a nl 

vel mundial en Incluir derechos econOmfcos, sociales y cultura-

les, no surge como un hecho aislado sino que es el producto de 

un proceso histórico Universal al cual n'o podemos olvidar, estA 

Constitución fue resultado de un movimiento social armado, don-

de el pueblo descontento se revelo contra la ya Insoportable sl 

tuaciOn de miseria en la que se encontraba, asl como de una di~ 

(321 Enciclopedia Jurldlca OMEBA Tomo 1 A-D p.587 
(33) 'dem. Costitucion Poi ltica p.2 
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tadura que habla mantenido una situación de desigualdad en el 

respeto de derechos. (34) 

En el articulo primero de la Constitución Federal vigente 

podemos destacar dos posiciones esenciales: 

a) todas las personas que habiten nuestro territorio gozan de 

los derechos consagrados por la Constitución. 

bJ dichos derechos no pueden restringirse ni suspenderse, sino 

en los supuestos y con las condiciones que la misma estable-

ce. 

La constitución Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos 

en su Titulo Primero Capitulo 1 "De las garantlas Individuales" 

en los veintinueve artlculos consagra los Derechos Humanos que 

reciben el nombre de garantlas individuales y están contenidas 

también las garantlas sociales, pal ltlcas y Jurlsdlcclonales. 

Las Disposiciones Constitucionales reloclonados con la est~ 

ra penitenciaria abarcan los artlculos 18, 19 y 22, por lo que 

mencionaremos cuales son los elementos principales que contiene 

cada artlculo en materia Penitenciaria. 

El articulo 18 manifiesta: "Solo por delito que merezca pe-

na corporal habrd /ugra a prisión preventiva. El sitio de ésta 

será distinto del que se destinara para la extinción de las pe-

nas y estarAn comoletamente separados. Los Gobiernos de la Fed~ 

ración y de los Estados organizaran el sistema penal, en sus 

(34) Oiaz Mul ler Luis, Manual de Derecho5 Humanos. Colección M~ 
nuaies C.N.D.H. México 1991 -3 p.2 
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respectivas 'Jur1_;dfcl1on·e:s:, sobre·1a: base del trabajo, la capacl 

tac l óri ·par a· e· 1 l!\i sm~: y ,:1i educac 1 ón como med 1 os par a 1 a readap~ 

tac Ión de'-¡· ~~-·¡··-/~~·l:e~~{e--~' _tas·· muJeres compurgaran sus penas en ly 

gares 

to .. :" _(35)', 

Este artlcUlo es de suma Importancia, pues establece un 

sistema digno para el procesado, al ordenar la separación de 

los sentenciados con los procesados, a las muJeres de los hom-

bres, y a los menores de los adultos, ya que cada uno requiere 

tratamiento diferente. 

Ademas, busca desterrar de las prisiones la vlolencia, y r~ 

conoce en la persona privada de su 1 lbertad a un ser humano que 

merece consideraciones acorde a se dignidad Inderogable. 

Resulta de gran Importancia lo referente a la organlznclón 

del sistema penitenciario sobre la base del trabajo, la capacl-

tacl6n para el mismo ta educación, poniendo en claro que el 

sentido t lnal fsta de la pena es la readaptac!On soclal del In-

tractor de la ley penal. 

Establece la autonomla de los sistemas penitenciarios esta-

tales, no obstante contempla el establecimiento de un régimen 

de coordlnaclOn que permita sumar esfuerzos para la conforma-

cl6n de un sistema penitenciario Nacional. 

( 35 J Op . C i t . p . 45 
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También faculta al Ejecutivo Federal para establecer conve

nios- con otros paises para el Intercambio de prisloner._•s. 

Todo lo anteriormente mencionado se sienta sobre lns bases 

de e 1 respeto de 1 i nd 1v1 duo e 1 cu a 1 no obs.tante de es ta.r priva-

do de su libertad ya sea como presunto responsable de la comi-

sl6n de un delito o ya sentenciado al haberse\e comprobado su 

culpabl 1 ldad es merecedor de un mlnlmo de respecto a su lntegrl 

dad, ya mencionamos que este artlculo establece que los lnculp~ 

dos deben estar en diferente lugar que los sentenciados lo ant~ 

rlor con el objeto de evitar el contagio social entre los reos 

habituales, y los reos primarios, asl como entre los que presen 

tan un alto grado de peligrosidad, lo cual desgraciadamente re-

su Ita una real ldad muy fuera de nuestro alcance, por lo que se 

refiere aotras alteraclones en el fiel cumplimiento de este pr~ 

cepto se tratarA mAs a fondo en el capitulo cuarto de este tra-

bajo. 

El articulo 19 en su pArrafo final es et que nos interesa 

expresa: Todo mal tratamiento en la aprehenslOn o en las 

prisiones, toda molestia que se Infiera sin motivo legal. toda 

gablea o contribución. en las caree les, son abusos que serAn CQ 

rreg 1 dos por 1 as 1 e yes y repr lml dos por 1 as autoridades.·· (36) Y 

es precisamente entre la población privada de su 1 lbertad ( ya 

sea de manera preventiva o compurgatorla) cuando se sucitan los 

mas graves problemas para la protección de los derechos humanos. 

(36J Dlagostico de tas Prisiones Serle Fol teto C.N.D.H. 1991-2 
p.43 
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El amplio repertorio de violaciones a los Derechos Humanos 

que se cometen a ralz o en el curso de la detención y hasta la 

compurgacl6n de la sentencia, muestran que con toda evidencia 

que tales vlolaclones son cometidas tlplcamente por el Estado 

mismo, es decir por la autoridad que en Ultimo caso, las orde

nan, aprueban, toleran o ejecutan. En con secuencia el Utlmo 

parrafo del articulo que nos ocupa dispones, que tal maltrato, 

molestia o exacción económica ya sea en la aprehensión o en 

las prisiones constituye un abuso que debe ser corregido por 

las autoridades, pero desgraciadamente estos abusos son el pan 

de cada dla de miles de presos y sus taml llares, por lo que vs 

mas que et contenido de este articulo es resultado de una nec~ 

sldad social pero que nadie respeta. 

El articulo 22 en lo conducente establece: "Quedan prohl 

bldas las penas de mutilación y de Infamia, la marca, los azo

tes, 1 os pa 1 os, e 1 tormento de cu a 1qu1 er espec 1 e 1 a mu 1 ta exc~ 

slva 

(37). 

cualesqulera otras penas Inusitadas y trascendentales'' 

Este precepto contempla la humanización de las penas y 

cast 1 gos bárbaros crueles y con miras a preservar la lntegrl 

dad y la dignidad que deben ser aseguradas a todo ser humano, 

mas aón cuando éste se en cuentra privado de su libertad en 

virtud de una sentencia condenatoria, previendo 1 as penas con-

templadas en este precepto, tanto las no previstas por la le-

(37) ldem. Costitución Poi ltica. 
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glslacl6n. 

Como leyes secundarlas derivadas de los preceptos constitu

cionales antes citados se encuentran diferentes leyes que tie

nen por objeto proteger los derechos humanos de las personas 

pr 1 vadas de su 1 1 ber tad. 

Asl tenemos la ley que establece las normas Mlnlmas Sobre 

Readaptación Social de Sentenciados, esta ley contiene las CQ 

rrlentes mas avanzadas en la materia. El criterio penológlco 

que utl l Iza se deriva del artlculo 18 Constitucional. 

La referida ley prevé que la aplicación del tratamiento 

el manejo de las instituciones esté a cargo de personal debida

mente capacitado. 

En su primer articulo establece que la finalidad de dicho 

ordenamiento es organizar el sistema penitenciario en la Repu

b 1 i ca Mexicana sobre 1 as bases de 1 trabaJ o y 1 a educación; se

na! a, ademas que el tratamiento de readaptación social serA In

dividual Izado. Este tratamiento culmina con la pre! lberaclón en 

tre cuyas manifestaciones se encuentran los permisos de sal Ida 

al exterior de la prisión, otra inovación son las relaciones 

del interno con el mundo exterior asl como la autorización de 

la visita ln!ima. 

Esta ley hace lncaplé en Que el personal directivo, adminili 

trativo, de custodia y asistencia debera asistir a cursos de 

formación antes de asumir el cargo, y aprobar los examenes de 
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selecclón que se establecen debiéndose tomar en cuenta la voca-

clon, aptitudes, preparaclOn acad6mlca y antecedentes persona-

les de los candidatos. 

No obstante que la ley mencionada tienen como principal ºR 
Jetlvo tanto la readaptación del infractor asl como el perfecto 

desempeno de las autoridades penitenciarias, en la actualidad 

todos los centros penitenciarios se encuentran Inmersos en 

una gran corrupción; no tanto porque esta ley resulte obsoleta 

sino por la taita de apl lcaclOn de la misma. 

Otra ley que se relaciona con nuestra materia es el código 

penal para el Distrito Federal en materia del Fuero Común y pa-

ra toda la Rep~bllca en materia del Fuero Federal, el cual tle-

ne como fin regular el poder punitivo del Estado; este orden~ 

miento tiene vital Importancia en relación con la eJecuclón de 

sentencias penales, ya que define claramente las penas y medl-

das de seguridad. 

El articulo 24 de este ordenamiento senala:" ... Artlculo 24: 

Las penas y medidas de seguridad son: 

1.- PrlslOn .. ,"(38) 

La autoridad encargada de ejecutar esta sanción penal es el 

Poder Ejecutivo a través de la Dirección General de Servicios 

Coordinados de Prevención y Readaptación Social de la SecretA 

ria de Gobernación. En los Centros de Readaptación Social el In 

( 38) CODIGO PENAL PARA EL DISTRI'rü FEDERAL. P. 9, lla Edicción 
Ediciones Belmen México D. F. 1992. 
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terno debe observar buena conducta, desempe~ar actividades clvl 

cas, culturales, laborales y educativas. Existen varios benefl 

clos para los sentenciados que reunan estas caracterlsticas. 

Este ordenamiento también establece los llamados sustitQ 

tivos de prisión, que son: 

1.- Tratamiento en 1 ibertad y semi 1 lbertad (apl lcable en sustl-. 

tuclón de sentencias hasta de 3 anos). 

2.- Trabajo en favor de la comunidad (apl lcable en sustitución 

de sentencias hasta de un ano). 

3.- Condena condicionar. También establece los benef lclos a que 

se puede hacer acredora unapersona cuya sentencia ha causa

do ejecutoria, y que rebase los tres anos de pena privativa 

de 1 i bertad, siendo estos: 

1.- Libertad preoaratorla. 

2.- Reconocimiento de Inocencia e Indulto. 

3.- ConmutaciOn ce penas. 

De igual forma et Código Federal de Procedimiento Penales 

contienelas disposiciones procesales que representan las salva

guarda de los intereses sociales frente a los del Itas, condu

ciendo al delincuente hasta su sentencia, ya sea condenatoria o 

absolutoria. Ese ordenamiento Jurldlco sel'\ala el lugar donde el 

reo debe cump 1 ir con 1 a condena que 1 e ha Impuesto 1 a autor 1 dad 

Judicial, esto es la compurgaclón de la sentencia. En lo condy 

cente a la ejecución de sentencias estipula tos medios de prue-
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ba recursos e lnclaentes de libertad; sena1a los procedimientos 

relat~vos a los menores, enfermos mentales y a consumidores ha

bituales de estupefacientes. De Igual forma, contiene los pro

cedimientos relativos a la l lbertad preparatoria, el Indulto y 

la rehabll 1 tac Ión (39). 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION 

Este reglamento es el fundamento legal que faculta a la Dl

reccl6n General de Prevención y Readapatción Social, para eJecy 

tar las sentencias dictadas por las autoridades Judiciales en 

el Distrito Federal, y en Materia Federal en toda la Rep~bl ica. 

Prevé el tratamiento de lnlmputables, coordina los programas de 

caracter nacional en material de prevención, mantiene actual IZA 

do el Banco de datos Criminológicos, promueve las Investigacio

nes clentlticas en torno a las conductas del lctlvas e Infracto

ras y a las zonas crlmlnogenas y procura la adecuada reincorpo

ración social; otorga y revoca la 1 lbertad preparatoria, la re

visión parcial de la pena, el tratamiento prel lberaclonal y a

pi lea la retención; apoya en !os traslados de sentenciados na

cionales o extranjeros se encarga de la Investigación de las 

condiciones de los faml llares y dependientes económicos de los 

procesados, as! como de las demAs funciones que el titular del 

ramo conf 1 ere. 

El Reglamento del Reclusorio del Distrito Federal establece 

(39) Rodriguez Rodriguez Jesús. Op. Cit. p, 56. 
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ta normativfdad relattVa a ta estructura funclonñmíento ue 

los reclusorios .·Y ~~~tr~s de readaptación social del Distr;to 

Federa i , e 1 cu a 1 se: ti.~,~~:. p·ara obtener sus t 1 nes en e 1 respeto .\ 

los derechos d~I· Interna el abatimiento de la corruoclon penl 

tenclarla ... Espe~l·l.(ca-/as facultades del Departamento del Dls

trfto federal, e·n esta materia, y faculta al jefe del Oepartamen 

to del Olstr:.lto·:.·Federal para que e>plda los reglamentos, lns

tructi~os y mariuales de organizaciOn y procedimientos para el 

funcionamiento de los reclusorios. Debiendo contemplarse 10 rg 

lativo a instalaciones, seguridad y custodia, manejo presupues-

t~I y ~istemas técnicos de atriouciones def personal directivo, 

admfnlstratlvo, tecnico y de custodia, también contempla lo re-

latlvo a tas normas de trato y formas asl como los m~todos para 

el registro, ingreso, observación, clasl tlcaclón y tratamiento 

de los Internos. 

Un asoecto muy Importante de este reglamento es el Que est~ 

blece los sistemas para la redl lzaciOn de las actividades !abo-

rales y de capacltaciOn par~ el trabajo, médícas, educativas, 

culturales, recreativas. deportivas, sociales y para la comuni-

cacion con el exterior y larecepciOn del visitante. Dichas dis 

poslciones emanan evidentemente de los preceptos contemplados 

en el artlcufo 18 constitucional. 

El 23 de noviemore de 1988 fue expea1a0 el reglamento del 

Patronato oara la Reincorporación Saeta! para el Emoleo en el 

Oistr i to Federal e1 cual surge como un organo desconcentr"ado de 

la Se~retarla de Gobernacion. con autonomla operativa y el cual 
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trabaja en c~ordlnaclon con la Dirección General de Servicios 

Coordinados de Prevención y Readaptación Social y con el Conse

jo para Menores Infractores del Distrito Federal. 

Este patronato tiene como principales funciones la atención 

a los excarcelados o 1 Jberados, tanto por haber cumplido su con 

dena, como por haber obtenido su 1 lbertad por cualesquiera de 

las formas previstas por la ley, asf como prestar ayuda a los 

menores Infractores o externados del Consejo Tutelar y de las 

respectivas instituciones de tratamiento. 

Condicionando la atención en los casos en que la conducta 

que originó su f lbertad, excarcelamlento o externamlento haya 

sido de la competencia de las autoridades Judiciales, federales 

o de las locales del Distrito Federal Incluyendo a los libera

dos de la colonia penal de las Islas Marias que residan en esta 

capital; otra condición es que estos suJetos carezcan de apoyo 

tamil lar y laboral para reincorporarse de una manera económica

mente activa a la sociedad. 

En concluslón se puede agregar que el objeto del patronato 

es apoyar la reincorporaclOn sor.la! y la prevención de conduc

tas antisociales con el apoyo de los sectores públlco, soclal y 

privado. (40) 

Oe lo anterior nos podemos dar cuenta claramente que en ma

ter la penitenciaria hay ordenamientos legales observandose des-

140) ldem. Diagnostico ae las Prisiones p. 49 
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de la Ley Suprema !Carta Magna), pasando por leves secundarias, 

reglamentos y tratados Internacionales, los cuales tienen carAg_ 

ter de ley, por lo que México cuentd con amplio repertorio de 

legislación Penitenciaria, desgraciadamente no obstante esa ri 

queza de leyes, se sigue presentando problemas de violaciones a 

la dignidad e integridad de los Inculpados y más aún resulta IA 

mentable que el fin orincipal de los Centros Penitenciarios (la 

readaptación del individuo en base a la capacitación. educación 

y trdbajoJ sea únicamente demagogia barata y falsa. De todo e~ 

to puede surgir varias Interrogantes como ¿Son Ineficientes las 

leyes? desde nuestra óptica no creemos que no es ese el proble

ma. ya que mientras las 1eyes no se observen al ple de la letra 

y las autoridades no hagan a· un lado sus Intereses personales 

la corrupción seguira siendo un gran mal Naclonal en todos los 

~mbitos y desgraciadamente aún mas en el terreno penitenciario, 

rompiendo con estos el engranaje del tan costoso Sistema Jurl

dico Mexicano. 
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CAPITULO SEGUNDO 

EVDLUCION HISTDRICA DE LA PRIVACION DE LA VIDA 
Y LA LIBERTAD 

Un obispo levanto el brazo, 
quemó en la plaza los libros 
en nombre de su Dios pequeno 
haciendo humo las viejas hojas 
gastadas por el tiempo oscuro 

Y el humo no vuelve del cielo. 

Pab 1 o Neruda 
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2.1 LOS IMPERIOS VIOLADOR.ES DE LOS DERECHOS HUMANOS 

GENERALIDADES 

El pr001ema de: lnáividuo en relación a la violacl6n de 1os 

derechos mas tundamentales es ahora uno de los problemas mas a

gudoS -que-·: preOCUda:n e interesan a todos. 

L'a soc 1 edad se ha des ar ro 11 ado y se desarro l 1 a en e 1 espa-

cio. pués ya .en tos tiempos prehlstOrlcos el hombre poblaba ta 

ti erra; foímaba grupos mas o menos aislados los cuales en su 

e\191 uc i oo ·n l stór 1 c·a- han· deven 1 do en cueb 1 os y const 1tu1 do Es ta-

aos. 

. . , . 
dent~o ~~-esta evolución histórica han existido explendo-

rosos·· 1m'ce·r·ra·s ·"que han florecido y pasado a la historia por ha

ber aestacado en las letras, las artes. la ciencia y hastd en 

e 1 dom En 1 o de "ofr1,,JS pueb 1 os. 

Estas naciones en la actualidad son co11ocidas por la gran 

trascendenci'3 y huella imborrable que han dejado en el devenir 

h j s tór i co ( 4 1 ) . 

Y al hablar de grandes culturas no podemos dejar de hablar 

oe dos grandes imperios. ; •..>S griegos los romanos. los cuales 

merecen ser estudiados a tin oe poder contestar la interrogantP 

rormulada en este 0unt0: 

-¿ Fueron estos granees imperios violadores de los aerect1.Js nu-

141 l Ver V.KELLE Mt KOVALZON ENSAYO SOBRE LA TEORIA MARXISTA 
DE LA SOCIEDAD EDtTOR•"L PA0~RESO. MüSCU po.3 y 136. 
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manos? - cuestlonamlentos que podremos contestar al finalizar 

el presente punto, por lo que pasaremos ahora al anél Isla da CA 

da uno da estos Imperios por separado. 

LOS GRIEGOS 

Empezaremos por el pueblo griego y que meJor reflejo del 

pensamiento de esta gran cultura, que la ti losofla de sus pensA 

doras, en este caso eotudlaremos la postura del gran fllOsofo 

SOcratea, el cual en dos de •us obras expresa la aoncepcl6n so

bra el derecho y la Justicia siendo estas: la obra CrltOn y un 

pasaje de las memorias, en donde Jenofontas relata la disputa 

que acerca de lo Justo tuvieron un dla el ti IOsofo da Atenas y 

el sofista Hlplas. 

Los argumentos que en Georgia• opone SOcrates a Callcles, 

pretendiendo demostrar que et orden de la naturaleza concuerda 

con et de la ley, no constituye lo que en nuestro concepto la 

axpreslOn del punto de vista Socratlco al discutir con Cal lelas 

lo que el maestro desea discutir, la tesis del derecho del mas 

fuerte, y para lograr tal propOslto analiza las consecuencias 

que de el la derivan. De ese modo llega a la concluslOn d• que 

si la doctrina de su contradictor ea exacta, habr& que admitir 

que entre la naturaleza y la ley no existe opoalcl6n alguna, ya 

que lo Justo se hace consistir en el predominio del mia fuerte 

y los mas fuertes no son unos cuantos superhombres, sino los dA 
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bl les unidos. (42) 

Ademas sostiene que el Interés general., que- el dere.cho reprJt 

sen ta debe ser antepuesto en caso de cont 11 e.to, a 1 1 nterés mo-

ral del Individuo. 

El Estado no podrla subsistir si el cumplimiento de las le-

yes quedase el arbitrio de los particulares, y no ae reconocie-

se va 1 1 dez a 1 as dec 1s1 ones de 1 os Jueces. "La 1 ey debe ser re~ 

petada en todo caso, ya que su observancia es condlclOn escen-

clal a la vida de la comunidad poi ltlca" (43). Lo anterior lo 

podemos expl lcar con otras palabras: "El derecho positivo vale 

por si mismo, como orden Independiente de suG contenido. 

Podemos darnos cuenta que en la premisa expresada por SócrA 

tes ene 1 erra un pensam 1 en to meramente "Pos 1t1v1 sta" (aunque hay 

hacer notar que el término positivismo se Inició con Agusto 

Comte en el siglo XVII) por lo que los ordenamientos legales dJt 

ben ser acatados, no Importando si el derecho tiene normas In-

Justas y violadoras de los derechos fundamentales del lndlvl-

duo. 

Sócrates no solo lgual6 con la vida el pensamiento sino que 

corroboró con la muerte su doctrina. Fue el mas fuerte pensa-

dor de la teorla de la Seguridad Jurldlca. 

Platón dlscloulo de Sócrates en su coloquio pinta a ~u mae~ 

(42) Ver GARCIA MAVr-.EZ EDUARDO. ENSAYOS FILOSOFICOS JURIDICOS 
U.N.A.M. 1964 PP. 76-60. (43) Op. Cit. p. eo. 

(43) Op. Cit. p. 64 
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tro, que espera en la cércel su óltlma hora: ''Llega a verle un 

amigo rico y generoso, y anuncia al hlJo de Fenerata que el caL 

celero ha sido sobornado y que es menester huir esa noche. An-

tes de adoptar una deslc16n responde el tl16sofo tranquilamente: 

necesario es examinar si hay Justicia o lnJustlcla en salir de 

ahl sin el premiso de los atenienses ya que respondiendo a su 

fllosofla si eso era Justo era preciso eneayarlo y si •ra lnlu§ 

to lo correcto era abandonar el proyecto" (44). 

El pasaje antes narrado tiene como supu•sto el siguiente 

Juicio: la subslstlencla del aetado posee mayor Importancia y 

trascendencia mas honda que el Interés particular del ciudadano, 

el Estado C que Sócrates ldentlf lca con el orden Jurldlco ) no 

puede subsistir si la1 leyes son desconocidas y las senteclas 

de los Jueces no fuesen cumplidos o ejecutadas. La observancia 

es espontanea del derecho, o en su defecto la eJecucl6n forzosa, 

son condiciones Indispensables a la existencia de la comunidad 

poi ltlca, El Maestro Garcla Maynez resumió lo anterlomente ex

puesto de una manera mas radical diciendo: " El cumpl lemlnto de 

taa leyes y resoluciones Judlcales, sean estas buenas o malas, 

Justa e Injustas , es preferible en todo caso a la anarqula,'' 

(45). 

Cierto es que todo Estado, sociedad o conglomerados lndlvl-

duos entre los que se da una Interrelación requiere de ciertas 

normas Jurldlcas para regular su convivencia, ya que todos los 

C44l IDEM. P.81. 
! 45) Op. C 1 t . p. 81 
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estados contemporaneos se sustentan por leyes tanto dispositi

vas como prohibitivas, pero el hecho de reconocer que la norma 

Jurldlca positiva ( orden Jurldlco para Sócrates ) sea Justa e 

Injusta debe cumplirse para preservar el estado de derecho, pu~ 

de ser peligroso ya que si aceptamos esta premisa como tal estª 

mas aceptando y hasta aprobando el esclavlsmo que se presentó 

notablemente en Grecia, en donde un esclavo ni siquiera era con 

slderado un ser humano, sino animar y en el peor de los casos 

obJeto, y que caso el hombre no nace libre por naturaleza? y e1 

hecho de ser esclavo no Je Impide pensar y e~presar sus Ideas, 

hay que aceptar que no todaa las leyes positivas .son Justas y 

que estas deben ser estudiadas, derogadas o reformadas segón el 

caso lo amerite y prueba de esto es el derecho esta en cosntan

te cambio evoluclón las leyes son estudiadas y de acuerdo a 

la necesidad existente por parte de la sociedad las normas se 

modlf lcan y evoluclonan. 

El estudio que se ha realizado nos permite conalderar a Só

crates como partidario de /a teorla de los dos ordenes. El morA 

lista ateniense sostienen que el derecho (positivo) debe de ser 

incondlclonalmente acatado, responda o no a las exigencias de 

una absoluta Justicia. Al descubrir el mundo de los dos concep 

tos es el auténtico Indicador de la cultura Occidental, apl lcó 

su conoclemto a la vida del Estado, af lrmó la vocación por una 

Justicia superior fundada en' el orden divino y el orden Jurldl

co tratando de fundar sobre dicho orden el valor del derecho 
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humano (461. 

No debemos olvidar que el Maestro Sócrates se manifestaba 

partidario de la esclavitud por considerarlo necesarlo 1 por su 

parte Aristóteles manifestaba que la esclavitud erd natural y 

legitima: Séneca en una carta admirable pide a los amos tener 

humanidad con los esclavos, y Platón aunque admite la necesidad 

de 1 a ese 1av1 tud, reconoce que no es natura 1 ; otros t 11 os otos 

griegos repudiaron severamente la esclavitud por considerarla 

contraria a la naturaleza humana, no obstante ésta perduro por 

mucho tiempo en Grecia. 

En relación a las carceles Platón dlsclpulo de Sócrates ma

n! testaba que cada tribunal debla tener su cárcel oropla, e I

dearon tres tipos: una en la plaza del mercado, 1.1 cual ser-vla 

para mera custodia, otra para correción y una tercera para su

pi lcio en una reglón sombrla y desler-ta. La casa de custodia 

servia para depósito general para seguridad simplemente y la 

carcel para evitar la fuga de los acusados. La ley de Atlca les 

atrlbula otro sentido ordenaba que los ladrones ademas de la In 

demnlzaclon, deblan cumplir cinco dlas y cinco noches encerra

dos con cadenas. 

Habla cArcetes para los que no pagaban impuestos, los que 

nerJudlcaban a un comercfante. o a un propietario de buques y 

abandonaban sus deudas. esto~ sujetos debian quedar detenidos 

( 46 l RECAt<SES S 1 C:HES. LOS TEMAS OE F 1LOSOF1 A DEL DERECHO p. 59. 
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hasta el total cumpl lmlneto del pago. Ademas apl lcaron la prl-

sl6n abordo de un buque, asl como tambien el sistema de causión 

para no dar encarcelamiento. Segun Plutarco habla en la época 

del reinado de Agls, calabozos 1 lamados de ''rayada·· en donde se 

ahogaban a los sentenciados a muerte (47). 

En conclusiOn podemos agregar que la carcel en ésta clvl 11-

zaciOnera una Institución muy incierta, sólo apl lcable a conde-

nados por hurto y deudores, que no podlan pagar sus deudas; con 

denadolos a trabajos torzosvs y denlgrdntes presentandose en e~ 

te caso el trabaio como destructor del Individuo y por oti-a par. 

te coartando la 1 ibertad de pensamiento y expresión de un gran 

filósofo, y es muy posible que mas pensadores hayan sido P)lva

dos de su vida para manifestar sus ideas, las cuales resultan 

en ocasiones contrarias a los intereses de los gobernantes. 

LOS ROMANOS 

Ai hablar de imperio romano es imprescindible hablar de un 

pueblo eminentemente bélico, el cual logro su esplendor en ba-

se a las conouistas de otros pueblos, en los pueblos primitivos 

el enemigo no tiene ningun derecho y el vencedor puede aprooiaL 

se lo mismo de 1a persona que de los bienes del vencido. Los 

prisionero ~eran condenados a muerte, con frecuencia después de 

celebradas sus visitas a sus tiestas del triunfo. aunaue en un 

principio s~ recurrió a la oena oe muerte, posterlo1·mente y d~-

l 4 7) OEL PC>NT LU l S MARCO. DERECHO PEN 1TENC1 AR l O. CAROENAS ED 1 -
TORES ~ D1SiRIBUIDORES 1989. Me:xico l;P. 40-41 
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bido a los medios de producción el vencedor encontró mayor ben~ 

flcfo sometiendo a la esclavitud al vencido. 

Se podla nacer esclavo o llegar a serlo por alguna causa 

posterior al nacimiento, asl los hijos de muJer esclava no po

dla contraer matrimonio fegltlmo, siendo una ley naJural que 

los hlJos nacidos fuera del matrimonio segulan la misma candi-

clón de la madre (48). 

Los esclavos lo eran según el derecho de gentes y según el 

derecho clvl 1, en el primero de los casos (derecho de gentes) 

se podla ser esclavo por la cautividad, los romanos eJerclan e§ 

te derecho sobre los ciudadanos de otras naciones, sometlendose 

en dos casos: en consideración de enemigos hostiles a quienes 

regularmente hablan declarado la guerra y hasta en tiempos de 

paz en cosideraclón de los pueblos con los cuales no hablan he-

cho ningún tratado de amistad. 

No obstante el pueblo romano se deJa ver benigno a favor 

del esclavo en ef caso de que este Jogr4ra escapar y vol viera a 

su hogar (49). 

Segun el punto de vista del derecho civil la libertad es un 

principio lnallneable y nadie puede ser esclavo por efecto de 

una convención o de un abandono voluntario de su cal ldad de hom 

bre libre, sin embargo el derecho civil también contemplaba la 

esclavitud como pena. 

(48) Ver EUGENE PETIT. TRATADO ELEMENTAL DE DRECHO ROMANO. EDI
TORIAL EPOCA S.A. México 1977 p.77 

(491 Op. C> t. o. 77 



- 60 -

En el derecho antiguo todo el que no estaba inscrito en tos 

reg 1 stros de 1 censo se hac 1 a ese 1 avo, 1 o anter 1 or cayo en des

uso posteriormente y balo el Imperio las causas de reducción a 

la esclavitud fueron las siguientes: la condenación a las minas 

o a las bestias feroces, o bien el Internamiento en un,1 escuela 

de gladiadores, en la mayorla de los casos la condenación a las 

minas trala consigo la esclavitud. 

En el a~o 52 de nuestra era, el Senado Consulto Claudlano 

castigo con la esclavitud a toda mujer 1 lbre que ejecutara un 

comercio con esclavo de otro, otro caso era cuando hombre 1 i

bre se hacia vender como esclavo por medio de un compl Ice, re

partlendose el precio con aquel, para posteriormente reclamar 

su 1 lbertad inalienable, y cuando un 1 lberto (esclavo manumiti

do) cometla actos de Ingratitud contra el patrono. 

El due~o del esclavo tenla poder para decidir sobre la per

soi1a y los bienes del esclavo, podla decidir sobre su vida y su 

muerte, por cuya razón podla castigarle, azotarle Inhumanamente 

o abandonar 1 e. A 1 t , na 1 de 1 a Re pub 1 1 ca 1 os ese 1 avos son mas 

que extranjeros o b.\rbaros, la diversidad de costumbres, razas 

e Idiomas, los aleja mAs del ciudadano romano que tos desprecia 

mientras Que como el imperio romano ! legó a alcanzar una gr.1n 

cantidad de esclavos, estos llegaron a representar un peligro 

para el estado, origln~ndose inumerables guerras, que dieron 

testimonio del gran descontento de los oprimidos, ya que el hom 

bre siempre ha luchado y sacrlf lcado su vida para lograr su má-

ximo anhelo la 1 ibertad propia i ta de su puPblo Lo anterio1-
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dio como origen que se acentuara aun més la crueldad de los 

amos para con los esclavos. 

Civilmente la condición Jurldlca de Jos esclavos se resume 

en dos principios, en una especie de muerte clvlf, es una cosa 

claslflcada en la categorla de la res manclplo, y en el derecho 

natural no se diferencia de los demAs hombres, tiene los mismos 

derechos y las mismas obligaciones, asl es que figura en la di

visión de las personas. (50) 

La esclavitud en el Imperio romano fue un gran flagelo que 

domino a muchos pueblos pero las fnJustlclas y las vfolaclones 

de los derechos del Individuo no se dio Onlcamente entre Jos SQ 

Jetos sometidos a la esclavitud. Tambl~n en las prisiones con~ 

tantemente se burlaba la Integridad de los hombres. Al princi

pio solo ostablecleron prisiones para la seguridad de los acusa 

dos. Debemos hacer lncaplé que también a los delincuentes se 

les castigaba con trabajos forzosos en las minas, recluyendo 

los en las escuelas de gladiadores o realizando trabajos forzo-

sos como el "ops publ lcum" que consfstfa en la 1 impleza de las 

alcantarl!las el arreglo de las carretera3, trabajos de banos 

públ leos como otro tipo de pena estaban el "ad metal la" y el "Q 

pus meta111··, los primeros f fevabanfas cadenas m~s pesadas que 

los otros, laboraban en canteras de marmo/ o en minas de azufre 

siendo estos trabajos denigrantes y destructores de la lntegrl

uad tlslcas del individuo ya que la mayor fa al poco tiempo eran 

(501 Oo. Cit. o. 80 
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victimas de la enfermedad y cansanslo y el hombre que 1 legaba a 

sobrevivir despu~s de diez a~os siendo esclavo penal, podla ser 

entregado a su familia. (51) 

Otro castigo muy uti 1 Izado por los romanos fue la cruci-

ficción. miles y miles de personas pertenecientes a los pueblos 

sometidos perecieron en la cruz y los que sobrevlvlan a es-

te tipo de tortura al descender de la misma se les fracturaban 

sus articulaciones, y quien desconoce acaso el pasaJe de la erg 

clfl•l6n de Jes~s (52) donde un hombre fue torturado y sacrlfl-

cado por el simple hecho de pensar y exponer su fllosofla a un 

pueblo; después de la muerte de JesUs sus apóstoles fueron que-

mados, torturados, y algunos perdieron la vida el famoso circo 

romano, devorados por las f leras. 

Queda al margen la disposición de los derechos especiales 

que el prlnclpe (Emperador> creó para su séQulto personal, para 

sus servidores otlclales y sobre todo para su ejército. Estas 

creaciones Jurldlcas condujeron en lo pasado a formas pecul lar-

mente Importantes de derechos particularistas (derechos de los 

el lentes, derechos de servicios, etc.) dandose tanto en la antl 

guedad como en la edad media, estas formas se sustralan al der~ 

cho Comün, en su transformación o en el nacimiento de un dere-

cho vigente al lado, en lugar o contra el derecho comün. 

(51) Op. Cit. del Pont Luis Marco. p. 41 
(52) Ver Evangel lo Lucas Verslculos 1-48. La Nueva Blbl la Lati

noamericana Ediciones Paul inas, Madrid Espana. pp 172, 173. 
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Por lo que queda de manifiesto que si dos grandes pensador

es (aunque en diferente época y lugar) fuerón condenados a 

muer te para mantener 1 a " segur 1 dad J ur 1d1 ca " de 1 Estado, en 

virtud de que sus fundamentaclones fllosóflcas representaban 

"un pe 1 1 gro" para 1 a estab 11 i dad de 1 pueb 1 o, se recurre en este 

caso a ta Justificación senalada con anterioridad de que la ley 

positiva sea Justa e Injusta debe cumpl Irse en bien del Estado; 

pero que hay de esas leyes especiales que se traducen en pro

tección y prlvlleglos para ciertos sectores, solo una cosa pue-

de establecerse en general: la medida del desarrollo de derechos 

particulares de este tipo es siempre un crltérlo para reciproca 

nlvelaclón de fuerzas del lmperlum y las capas con las que tle-

ne que contar como protectores de su poder {53) 

Una de las primeras creaciones del poder Imperativo prlncl-

pesco tanto en la Antlguedad, como en la Edad Media fue por re

gla general un derecho penal racional, no debiendo olvidar que 

muy amenudo intervinieron este ámbito Influencias Sacerdotales 

directas. Sucedió asl por ejemplo en el Cristianismo en rela-

cl6n con la estlrpaclón de la venganza de la sangre y el duelo. 

El KnJas ruso, que en antiguos tiempos pretende desempenar sol~ 

mente funciones de Jurado, creó bajo la inf luencla de los obls-

pos, Inmediatamente despues de ra cristianización, un derec:r10 

penal casulstlco: el concepto ··pena" no apareció termlnologlc~ 

mente hasta entonces (54}. 

!53) Ver MAX WEBER. ECONOMIA \' OE.RECHO. FONDO DE CULTURA ECONO
MICA. MEXICO D.F. pp. 621. 622. 

!541 Op. Cit. p. 622 
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El fuerte predominio de una consideración puramente econOmi 

ca de los hechos punibles y de la pena, es com~n a las c.1pas 

campesinas de todos los tiempos y no obstante que en el Amblto 

del derecho clvl l. cuya esfera era siempre menos accesible al 

lmper 1 um {s 1 n o 1v1 dar que en e 1 imper 1 o romano. también e 1 der.ª

cho clvl 1 sometla al individuo a la esclavitud) que el derecho 

penal considerado como un conjunto de garantlas formables de sg 

gurldad de orden, aparece en todas partes uno mucho mas tar

dlo tanto en la forma como en el resultado muy diversas Inter

vención del lmperlum. Parclalmente surglo un derecho principesco 

o de los magistrados, et cual se puede traducir como un derecho 

de los poderosos, en tanto que para et desprotegido el derecho 

penal constituyo el esclavlsmo, trabajos forzados en favor de 

la comunidad o del emperador, por lo que podemos concluir argu

mentando que según et Interés habla un derecho para el pueblo 

el cual sancionaba o castigaba duramente, y un derecho especial 

para la el lte principesca, y la historia nos da la razón al no 

encontrar en sus paginas un emperador prlncipe o noble rebajado 

a la condición de esclavo por la comisión de un 11 lci to. 
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2.2 LOS AZTECAS Y LA PENA CORPORAL 

Para Iniciar bien el presente punto de manera correcta deb~ 

mos hacer la siguiente aclaración en virtud de que el término 

" aztecas " que se utl 1 iza comunmente para denominar a una gran 

cultura, es correcto y debemos aceptar que comúnmente se les da 

esta denominación aún por parte de los estudiosos del derecho. 

pero e 1 térml no correcto es "mex 1 cas" y toda vez que e 1 presen

te punto 1 1 eva como t 1tu1 o: "Los Aztecas y 1 a pena Corpora 1" CA 

be hacer la correción correspondiente, motivo por el cual proc~ 

deremos a substituir el término aztecas por el de mexlcas. 

Ahora bien al hablar de la cultura mexlca, se entra en un 

gran debate por un lado los defensores fervientes de los mexl

cas o aztecas y por otro lado los estudiosos que comulgan con 

la ldeologla occidental y mas concretamente con las tendencias 

espanolas. Algunos de estos tratadistas opinan que el derecho 

penal de los mexlcas era exageradamente prlmlvo, lrraclonal y 

reflejo de la venganza primitiva y por otro lado hay quien opina 

que esta cultura estaba muy lejos de ser primitiva e inclvl 1 Iza 

da; pero para poder aventurarnos a declararnos seguidores de al 

guna de las dos posturas antes mencionadas debemos conocerla~ 

mAs a tondo por lo que a continuación las anal Izaremos por sepª 

rada. 

Primeramente trataremos la postura que se manl tiesta repro

badora de el derecho oenal mexlca, el cual se fundamenta en los 
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siguientes elementos expuestos por el Maestro Carranca y TruJI-

1 fo:manif lesta el maestro que sr bien es cierto que los mexicas 

nunca neceslstaron recurrir al encarcelamiento como medio para 

ejecutar el castigo respectivo al sujeto que violaba una ley, 

esto también pone de manifiesto qu~ existla una gran severidad 

moral, y denota la clase de amenazas que empleaba el Estado; y 

como actual Izaba fas penas llegado al caso, esto con el propósl 

to de e Imponer su cohesión polltlca,- agrega el Maestro Carran 

ca TruJ i l lo - nosotros readaptamos a los del lncuentes o por 

lo menos eso tratamos, y en cambio los "Aztecas" mantenlan a 

los delincuentes potenciales y practfcamente a toda la sociedad 

bajo el peso de un convenio tacita de terror, por lo que no era 

necesario recurrir al en encarcelamiento (55}. 

El hecho de manifestar que el derecho penal mexlca no tenla 

m~s proposito Que el de conservar la cohesión polltlca y los In 

teresés del Estado en tanto que el moderno derecho penitencia-

rlo tiene como máxima t 11nción la readaptación del infractor, e~. 

to parece ser una critica que pretende comparar dos real ldades 

hlstorlcas comoletamente diferentes las cuales se desarrollan 

en contextos históricos incompatibles tanto por las relaciones 

temporales como espaciales; y en tal caso se le esta restándo 

Importancia al fin primordial de la historia, ya que los hechos 

del casado dan forma y sirven de base para la conformación del 

(551 Ver CARRANCA Y RIVAS RAUL. DERECHO PENITENCIARIO. MEXICO. 
EDITORIAL PORRUA. 1974, p. 17 
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presente histórico y el futuro· de una nación, por lo que al ha

blar el Maestro Carranca y Truilllo que el pueblo mexicano no 

le daba mayor Importancia a la readaptación del Infractor, si 

regresamos unas 1 lneas a nuestro trabajo podrlamos manifestar 

que tanto los griegos como los romanos fueron culturas bárbdras 

y primitivas. ya que estas culturas tampoco contemplaron la re~ 

daptacfón como un medio de ayuda para el Infractor y que decir 

de la pena de muerte la cual ha existido en muchas civil lzaclo

nes y aun mas también existió en el derecho penal espa~ol. En 

nuestro muy particular punto de vista consideramos que al ha

blar de readaptación en la cultura mexlca, esta totalmente tue

ra del contexto histórico en el cual se desarrollo esta cultura 

aunado a que e 1 concepto readaptación de 1 de 1 1 ncuente es un 1 n

tento muy reciente dentro de la larga historia de las cArceles 

en el mundo, y mAs aun no obstante que en la actualldad se le

vanta como consigna la readaptacion del suJeto infractor para 

que se reincorpore a su medio soclal, en ta praxis todavla re

sulta una utopla inalcansable, pero sobre esto tr1taremos m~~ 

adelante en los temas posteriores. 

Por su parte Fray Diego Durán ofrece una visión mAs clara 

de lo que considera el prototipo d~ prisiOn o de la cArcel pre

cortesiana. Manl testando que habla una c..'1r._el que se le l lamabc1 

de dos maneras. una era cuauhc.1! Ji, que q1Jfere decir "Jaula o 

casa de palo' la !:>egunda era petlacal 11 qu~ Quiere decir "ca

sa de esteras·· era estA carcPt una galerd grande, ancha y lar

ga, donde de una parte y cte r~ra, habla una jaula de maderos 
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gruesos, con unas planchas gruesas por cobertor, abrlan por 

arrlba una compuerta y metfa por ahl al preso, posteriormente 

tornaba a tapar poniéndolo encima una loza grande; y al 11 empe-

zaba a padecer mala fortuna, asl en la bebida como en la comida 

por haber sido esta gente /a más cruel del corazón, a~n para 

consigo mismos. unos con otros que ha habido en el mundo. (56) 

Manifestaba Carrar1ca y Alvas que habla cuatro géneros de 

muerte con que estos castigaban los delitos, uno era apedrear a 

1 os adt'.J 1 teros hecharlos fuera de la Ciudad, a los perros 

t leras: a los fornicadores de fornlcaclón sfmple con virgen 

ded 1 cada a 1 temp 1 o, o h i 1 a de honrados pai1res, o con P-ª 

rienta, apaleaoo y quemado, hechando las cenizas al afre, otra 

muerte que habla era arrestar a los delincuentes con una zoga 

por el "pescuezo" y hechados en la laguna, esto era a los 

sacrf legos, que urtaban cosas sagradas de los templos; la 

cu ar ta manera era 1 a de 1 sacr 1f1e1 o. donde iban a parar 1 os 

ese 1 avos, donde unos mor 1 an ab f ertos por medio. otros de-

gol lados, ot.-,.:>s quemados, otros despenados; otros apaleados, 

otros desollados con los mas crueles e inhumanos sacrificios 

¡5;·¡. 

Seg~n lo an·erlormente anotadu v en base a esto el Maestro 

Carrancá y Rivas en ~arma oe concluslón afirma 1 o Que 

oarece más cierto es qui~ nava exist·cJo la pena en formc1 

(56) Oo. C; t. o. 16 
(57) ldem. o. 16. 
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Inhumana, y 

clvl l lzaclón 

casi huelga se~alar que penas asf descubren una 

primitiva, evolución cultural tlmlda y compl !cada 

que rlne con sus euplendldos monumentos 

sociales en verdad sobresaliente." (58) 

con muchos aspectos 

El Maestro Carranca y TruJI llo opina en relación al Código 

Penal de Netzahualcoyott que aunque este regla a Texcoco y no 

TenochtitlAn, hay que tomar en cuenta la Influencia que habla 

entre estas dos naciones por su venclndad y por formar ambas 

parte de Triple Alianza-, manifiesta al respecto que el Juez 

tenla ampl la 1 lbertad para flJar la penas entre las que estaban 

principalmente la de muerte y esclavitud, la conf lscaclón, el 

destierro, sustitución de empleo y hasta prisión en cArcel en 

el propio domlcl 1 lo, repitiendo por ende al Igual que el 

plueblo mexlca la misma regla: brutalidad en la represión y 

slstéma penal severo. 

Como ya lo hablamos mencionado con antelación muchas de las 

culturas antiguas tuvieron una gran influencia rellglosa 

entre los mexlcas esta Influencia tuvo gran importancia, sobre 

todo en la practica de los sacrificios, los cuales en nuestro 

muy particular punto de vista no puede considerarse como pena, 

ya que los sacrificios tenian un signi ti cado meramente 

religioso, de ahl que se sacrlricaban a los guerreros captura

dos en las bata! !35 y ~stos er.::in sacr i flca~os en honor del dios 

de la Guerra Huítzl lopochtl 1, las doncel las y guerreros val ero-

158) ldem. p. 16. 
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sos que eran elegl.dos para ser sá~r(f,l~a·~~s· en ·honor· de alguno 

de sus d 1 oses no era P?rq~e t.u~rari-. ~oli_S i derad~s. de 1 l néuen tes, 

s 1 no, todo 1 o contr ar.lo-/ ~'r~ePreSenfaba · un gran honor par a e 1 

elegido '\1 era mÓtlvo'de.'.·or'gti'1rÓ:: Rara su faml 1 la, no con esto 
'·.··· .. · '[' 

qúeremos decfr ,Q~e no~_·: _olris·~~a.m~:S c_omp 1ac1 dos con es te t 1 po de 

,sacr_fflcJos-, pero ·s·r- creemos -necesario hacer notar que esta 
. -,_._ .. · .. -,--

practica·- no se··en-cOñtrat,-ac.re-laclonada con el derecho penal me-

x 1 ca, s 1.no que 1 os sacr 1 f l.c los ten 1 an un carActer meramente 

rel lgiosos. y eran ejecutados en consecuencia por los sacerdQ 

tes. 

La otra postura en relación a los mexlcas, son las que se 

muestran mas analltlcas, tanto de la estructura poi I tlca-soclal 

y rellglosa de los mexlcas, los cuales sost1enen las siguientes 

posturas: E 1 poder monArqu 1 co de los "reyes" de Méx 1 co, no es-

tuvo Impregnado del absolutismo mAs extremo en todas las épocas 

como se desprende de los datos que nos proporcionan los 

historiadores. As! Francisco Javier ClavlJero sei'\ata la ev.Q. 

lución del ejercicio del poder entre los manare.as mexlcas: "El 

poder y ia autoridad de los reyes de México fue vario según los 

tiempos. 

En los principio de la monarqula su poder fue l Imitado y su 

autoridad verdaderamente paternal, su trato mas humano y los 

derecho que exiglan de sus vasallos mAs cortos. Con t..i exten-

slón de sus conouistas aumentaron su magnl ficencla y su fausto 

y la prooorclón de sus rlque~as, creciernn tambic11, como re-

gularmente sucece 1os grav<i.menes de sus v.:i.sal los. La soberbia 
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también hizo .tra.spasar los, 1 Imites que el consentimiento ha

bla prevl~to ~~su~auto~idad, hasta declinar el odioso despotls-

mo que·.se• vivió. en. el reinado de Moctezuma 11. 
' " ·.' ~·· . , , . - : . 

metió f~nia~·atentado alguno contra la majestad 
·- .. 

El pueblo no co 

de su prlnclpe 

slrlo ·tue c'E!1 :a:rio .. 'Penóltlmo de la monarqula en que cansados de 

sufrlr·:·:carí··.-sU ·rey·-Mactezuma 11 tanto abatiendo de Animo y tan 
<-.; -

•xcestva~6ode~endencla con sus enemigos le ultrajaron con pa-

labra_s·y 10s hicieron también con t lechas y piedras en el ca-

lor· de ··~n asa 1 to". (59) 

El pasaje histórico descrito por Clavijero, senala que en 

los réglmenes mAs autocrAtlcos, existan ciertas f lbras popy 

lares que reaccionan para oponerse al monarca, descartAndo con 

esto la Idea de que el excesivo rigor y brutalidad de las leyes 

mexlcas tuvieran sometido al pueblo a base de terror, para 

lograr los lnteréses del monarca. 

Por otra parte Clavijero también hace mención que los me 

xicas tenlan un concepto de sujeción del monarca a sus leyes 

-basandose para esto en el siguiente pasaje-: " El despotisirh 

no se Introdujo en México hasta los últimos anos de la 

monarqula. En el tiempo anterior los monarcas hablan respetado 

siempre las leyes promulgadas por sus antecesores celado su 

observancia. Aún en e 1 t 1 empo de Moctezuma 1 1 Un 1 co rey ver 

daderamente despotice, los mexlcas Juzgaban según las leyes del 

reino y el mismo Moctezuma castigaba severamente a los tran~ 

(59) ARELLANO GAnC 1 A CARLOS. EL JU 1e10 DE AMPARO. EDI T. 
PORRUA 1983 o 75 
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gresores." (60l 

En relación al poder Judicial de los mexlca~. si91Jt' ma 

nitestando_Clavljero- que este estaba adecuadamente organl~arto 

La diversidad de grados de los magistrados servia al buen o..r:. 

den: su continua asistencia en los tribunales desde que comen 

zaba el dla hasta muy entrada la tarde abreviaba el curso de 

las causas y los apartaba de algunas prácticas clar1destinas, 

las cuales hubieran podido prevenirlos en favor de alguna de 

las partes. Las penas capitales previstas contra los predica-

dores de la Justicia, la puntual ldad de su ejecución y la vlgl-

lancia que los soberanos tenlan sobre el magistrado y el cuida-

do que se tenla de suministrarles de cuenta del rey todo lo ne-

cesarlo, les hacia Inexcusables. La Junta que se tenla cada 

veinte dlas en presencia del soberano y particularmente - la 

asamblea general de todos los magistrados cada ochenta dlas -

para terminar las causas pendientes, a mAs de prcever los 

grandes males que causaba la lentitud de los juicios hacia que 

1os magistrados se comunicaran reciorocamentc sus luces, que el 

rey conociese mejor a los que habla constituido depositarlos de 

su autoridad, que 1 a i no cene 1 a tuviera más recursos y que e 1 

aporte hiciera más respetable ta Justicia.·· 

(61 l 

En la organización de su poder judicial de los mexicas se 

tenla gran cuidado de la honestidad de los Servidores PUbl ices 

~ 60 1 Op. C i t. o 7 5. 
(611 ldem. o .. 76 
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y Jueces, pues conforme a los datos recogidos por Antonio de S,2 

lis, se catigabLcon la pena de la vida (muerte) la falta de In 

tegrldad.de-los ministros sin que se diese culpa venial en los 

que servlan oficios pUbl leos, y Moctezuma puso en mayor ob-

servancla estA costumbre haciendo di 1 igenclas para saber como 

procedla, hasta examinar su desinterés con algunos regalos otr~ 

cides por manos de sus confidentes: ''el que faltaba en algo a 

su obllgacl6n maria lrreslstlblemente ... pero no se puede negar 

a los mexlcas que tuvieran algunas virtudes morales. V partl 

cularmente la de procurar q1Je se administre con rectitud aquel 

género de Justicia que llegaron a conocer." (62) 

Sobre el respeto de los derechos fundamentales de la época 

de los mexlcas nos informa WI 11 ian A. Prescott: º'sin embargo 

de todo debe Inferirse que los mexícas estaban suficientemente 

clvl 1 Izados al extender sus cuidados tanto de l lbertad como de 

1 as personas. La ley que autorizaba la apelación a los tri-

ounales superiores, en sólo los dsuntos crim!nales da a conocer 

la atención que dispensaban a la seguridad person.il rnAs 

obl lgatoria todavla por Ja extrema severidad de su Código 

Penal, la cual naturalmente habla de hacerles prevalecer de una 

decisión In/lista. La existencia de gran número de tribunales 

Iguales en JurisdicctOn, sin un centro de ,1•1torladad superior 

para dirigir tes en todo, debio haber rlado lugar a muy diversas 

interpretaciones de las leyes en los dlferentr.s distritos, por 

162) HISTORIA DE LA CONQUISTA DE MEXICO. EDITORIAL PORRUA MEX. 
1993 p.146 
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as '.mAs dt:? 1 as 

~~perlares respecto 

de la corona,~·er~· medi·d~ dl~na de un p~~blo ilustrado, pues 

ella representaba la mAs fuerte barrera que una Constitución 

por si sola pudiese conceder contra la tlranla. No es de su-

ponerse sin duda que un gobierno tan despótico bdJo otros 

aspectos faltaran medio::; para lnflulr en los mdgistrados, pero 

era un gran paso rodear su autoridad con la sanción que la ley 

imponla y ninguno de los monarcas aztecas fue acusado de 

Intento de violarla ... Los jueces de los tribunales superiores 

eran sostenidos con el producto de una parte de las tl~rras de 

la Corona reservadas para ese obJeto, tanto ellos como el 

Juez superior servlan en sus empleos de por vida." (63) 

También existlan tres in'3tltuciones de gran importancia 

dentro de la organización poi 1 ti ca de los mexlcas, siendo 

estas: 

El Chinancal 1 i oue era un dignatario de el eJ Ido en el 

Cal pul 11, "para poder ser electo reouerla spr· vecino del 

Cal pul 1 i pertenecer a la clase principal, su carqo era vital i-

cio y ademas heredi~ario, su puesto que a su mu~rte eregla d su 

ni Jo si era apto, soiamente ante la c.Jrencla de un pariC>nte ca-

paz se eleqla a un ex•ra~o. Sus fur1~iones conslstlan en la su-

oervislón y de tensa de las tierras del Cal pul 1 i, otr·a función 

(63) fdem. po. 21-22. 
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de gran l~~o~~~nc~~ es. la' de amparar a los habitantes del 

Cal pu 111 y'',,habl:aban por el los ante los Jueces y otras dlg

n 1 da des.'• (6~) 

El 'Tlat'ocan venia a ser un Consejo o Senado, y los cuales 

lntervenlan en los asuntos de gobierno sobre todo el desempeno-

de sus funciones administrativas, aunque en alguna de las 

c6maras y en algunos de sus miembros habla atribuciones 

judlclales, lo que pone de manifiesto que el poder del monarca 

mexlca no era del todo absoluto. 

El Cthuacoatl era el presonaJe que compartla el poder con 

el Soberano mexlca, entre sus funciones estaba: el tomar el 

mando de la ciudad cuando el tecuhtl 1 Iba a campana, hablar en 

el consejo "Tlatocan" en nombre del rey, era su consejero en 

todos los casos Importantes. Algunos cronistas lo consideran 

como coadJuntor del rey, nombraba a los miembros del Calmecac 

en los altos puestos, administraba la hacienda públlca y es 

de: tomarse muy en cuenta que e 1 C 1uacoat1 "ten 1 a grandes 

atribuciones Judiciales bajo este aspecto lo designaban los 

cronistas con el nombre de Justicia Mayor. (65) 

De lo anterior se pone de manltiesto que el pueblo mexlca 

tenlo una organlzaciOn legisldtlva y Judicial bien planeada y 

la cual repondla alas necesidades históricas del momento sus 

penas excesivamente rigurosas siendo en la mayorla de los casos 

(64) Ver idem. EL JUICIO DE AMPARO. p. 78, 
(55) lbidem. p. 79 
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la pena de muerte, esto hacia surgir entre el pueblo la 

convlccl6n de no del lnqulr - y realmente el indice de de

l lncuencla era muy bajo, la organlzacJOn de la sociedad mexlca 

descansaba sobre la base del respeto, tanto a los entes di-

vinos, al monarca, a la sociedad y a la faml 1 la, en canse-

cuencla el sujeto que no observaba estas disposiciones debla 

sufrir una pena, sancionando rigurosamente y en muy pocos casos 

se recurrla a la privación de la 1 lbertad; aunque entre los 

mexicas no exlstla la prisión como pena, pues rechazaban la 

Idea de la existencia de un hombre que no representara utl l ldad 

a la sociedad y aue por el contrario signitlcdra una carga para 

la misma. Los del Itas se divldlAn en leves y graves, los leves 

se castigaban correccionalmente por lo general con azotes, 

golpes y palos, y las graves eran contra tas personas, ataque a 

la propiedad, al orden públ leo o a la moral y la desobediencia 

a ciertas leyes preceptivas. (68) 

También poselan una clasif lcación en sus leyes, Salvador 

Toscano nos ofrece según sus investigaciones basadas en el 

Manuscrito de Alcoblz del ano 1543, la siguiente claslficaciOn: 

(66) CHAVERO ALFREDO. MEXICO A TRAVES DE LOS SIGLOS. TOMO 1. 
EDITORIAL CUMBRES. MEXICO D.F. p. 27 
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1.- De 11 tos Contra la Seguridad del Imperio 

2.- Del ltos .Contra la Moral POb 11 ca 

3.- Del 1 tos Contra la Libertad y la Integridad de las 

personas 

4.- Del ltos Contra la Vida y la Seguridad 

5.- De 11 tos Contra el Honor y 

6.- De / i tos Sexuales. 

La lmposlclOn y la eJecuc/On de la pena fue considerada 

como una actividad unlca y exclusiva del Estado, con el obJeto 

de etfmlnar la venganza privada. 

El pueblo mexica tuvo una serie de avances en torno al der~ 

recho penal y al Slstéma Penltenicar/o, distinguió el Derecho 

POb/lco y el Derecho Privado, existiendo ya desde esa época las 

causas de Justlf lcaclOn, con sentimiento y perdón del ofendido, 

la f lgura del Indulto y la reincidencia, que fue la va/oración 

Jurldlca meala.nte una agravación de la pena. 

Distinguieron cuatro tipos de prisión a saber: 

Al El Tellpiloyan: que estaba destinada para reclulr A Jos 

deudores que reusaban a pagar sos credl tos y otras 

personas me110res. 
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Bl El Cauhcal 1 i: caree! para la reclusión de los del In

cuentes que hablan cometido delitos graves y s~ les de

bla aplicar la pena capital. 

Se trataba de una Jaula vigilada rigurosamente hasta la 

ejecución. A esta carcel también se le denominaba Petlacalll 

que quiere decir casa de esp~ra. 

C) El Mal cal 1 i: era una cArcel especial para los cautivos 

de guerra a quienes se les tenla gran preferencia y no 

habla Igualdad en el trato en relación con los pri

sioneros de otras cArceles, ya que se les al !mentaban en 

forma abundante y tenlan buen trato. 

Dl El Petlalco: es la cArcel en donde eran encerrados los 

reos por faltas leves, se trataba de una galera grande, 

ancha y larga en donde de una parte a otra se habla una 

Jaula de niaderos gruesos. Se abrla por arriba una com

puerta y metla oor ahl al preso, permaneciendo encerrado 

hasta que se determindba su si tuaclón Jurldlca. 

Podemos darnos cu~nta que estos cuatro tipo de cArceles 

eran de caracter preventivo. en td11to se dictaba sentencia 

perrria.11ecla privado desu liber'ad, pt:-1·::> la prisión como pena no 

existió entre los mexicas. el infractor al ser sentenciado"'" 

la mavorla de los casos su tria pena coroor al consistente en la 

muerte. ,Jegüe1 lo, cont i-::cac: 1.::in de oiene..:, esc1,1vitud. ·1escuar-
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tlzamfento, trasquilamiento, ahorcadura, lapidación, muerte por 

garrote y otras més. (67J 

De lo anterior podemos concluir que: la cultura mexlca 

propiamente dicha conocla un sistema penal bien organizado, sus 

penas fueron muy duras en la mayorla de los casos se castigaban 

los delitos con la pena de muerte, el derecho penal alcanzaba a 

todos los estratos de la sociedad y era especialmente riguroso 

con 1 os serv 1 dores púb 1 1 cos, ya que estos deb 1 an ser honestos y 

aplicar la ley en forma correcta, sin aceptar dAdlvas o tomar 

partido por alguna de las partes; la fastuosidad y el gran flo

recimiento tanto de sus construcciones como de sus conquistas 

son reflejo de una etapa histórica de avances dal pueblo Te

nochca la rigidez de sus normas son consecuencia de la 

necesidad de un orden polltlco, social cultural y si bien es 

cierto que exlstla un excesivo rigor de las penas también es 

cierto que estas penas tralan como consecuencia un balo Indice 

de de 1 1ncuenc1 a, 

penitenciario el 

cuente. poco se 

es cierto que 

lo cual desgraciadamente en nuestro sistema 

cual se tunda en la readaptación del del In

ha logrado, pero debemos hacer lncaplé en que 

no podemos aplaudir los excesos en la pena 

corporal, que utll Izaban los mexicas pero tampoco podemos eti

quetar a una gran cu 1 tura como "barbara y pr lml t !va" ya que co 

mo veremos más adelante también las culturas occidentales y ca

tó! leas, recurrieron a las penas corporales con el fin de mant~ 

ner su dominio tanto en el plano material como "esplrltual'' 
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Y para lograr esto en nuestro terrrltorlo acabo con una gra11 

cu 1 tura en nombre de ''O 1 os". 

2.3 LOS TRIBUNALES DE LA SANTA INQUISICION 

Una vez Que se 1 levó a cabo la conquista y sometimiento de 

los pueblos prehlspAnlcos balo el dominio espa~ol, estos como 

ya lo se~alamos con anterioridad, catalogaban a estas culturas 

como primitivas e incivl 1 Izadas, y al 1 legar el dominio espanol 

por ende también 1 legó la rel lglón, muy poco tiempo tardaron 

los evangel lzadores en difundir las ensenanzas de la religión 

catOI fea, y los indlgenas por su voluntdd algunos y otros a 

fuerzas de palos y malos tratos aslml laron estas ensenanzas, 

los misioneros destruyeron los antiguos templos, acabaron con 

1 os d 1 oses de 1 os 1 nd l genas y todo a que 1 1 o que pud 1 era recordar 

las costumbres del pasado. 

Esta epoca se caracterizó por la conformación de un orden 

social y poi ltico derivado de una leglslaciOn que hizo posible 

el sostenimiento de una sociedad compuesta por mestizos, mu-

latos, negros. esclavos, crlol los espanoles. Cabe hacer 

mene i ón que 1 os negros proven 1 entes de Atr i ca 1 1 egaron el 1 

continente Americano en este caso en particular a la Nueva 

(671 Ver DIAGNOSTICO DE LAS PRISIONES EN MEXICO. SERIE FO-
LLETOS. C.N.D.H. MEXICO 1991-12 p. 12 20. 
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Espana, debido a la necesidad de mano de obra, para trabajar 

partlcularmente en las minas, ya que los lndlgenas que en un 

t'empo fueron guerreros fuertes e Incansables despu~s de haber 

sido sometidos tanto por las armas y las multiples enfermedades 

que traJerón los espanoles, y aún mas la pésima alimentación y 

el trabajo tan Inhumano al cual eran sometidos, trajo como 

consecuencia que no soportaran Jornadas tan largas de trabajo, 

a tal grado 1 legó estA explotación bestial del hombre por el 

hombre que un lndlgena que trabaja en las minas dlf lcl !mente 

llegaba a alcanzar los treinta ai'los de edad, a.I respecto 

Eduardo Galeno comenta: Un Virrey de México manifestaba que no 

habla mejor remedio para curar la "maldad natural" de los 

lndlgenas. Con las escasas monedas que obtenlan a cambio de su 

trabajo los "Indios" compraban hojas de coca en lugar de 

comida: mast lcAndola, podlan soportar mejor, di precio de 

abreviar la propia vida, las mortales tareas Impuestas, mas-

tlcaban la coca para matar el hambre matarse y siguen 

quemandose las tripas con alcohol puro. Son las estériles 

revanchas de los condenados. <68) 

Apesar de que en e 1 af'lo de 1596 se rea 1 izó 1 a recop 11 ac i On 

de las leyes de las Indias, en materia Jurldlca siguió reinando 

la confusión. Se apl lcaban el tuero real l .is partidas la< 

ordenanzas de Castl 1 ta y cH~ 81 lbao, tos autos acordados la 

nueva novislma recopl laci6n a mas de algunas ordenanzas 

(68) Ver GALEANA EDUARDO. LAS VENAS ABIERTAS DE AMERICA LATINA 
EDITORIAL SIGLO XXI. 
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dictadas para la colonia, la de mlnerla, la Intendentes y la de 

Gremios. 

No fue sino hasta el ano de 1680 cuando aparece publ !cada 

en Madrid la Aecopi lación de las leyes de los reinos de las 

Indias, mandadas publicar por la Majestad Cató/ lea, el Rey Don 

Carlos 11, esta recopl lación estaba compuesta por l lbros que se 

subdlvldlan en varios ti tu los cada uno. (69) En el l /bro VI 1 

-Titulo VI, Ley XVI -aparece ya la privación de la 1 ibertad 

reglamentada como pena y no como una simple medida de custodia 

preventiva en la que el prisionero sólo esperaba el del sa

crlf lclo o el castigo segUn el caso. 

La leglslaclón penal tendla a mantener la diferencia de 

castas, de ahl que en materia penal haya habido un sistema 

Intimidatorio para los negros y los mulatos, tales como tributo 

al rey, prohibición de portar armas y de transitar por las 

ca 1 1 es de noche, ob 1 i gac i ón de v 1v1 r con amos conoc J dos, penas 

de azotes y trabajos en las minas. Los "Indios'' podlan ser en-

tregados a sus acreedores con sus serv 1c1 os, 1 os mayores de 

trece a~os podlan ser empleados en los transportes donde se 

careciera de animales bestias de carga. 

Esta recooi lación de leyes fue el primer antecedente de una 

reglamentación carce1arla prooiamente dicha. Se 1 1 gó e 1 de-

recho penal ya oue sin autoridades ordenadores no habrla auto-

i69J Ver CARRANCA Y RIVAS. DERECHO PENITENCIARIO. EOIT. PO 
RRUA p. 70 
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rldad ejecutoras de las sanciones, es decir en el tmblto pe-

nal. El régimen Penitenciario encuentra una base Importante en 

la partida VI 1, TI tu lo 29, ley 15. Ahl se declara que el lugar 

donde los presos deberAn ser conducidos serA ta cércel póbl lea, 

no autorlzandose a particulares tener puestos de prisión, 

detención o arresto que pudiesen constituir carceles privadas. 

En esta legislación también fueron considerados los as-

pectas siguientes: Se ordenó la construcción de cárceles en 

todas las ciudades, procuro el buen trato a los presos, se pro-

hlblo a los carceleros utl 1 Izar a los Indios y tener tratos con 

los presos, se prohibio detener a los pobres por lncumpl lmien-

to de 1 pago de sus ob 1 l gac 1 ones y qu 1tar1 es sus prendas, de 

i gua 1 forma se enunc 1 aron a 1 gunos pr 1ne1p1 os como 1 a separac 1 On 

de reos por sexo, necesaria existencia del 1 lbro de registro y 

prohlblcclón de Juego de azar en las carceles. 

Con el paso de los anos ademAs de las cArceles p1·ollferaron 

los presidios sobre todo en la reglón norte del pals. Exls-

tleron entre otros los presidios de Baja Cal irornia Texas, 

asl como la fortaleza de San Juan .je Ulua y Perote, las cuales 

a.:in se ut 111 zaban para ta! ti n despües de 1 a l ndependenc 1 a de 

México. (70) 

El 2 de Noviembre de 1571 el Rev Felipe 11 ordenó e: 

establecimiento del tribunal de la Santa Inquisición en la Nue-

(70! Ver DIAGNOSTICO DE LAS PRISIONES EN MEXICO. C.N.D.H. 
MEX IC•:J 1991 -12 
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va Espa~a Tribunal que se caracterizo por el principio del ~e

creto ya que tocias las actividades que real izaba no podian ser 

reveladas por persona alguna ni siquiera tratandose del mismo 

reo o de sus tamil iares, lo que hacia Imposible que el acusado 

pudiera defenderse ya que no 1 legaba a enterarse de la causa 

del Juicio que le era seguido, por lo tanto desconocia el nom

bre de su acusador y de los testigos que deponlan en su contra, 

ya que siempre aparecía con el rostro cubierto. 

Era caracteristfca de este tribunal el obtener la confesión 

el testimonio a trAves del tormento en nombre de "Dios" utl

f Izando como medio los cordeles, el agua, el hdmbre, el braze

ro, y la plancha caliente. 

Los tormentos uti /izados por la Santa lnqulslclOn como me

dio para obtener la confesión del reo, presuponen fa aceptaclOn 

de los del ltos o de las acusaciones formuladas en contra del 

sujeto, ya que era preferlble aceptar la culpa a seguir 

pader: i endo esos suo 1 i e i os, hay que man 1 testar que 1 a Re 11g1 On 

en esta ~ooca signlf icaba un freno oara el desarrollo de la 

ciencia, y apartandonos un ooco de la Nueva E~paMa y a efecto 

de corroborara lo antes manifestado recordaremos dos hechos 

hlstOrlcos en donae la Santa Inquisición Intervino en contra de 

la ciencia; debiendo tomar en cuenta que el conocimiento 

cientlfico natural no suele manifestar la diferencia de 1,1s 

clases socfales, no obstante la Santa lnqulslclon tramo 1¡,, 

reprobable Juicio en contra de Galileo e Incluso el ~acrlficio 
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de Jordano Bruno en la hoguera. (71) Aqul debemos abrir un 

pequeno parentesls para hacer notar que la retlglOn católfca no 

practicaba las penas, ni los tormentos para obtener confeslon 

del Inculpado en donde hubiere derramamiento de sangre por tal 

motivo califfcaba, a los mexlcas de salvajes y un medio que 

utilizaba el santo oficio privar de la vida a un hereje que era 

considerado culpable por no adorar a Dios, era precisamente la 

hoguera, en la cual no se derramaba una solo gota de sangre. 

Regresando a la Nueva Espa~a y a las ejecuciones la Santa 

lnqulslcl6n Jase Joaquln FernAndez de Llzardl, manifiesta su e~ 

perlencla vivida en una ejecución públ lea: ", .. fue por robo y 

sacrlleglo, Dos criminales hablan sido condenados. Hacia las 

once de la manana se les hizo sal!r de la prisión de Palac1o 

... los reos sobre asnos, vestidos con amplias tUnlcas de lona 

blanca y botones de la misma tela, sembrados de cruces rojas, 

atados a las monturas y ligados con gruesas cadenas al 

rededor.de las piernas. la conducta de la muchedumbre rue 

perfecta, 1 legaron hasta la alta horca sobr·e 1Jn tablado en cuya 

parte baJa habla dos Postes y atado a e~to un asiento, los 

culpables fueron atados en esos asientos, los ples y las manos 

1 lgados. El verdugo pa.s6 por sus cuellos el t ierro su Jeto al 

poste. El sacerdote insistentemente fnv1tab~ al pueblo a unir 

sus oraciones a las suyas implorando mlserlcor·j¡a divina en fa-

vor de los reos. El collar. hnciendo girar el verdugo unos to.r. 

f71 l Ver. CNSAYO SOBRE LA TEORIA MARXISTA OE LA SOCIEDAD. 
EDIT. PROSRESO. p.1, 
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nll los se cerró sobre los cuellos de los ajusticiados, sin que 

los semblantes del pueblo se alterara en lo mas mlnlmo por las 

terrlbles convulsiones que esta clase de eJecUclones pro-

ducen." (72) 

En la ejecuciOn narrada por Fernandez de Llzardl deja ver 

de nueva cuenta que no hubo derramamiento de sangre, otra pena 

para 1 os her e J es era 1 a cadena perpetua en ca 1 abozos 1 nsa-

!ubres en extremo de los que también nos habla Fernández de 

Llzardl: para orlnar·utl 1 Izaban unos pequenos Jarros que luego 

vac 1 aban en un gran barr 11. E 1 preso estaba ob r 1 gado a hacer 

la 1 impieza del calabozo, pero ésta se reducla a sacar el ba-

rrl 1, vaciarlo en tos comunes y 1 lmplarlo. La comida corr la 

pareja con la higiene, atole aguado en la manana, un trozo de 

toro mal cocido en caldo de chl le al medio dla, algunos 

alberJones y habas por la noche. 

En cuanto al trabajo las artes propias de la prisión "las 

curi~sidades'' el pensador era mexicano atribuye esto a el 

Idiotismo dureza que se advierte en los Indios y m1Jlatos, 

deb 1 do a su 1ncu1 tura y fa 1 ta de educacu6n y a 1 hecho de que 

muchos de et los no sablan hablar castellano. (73) 

Y realrnente a .os espar"\oles no les imnortaba que los 

inulgenas de mc\s castas ap,...enal~ran siquiera a hablJ.r el 

(72) PlílA Y PALACIOS JAVléR.LA CARCEL PERPETUA DE LA 
INClUISICION Y LA REAL CARCEL DE LA NUEVA ESPAílA. EDICIO-
NES BOTAS. MEX 1971 pp. 30-32. 

< 7 3 1 Op . C i t . o . 1 8 
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castellano, lo Importante era que producleran en las minas, en 

el campo, en la hacienda, o en los caminos como bestias de 

carga, volvemos a retomar la Idea de la esclavitud como 

necesidad de satisfacer los medios de producción de la clase 

gobernante, sufriendo estos grupos étnicos una transculturaclón 

violenta y agresiva la cual chocaba con sus tradiciones, 

creencias rellgfosas y en una palabra con su cultura, y todo 

esto se hizo en nombre de un Dios, muchos espaMoles 

resultaran beneficiados utl !Izando la religión como medio de 

sometimiento y lucro para satisfacer Intereses propios. 

Puede concluirse que durante Is época colonial en Mé~lco, 

el castigo aplicado en las cArceles era todo un espectAculo de 

crueldad. El blanco prlnclpal de la represión penal era el 

cuerpo humano del lnrractor de la ley y la pena corporal consl§ 

tia en tormentos, descuartizamientos, marca de hierro can-

dente sobre la espalda o frente. No se contó con la cfaslfl 

cac16n adecuada de reos por lo que convlvlan pobres con ricos, 

pellgrosos con personas pacificas y hombres con mujeres. 

La carcel Perpetua y la CArcel de roperla era un lugar de 

asrnamlento sin regla ni beneficio, los calabozos tunclonab&n 

como mar de suciedad donde se confundla la gente, los reos; los 

presos, eran victimas de las ratas, el cJ.lor, las chinches, y 

la basura el rnoho y el sal ltre sublan hasta la mitad de las pa

redes (74). Para fina! izar recogeremos la opinión del Maestro 

Antonio Sanchez Gal Indo la cual conslderaremo5 acertada y noa 
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manifestamos partidarios de el la y quien en lo conducente 

manifiesta: "la pena lnlclalmente fue el castigo que se daba 

por haber real Izado una mala acción cal lflcada de mala por 

medio social en donde acontecla el hecho. Tamb 1 én se 

consideraba como una venganza de la sociedad contra el sujeto 

que habla cometido un delito, con el objeto de reparar hasta 

donde era posible el dano sufrido. De Igual manera y como 

producto de estas Ideas, la pena se aplicaba como una medida 

para dar temor o bien para procurar el arrepentimiento." 

Agregando a lo anterior que estos castigos eran dados en 

nombre de un Olas ya que en esta época el soberano y la rell-

glón actuaba mutuamente Influidos y el sometimiento religioso y 

en una palabra cultural no tuvo mas f In que la obtención de 

riquezas del continente americano. y para obtener estos 

satlstactores recurrieron a la esclavltup la cual representa 

una l nm 1 nen te vi o tac 1 ón a 1 os derechos humar1os de 1 1ndlv1 duo y 

no obstante que se 1 levaron a promulgar leyes protectoras de 

los desvalidos, estas nunca se ob~ervaron. (75) 

(74) Ver MALO CAMACHO GUSTAVO. HISTORIA DE LAS CARCELES EN ME
XICO. INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES. MEXICO 1979 
p. 63. 

C75l Ver SANCHEZ GALINDO ANTONIO. MANUAL OE CONOCIMIENTOS BASl 
COS PARA EL PERSONAL PENITENCIARIO. C.N.D.H. 1990. p.73. 



2.4 LA VIOLACION 
INDEPENDIENTE 

- 79 -

OE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA EPOCA 

Al hablar de lá época lndependlento tenemos que hacer notar 

que el proceso histórico de una nación no cambia de un dla para 

otro sino que se da una coyuntura histórica entre un momento y 

otro. Es por eso que al consumarse la Independencia de México 

continuó vigente la legislación penar, principalmente, la Re-

copl lacl6n de Leyes de los Reinos de las Indias, los autos 

acordados, las ordenanzas de m 1ner1 a, de 1 ntendentes, de 

tierras, aguas y de gremios como derecho supletorio la 

novlsima recopl faclón, las partidas y las ordenanzas de Bilbao. 

De lo anterior se desprende que. aún después de librarnos 

poi ltlcamente del yugo espal"lol, se continuo dependiendo de las 

ensenanzas e instituciones que después del descubrimiento 

conquista se imol~ntaron en la Nueva Espana. 

Y al hablar del Mé~ico Independiente forzosamer1te debemos 

hablar de dos personajes: Miguel Hidalgo y José M. Morelos y 

Pavón. hidalgo habla sido hasta los cincuenta anos un apacible 

cura, un buen dla hecho a vuelo las campanas de la Iglesia de 

Dolores ! Jamando a os indios a luchar por su 1 iberaci6n "Que 

ouerels, emoenaros en el esfuerzo de recupera,· de los odiados 

espanol~s las tierras robadas a nuestros antepasados hace 

trescientos anos, levanto el estandarte de la Virgen '"India" 
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de Guadalupe y antes de seis seman.~s:~:::ochb mi 1 hombres to sg 
• • ···-· ••• ,_. h,0-

gu 1 an; armados .com mach~'tes ;< p (~~s ¡·_.\md~~'~-;. ·arc6.s y f 1 echas. E 1 

cura· revoluCionario, puso. tf.l'.1. ~~~_:\~·,·~~ ,~t~)b':'tos, y repartlo las 

tler.ras de Gua~~l~Ja'~~;;d~.cr;;tó iá:~ Libertad de los esclavos 

aba 1 anzO ··su'~'.:.t uerzas .,Sobí:e· ·-¡a c·r'ud8(r di? México. Pero t 1 na lmen

te .fue A~r~o:adá~,~~~ori_~J¡,¡do a muerte, exh 1b1 eron su cabm 

después d_~-:~~~~t~:rse r~, · tlivo esto grandes precedentes en 1 a CQ 

1 on 1 a. (76 l > 

El también Sacerdote José Maria Morelos, este recoge de Hl 

dalgo 1a bandera de quienes buscaban una auténtica !ndepen 

den e 1 a po 1 1t1 ca para dar sa 1 j da a 1 os causes de 1 a 1 i ber tad y 

la Justicia, a las aspfracionesdel pueblo y de las clases me-

dlas, dando asl al movimiento Insurgente una ancha v sól Ida 

base popular desdes sus orlgenes. (77) 

La Insurgencia indlgena y revolución Social 1 lego a domlndr 

gran extensión def Terrrltorlo Mexicano, Morelos fue también 

derrotado y fusilado, pero la lucha continuo ya QlJe el pueblo 

no soportaba mas humi 1 !ación y expjotd~IOn por parte de lo~ 

espa~oles. (781 

Dentro oe las aportaciones que dejo Morelos a id lnde-

pendendla y al pueblo Mexicano en general destacan los pi)S-

(76) Ver CARRANCA V RIVAS RAUL, DERECHO PENITENCIARIO p, 115. 
J77l Ver OE LA MADRID MIGUEL SENTIMIENTOS DE LA NACION. 

P.R. 1, o. 19. 
!78J Ver GALEANO EDUARDO. LAS VENAS ABIERTAS DE AMERICA 

LATINA ED1T. SIGLO XXI MEX, 1969. p. 71. 



- e1 -

tu lados poi ltl.cos, .. Y .soclai'es oue f.uero'n 'l'nsplraclón de la 

bandera y ~ut~.- de la ~·lucha C!e· _f~d~O~~:~~~:~\~ ~-:~·~-o~;u1 9 ;~as· ~fr1 Id 

ciudad .ae · Chi'lpanc.in.go,:'<il •'r'eunirse"·•el prlme'r Congreso ae. 

AnahUac ·.en ~ 1 .. é ~:~>e~.f~ ~~d~·~~·~~;~·to)~-~ ~~·d~: · ~~cepc.i o~~--1 '¡ moo1· t·anc ¡a en 

que revelan 

e 1 ~vanz·ad:~;:-·-~eº~-~-~~-,-:~-ntO< d~ Í c~~d 11 1 o 1 nsurgente. Debemos Jest!:1 

car· ta .-;-~P:?~·;-~~,'¿fy~-~e--~---=~-dfe .-d-ocU~eñto de sus puntos 15 y 18, los 

cu a res ~·onsagraM 1 os s 1 gú lentes -derechos: 

'"15.Q:.aue ra esclavitud se oroscrlba para siempre, y lo 

mismo la distinclon de Castas, quedando todos iguales, y sólo 

distln9U1ra un americano oe otr•) el vi'cio y la virtud ... 

18Q: Que en la nueva legislación no se admita la Tortura'' 

( 79) medidas adoo ta das por More 1 os, recog 1 das de 1 cura Hi da 1 go, 

vinieron a ser ur. gran paso en el pr-oceso lle Independencia, la 

~b.:>liclón de 1a cscldvitud a parte de regri'?sa1 al esclavo gran 

P.lt'te de su integridad, :nvltaban a todo el pueblo a unirse y 

tomar 1as armas cai·a la otenciOn de fin pr1mordial ''La 

Libe1 t1d .. Sf! maníriesta ,:iqul la piedra, ,1ngular para la deten 

:a de 1os Derechos Humanes formal oue posteriormente se censa-

gra como tuente Constitucional. 

Y retom,'l.ndo de nueva cuenta lo expresado en las primeras 

llnei'ls de este ounto en relación al parteagtias coyuntural debe-

mas anotar aue l.:! '.l estudiada Sant.i 1nquisic1un siauto run-

(791 Oo. C>t. St:r,TIMIENTOS DE LA NAC::iON. pp. 3c.J6.37. 
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clonando como tal durante los primeros anos de la lucha de 

Independencia y fue hasta el 10 de Jul lo de 1820 en que se 

abrieron las puertas del Tribunal y los Calabozos de la Cárcel 

Perpetua, quedando en libertad todos los presos, sería la 

Javier Pina Palacios un pasaJe de este momento histórico: 

·· ... De otro calabozo sal 16 el Padre Sor la, preso por haber de-

tendido desde et pUlpito, la causa de la Independencia y ademAs 

por haber afirmado que 1 a l óg 1 ca es ta cu 1 tad de 1 a razón 

misma." (80) 

Afortunadamente la Santa Inquisición 1 legó a su f In y con 

ella la Intervención de la Iglesia en el ámbito polltlco y de 

ejecución de penas. 

Asl pues, era natural que el nuevo Estado, nacido con la IQ 

cha de Independencia, se Interesara primeramente por legislar 

sobre su ser y funciones, elaborando diversos proyectos en ma-

terla penitenciaria. Sin embargo debido a razones de tipo So-

cial , económicas y pollticas, algunos de estos proyectos no 

consiguieron el objetivo humanitario con el que fueron creados¡ 

pero ya desde esa época se vio la necesidad de una reforma 

carcelarla. Al efecto mencionaremos algunos de los proyectos 

de mayor trascendencia en esa época ; por eJemplo: se Impuso 

una Inmediata reglamentación para reprimir la vagancia 

mendicidad, asl mismo el 7 de Febrero de 1822 se legisló sobre 

(80) PlílA PALACIOS JAVIER. LA CARCEL PERPETUA DE LA IN<lUISl
CION Y LA REAL CARCEL DE CORTE DE LA NUEVA ESPAílA. 
EDIT. BOTAS. p, 41. 
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la organlzaclon de la poi lela preventiva contra la dellncuen-

cla. (81 > 

El 11 de Mayo de 1631 y el 5 de Enero de 1633 ea declaro 

que la eJecuclOn de Sentecla corresponde al poder ejecutivo. 

En 1614 se reglamentaron las Cárceles de la Ciudad de México, 

estableclendose en ellas talleres de artes y oficios. Esta 

reglamentacl6n fue modificada en 2 ocasiones en 1820; me 

condiciono la admisión eu los penales, ya que ünlcamente deblan 

1 ngresar qu 1 enes 1 o amer 1 ten, e 1 4 de Octubre de 1824 en la 

cual se estableclá que la Nación adopta el Sistema Federal. 

Este mismo principio se conservo en la ConstltuclOn de 1657, 

que además sent6 las bases del Derecho Penal y Penitenciario, 

apareciendo plasmadas estas Ideas reformadoras en los artlculos 

22 y 23 , los cuales en lo conducente seMalan: 

"Articulo 22 .- Quedan prohibidas las penas de mutllacl6n, de 

Infamia, los azotes, la marca, los palos, el tormento de 

cualquier especie, la multa excesiva y la ConflscaclOn de bie

nes y cualquier otra pena lnuslda y trascendental. 

º"Articulo 23.- Por lo que respecta a la abol lcl6n de muerte 

ésta sera hecha a condición de que el poder Ejecutivo se en-

cargue de estableceren el menor tiempo posible un régimen 

penitenciario ..... C62l 

C61) DIAGNOSTICO DE LAS PRISIONES EN MEXICO. C.N.D.H. SERIE 
FOLLETOS M6x. 1991/12 p. 33 

(62) Op. Cit. DIAGNOSTICO DE LAS PRISIONES p. 34 
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Podemos darnos cuenta que es en ésta época cuando se Inicia 

una real gestión Penitenciaria, la cual entre sus Innumerables 

beneficios 

prohlblclOn 

especiales 

y 

de 

o 

avances se encuentran los 

Juzgar a cualquier persona 

leyes privativas.- Nadie debe 

siguientes: La 

por tribunales 

ser Juzgado ni 

sentecenciado, sino por leyes anteriores al hecho en tribunales 

establecidos previamente,- la prohlblclOn de la prlslOn por 

deudas de carActer civil, la detención mayar de tres dlas su

jeta a un auto que lo Justifique. Estas disposiciones y otras 

mas vinieron a garantizar el respeto del Inculpado. 

La Carcel de Belem <e Inicio como lnstltuclOn Penitenciaria 

y Caree! de Custodia el 23 de Enero de 1863, al ser adoptado y 

puesto en uso para dicho fin el Colegio de Nlnas de San Miguel 

de las Mochas o San Miguel de Bethlem. La Caree! de Belem, 

también conocida como Caree! Nacional, estaba dividida en los 

departamentos siguiente: 

a) Detenidos 

b) Encausados 

e) Sentencladoe a prlslOn ordinaria 

d) Sentenciados a prlslOn extraordinaria 

e) Separes 

En relación a la Clasificación anterior se pone de ma

nifiesto queesta caree! albergaba a todo tipo de Infractores, 

sin claslflcaclOn alguna. 
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En lo anterior al acondicionamiento general de Belem, 

comenta el General Caballos Gobernador del Distrito, al Secre-

tar 1 o de Estado y Despacho de Gobernac l 6n, en 1886, que " ••• 

La disposición en que se enc~entran los patios, galeras, sepa

ras y talleres de la cárcel ha dejado mucho que desear como ya 

lo he manifestado al principio, tanto por el modo en que esta 

distribuido el edificio que no se construyo para el objeto a 

que se destina, asl como por su capacidad, no obstante para el 

crecido número de reos detenidos que en él se alojan. Esto da 

por resultado que en las galeras haya grandes aglomeraciones de 

Individuos y que estas no esten ventiladas convenientemente 

como grave perjuicio de la Salubridad Se ha consoguldo 

mejorar de algún modo el estado higiénico de la prisión y 

aumentar considerablemente los tal !eres, con el f In de que los 

reos se vean libres de los males de la occlosldad, ganen algún 

salarlo por su trabajo y se acostumbren a estar dedicados a una 

ocupación adqulerlendo de este modo los habitas de orden que 

son 1nd1spensab1 es para ordenar 1 a conducta mor 1 ge rada." (83) 

Un gran avance en este periodo es el considerar el Trabajo 

factorlmportante dentro de las CArceles como ''auxlllar'' para 

preven 1 r 1 os "ma 1 es de 1 a oc 1os1 dad'' y que esta a su vez fuera 

remunerada, y as 1 en e 1 1nter1 or de 1 a Caree 1 ex 1st1 e ron 

talleres que fueron gradualmente desarrollados. Los habla en 

el departamento de enr.ausados y en el de sentenciados; en el 

C63) CEBALLOS JOSE. GOBERNADOR OEL D.F. en su memoria presen 
tada al Secretarlo de Gobernación EDUARDO DUBLAN.IMPRESOS 
MEX D.F. p.145. 
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primero donde no era obllgatorlo y en el segundo donde el 

trabajo era forzoso. Los tal letes existentes eran: 

Sastrerla, Zapaterla, Carplnterla, manufactura de cigarros y CA 

Jetll las de fósforos, hoJalaterla, artesanla con fibra de pal

ma, a 1tarer1 a, panader 1 a, 1avander1 a y bordado. 

Pero esto que a cabamos de anotar es el apecto positivo que 

se presento en esa época pero como lo menciona Eduardo Galeano: 

"La lndependenlca de México .•. resultó ser un negocio perfe.f:. 

tamente hlspAno entre Europeos y gente nacida en América 

una lucha poi ltlca dentro de la misma clase reinante. El en

comendado fue covertldo en peón y el encomendero en hacendado" 

(84). 

Esto dl6 origen de nueva cuenta al disgusto del Pueblo de 

México nuevos brotes de violencia surgier6n; grandes hombres 

que al Igual que Hldalgo y Morelos lucharón fue defender sus 

Ideales fueron encarcelados como vi les del lncuentes. 

Ricardo Flores Magón uno de los mas representativos 

precursores de la Republ lea Mexicana quien reflrendose a la 

CArcel de Belem expresaba: "Alguna vez, cuando era obscuro tan 

obscuro que me impedla verme las manos. El calabozo tenla por 

pavimento una capa de fango de 3 6 4 pulgadas de espesor, 

mientras que las paredes resumaban un f luldo espeso que impedla 

sacar la expectoraciones que negligentemente hablan arrojado 

sobre el los incontables y descuidados ocupantes anteriores. 

C84l Op. Cit. LAS VENAS ABIERTAS p. 71 
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Del techo pendlan enormes telaranas desde las que acechaban 

horribles aranas. En un rincón estaba el alba~al que era un 

agujero abierto por donde entraba el aire. Ese era uno de los 

calabozos en los cuales se acostumbraba arrojar a los 

opositores del Gobierno con la esperanza de quebrantar su 

esplrltu ... " (85) 

En relación con este sistema penitenciario Imputado de 

Inoperante en los Congresos de la época, se expresaba que desde 

hacia ya dos siglos las proposiciones de otros paises hablan 

sido reformadas y organizadas para "Corregir " al del lncuente 

y darle trabaJo, y se comentaba con Interés la conveniencia del 

sistema fundado en el aislamiento con penitencia y poste-

rlormente, con la participación del trabajo y del estudio y no 

se acepta el aislamiento absoluto. 

Y toda vez que la carcel parecla pueblo de crlmlnales los 

habla de diversas especial ldades se encontraban asesinos, asal-

tantes, ladrones, estafadores, etc., pero habla tambl~n hombres 

Jovenes, del lncuentes ocasionales que hablan caldo en manos de 

la Justicia por la mala preparación y peor realización de sus 

del ttos. Y los otros, los maestros se dedicaban, pacientemente 

a aconseJarlos y adiestrarlos para el futuro. 

Y todas estas ense~ansas tenlan que ser pagados a plazo 

fijo, es decir, una vez que el dlsclpulo sacara provecho de 

(85) MALO CAMACHO GUSTAVO. HISTORIA DE LAS CARCELES EN MEXl
CO. INACIPE. MEX. D.F. pp. 105 
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el las, participarla de las utl 1 ldades con el maestro, que en 

esta forma podla contar con los elementos para obtener la li

bertad o por lo menos pasarla menos mal en la cArcel. 

En 1871 1 el Código penal de Martlnez de Castro incluye ya 

un sistema penitenciario propio partiendo de la base de 

progresivldad del mismo y la clasitlcaclón del reo, que debe 

trabajar y educarse para que vuelva al sendero del honor y la 

virtud. Este ordenamiento Instruyó ademas, la Igualdad de 

condiciones y derechos entres los reos senalando obligaciones 

al Estado para atenderlos, quedando desde ese momento, 

prohibidas las faenas que lo huml 1 laran y lo explotaran (86). 

En resumidas cuentas podemos conlculr que este periodo 

Independiente logro un gran avance con las Ideas revelndlca-

doras que partlerón de los postulados de Hidalgo More los 

hasta la lncorporaclOn de un Sistema Penitenciario a base de 

trabajo la educaciOn como medio para volver al sendero del 

honor y la virtud, surgiO una necesidad de humanizar los tratos 

en las cArceles y estuvo obviamente en causa de las tendencias 

1 iberales de la época. No obstante la ral idad nosmuestra que 

no siemore hay comunión entre lo que se piensa y lo que se hace 

ya aue muchos presos sutrreron penas Inhumanas en los presidios 

Me~icanos, como la caree! de Belem, Tlatelolco, San Juan de 

Ulua, y otros mas ya en el Porf lrlato eran mandados a Val le 

Nacional a trabajar en condiciones peores a bestias, pero 

(861 ldem. DIAG\IOST!CO DE LAS PRISIONES, p.34 



- 89 -

afortunadamente la ciencia Penitenciaria evoluciona dla a dla 

para lograr la total relvlndlcacl6n de los sujetos privados de 

su 1 lbertad Injusta y Justamente por lo que seguimos haciendo 

historia penitenciaria, para conformar un futuro mejor. 
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C A P 1 T U L O 1 1 1 

LOS DERECHOS HUMANOS EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS EN MEXICO 
DISTRITO FEDERAL Y AMERICA LATINA 

Aqul el bueno se hace malo 
En los muros de la carcel 
hay escrito en carbOn 
y el malo se hace peor. 

Cantar. 
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3.1 LEGISLACION PENITENCIARIA EN AMERICA LATINA. 

Al tratar el tema de teglslac16n Penitenciaria en Amérlca 

Latlna,tenemos que hablar de una disperclón normativa alarman-

te, especialmente en aquel los paises donde aún no se ha logrado 

sistematizar las disposiciones sucesivas en cuerpos unitarios. 

Leyes, decretos, gacetl l las, sumados a disposiciones penales y 

procesales, y ha preceptos constltuclonales, lo que se manlfie~ 

ta en frecuentes contradicciones, y mas aun vaclos legales. 

Costa Rica, pals donde se 1 levo acabo una labor ejemplar en 

cuanto a la evolución de las lnstltuclones Penitenciarias,-

brindando un claro paradigma de los ambiguos resultados ocaslo-

nando por tal dispersión: \a Ley de Detensa Social nl.imero 1636/ 

53 creó el consejo superior de defensa social, como ór-gano 

or 1 entador y rector de 1 a po 11t1 ca pen 1 tenc lar 1 a, asesorado por 

el Instituto Nacional de Crlmlnológla, el cual no 1 legó a cons-

trulrse hasta 1971 ,ano en que se promulgo la ley 4762/71 crea

dora de la dirección general de Adaptación Social. El nuevo 

or-denamlento que derogaba al anterior previa la actuación de -

aquel Instituto como órgano técnico de la dirección. Establece 

finalmente t!I instituto, dispuso que la ley derogada mantendrla 

vigencia, a falta de reglame~tAclón Organlca de la nueva ley. 

(87) De ah! que surgan los problemas de apl icaclón de las leyes 

y esto se ha dado en todos los paises latinoamericanos. 

(87) REVISTA MEXICANA DE JUSTICIA. P.G.R. P.G.J.D.F. INACIPE 
Me<. D.F. 1986. op 217, 218. 
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Pero pese a que varios paises carecen de una regulación 

expresa sobre el punto, la mayorla de las leglslaclones recono

cen la existencia de una etapa de observacion, sobre cuya base 

se formulara el diagnóstico y pronóstico crlmlnológicos. Asl 

mismo tenemos la ley penitenciaria Argentina en su artlculo 6Q

inciso 1.Q; la ley de eJecuciOn 8rasl lei'\a en su articulo 6.Q , el 

decreto colombiano 1817/64 el reglamento de Centros de Adapta

ción Social'' La Reforma·· de Costa R!ca en su capltulo segundo, 

y la ley de régimen penitenciario venezolana en su artlculo no

veno. 

Por lo que se ref lere al tiempo que debe durar la etapa de

Observación, este se encuentra de Igual forma legislado de modo 

diverso en los ordenamientos legales y no hay una unl flcaclón

de criterios y as! la ley penitenciaria de Argentina no precisa 

un término determinado, lo mismo sucede con la leglslaclón Bra

sl lel"la en su artlculo 34 del Código Penal y el artlculo 5 1 el

decreto Colombiano menciona un periodo no mayor de 60 dlas, la

ley Venezolana tija un mAxlmo de tres meses en su artlculo 10, 

y el reglamento Const~rrlcens~ en su artlculo 7Q y 16 el breve

plazo de quince dlas. Por lo oue se ret iere al dia~1n6stlco de 

Procesados y sentenciados, 1 a 1egis1 ación Mex 1 cana 1 o preve en 

los artlculos 6Q al 14.Q de ta rey que establece las Normas Ml

nlmas sobre ReadaptaciOn de Sentenciados. 

"SOio un tratamiento técnicamente orientado y desarrollado 

con la progreslvidad como nvta distintiva, puede intentar sal

var la dltici ¡ paradoja ce procurar la reconcial izaclón Cl~ un-
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Individuo en un medio social anómalo como es la prisión. En tal 

sentido, buena ~arte de las legislaciones latinoamericanas han 

Incorporado a su normatlvldad la pos lb\ l\dad de discernir fases 

en el periodo de tratamiento. 

Sin embargo en la ley Penitenciaria de Argentina, se perci

be una perniciosa conceción a la escasamente variable Infraes

tructura penitenciaria, cuando contempla que: "en la medida en 

que lo consienta la mayor o menor especlallzaclón del estable

cimiento Penitenciario. el periodo de tratamiento podra ser 

fraccionado en fases (articulo 72l, la parte general del Código 

Penal Brasl leno establece tres reglmenes - cerrado, semi abierto 

y abierto - Consignado que las penas privativas de la 1 lbertad 

deberAn ser ejecutadas en forma progresiva ~egün el mérito del 

condenado lo cual se contempla en el articulo 33,consecuente 

con el lo la ley 7210/84 de ese pals establece que la Comisión 

Técnica de Clasificación propondr~ a la autoridad competente 

"las progresiones y regresiones de los reglmenes, asl como las 

conversiones (artlculo 6Q). En Costa Rica, donde la progreslvi

dad del Régimen es el nUcleo del sistema Penitenciario, el 

Centro de Diagnostico del Centro de adaptacion social no solo 

clasltlca a tos penados cara su ubicación en una de las etapas 

de aquél, sino que puede fijar un tiempo de permanecia Inferior 

al establecido generícamente para tal etdpa en concreto (ar

ticulo 15Q) 

Por 1•1 aue se refiere a Venezuela no e::: ta desarrollado en 

Conceoto de Pr·ugresi...,idJ.d. Aquel los penado:. a los que resta 
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cumpl Ir mas de Ur} af'\o de condena, se les destina tras la obser

vación y Claslflcaclón.del Casoo a.un centro de cumpl fmlentv 

o estableclmlento de destino, donde permanecerAn purgando su 

condena. 

Las secciones especiales que se preveen son para mujeres, 

jóvenes enfermos mentales, anormales, ancianos e invAI Idos y 

establecimientos abiertos. También el decreto Colombiano es-

sumamente parco al legislar sobre grupos de pertenencia de los 

nuevos penados que ingresan al establecimiento seílalado por la

Dirección General de Prisiones, en tanto que tampoco se desa-

rrol la en e1 concepto de progreslvldad. Finalmente otros pal-

ses como PanamA, carecen hasta el momento de Reglamentación 

referente a la Clasificación Técnica de la población Penlten-

claria". (88) 

Y toda vez que e 1 s 1 stema Pen i ten e 1 ario progres J vo es el 

adoptado por las Nacior1es Unidas en sus recomendaciones y por 

casi todos 1 os pa 1 ses de 1 mundo en v 1 as de transforma el ón pen 1 -

tencia•·ia, y el cual consiste en obtener la rehabl 1 ltaclón so-

cial mediante etapas o grados estrictamente clentltlco porque 

esta basado en el estudio del sujeto y en su progresivo trata-

miento. (89) 

El régimen del Centro de Diagnostico y C1asificaclón Crlmi-

nologlca del Sistema Penitenciario Progresivo se basa en el de-

t88) Op. Cit. PO. 227-228. 
(89) GAACIA RAMtnEZ SEAGtO. L~ PAtS10N F.C.E. ME>:. 1'M5 . P •,Q 
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sarrol lo Integral ·del Interno y tiene como obJetlvos fundamen

tales la correcta ubicación del mismo en las etapas y r8glmenes 

asl como la formulaciOn de Indicaciones y recomendaciones para 

su tratamiento. El diagnóstico se hace teniendo en cuenta Que 

la ejecución de las Sanciones y medidas privativas de la l lber

tad tiene por objeto promover la rehabl 1 ltaclón del Interno 

dentro de la Sociedad. 

El diagnostico y el trats.mlento deberAn orientarse, desde 

el principio a preparar al Interno para las condiciones de vida 

existentes tuera de los Centros de adaptación Social, sin per

juicio de la Seguridad Ptlbl lea. 

Respecto a la metodologla empleada consta de tres pasos.el 

régimen de diagnóstico estara destinado a todos los Internos y 

constituye el primer paso para su incorporación al proceso de 

tratamiento. Estará conformado por un proceso de observación 

sistematizada una secuencia prefijada de tareas grupales y es

tudio lndlvldual de cada interno. 

Curnpl Idos los pasos anteriores la población penl tencidr ia

que ingrese ar Centro de Diagnostico porta los siguientes docu

mentos: folio de identificación, follo de antecedentes penales, 

follo de del ita y oroceso e Informe médico general, pslqulatrl

co, odontológico y ofta1motógi co. Ese e)(pediente personal de 

did9n6stlco y trdtamiento es el documento fundamental de

indlvJduaJ 1zarión y :>egulmiento del Interno en el sistema Peni

tenciario Progresivo 
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En suma el diagnóstico CrlmlnolOglco es significativo.--

direccional y operativo. Esta orientado hacia una practica; el 

trataml en to de donde surge su carActer instrumenta 1 , ut i 1 1 zando 

los Instrumentos técnicos y humanos necesarios, los que permi

ten i'A" real lzaclOn para lograr una objetlvlddd creciente , asl 

pues la artlcu/aciOn de diagnóstico y tratamiento, es pues, 

-con~icfon Indispensable para el éxito. 

Entre los paises de Amerlca Latina, que lo han aplicado con 

reconocido éxito, se encuentra México por medio de la ley de 

Normas Mlnlmas Sobre Readaptación Social de Sentenciados la 

cual establece en su artlculo 7Q lo siguiente: El reglme" Penl-

tenciarlo tendrA carActer progresivo y tecnlco y constara, por-

lo menos, de periodos de estudio y diagnóstico y de tratamien-

to, dividido este último en fases de tratamiento en claslf lca--

e Ión y de tratamiento pre/ lberacional .El tratamiento se tundarA 

en los resultados de los estudios de personalidad que se prac-

tiauen at reo, los aue deberán ser actual Iza dos periódicamen-

te ... " 1901. 

En Argentina se encuentra previsto en ef de~r-eto ley --

412/58. Perú en su decreto 063/69, asl como Venezuela Cus~d 

Alca. Por lo 'Jjt• respecta al Régimen de prel ibertad, podemos 

decir que no es estrictamente un slstéma , sino una etapa del 

progresivo que se ensa10 en Argentind y tiene como objeto acer-

car di in!'erno a Id Sociedad en fi···rna Progresiva. La ley de Nor. 

(90) LEY DE NORMAS MINIMAS SOBRE READAPTACION DE SENTENCIADOS 
p. 21 



- 97 -

mas Mlnlmas mexicana en su articulo e~ establece las formas que 

deben seguir para el r6glmen de prel lberac16n. (91) 

Lo anterior denota la Importancia de una unl flcaclón de las 

diversas disposiciones referentes a la ejecución penal en un 

Código o ley para evitar la dlspersldad y en algunos casos has

ta contradicciones reglamentarlas asl que los principios de le

gal !dad personalidad, y humanidad de la pena, se extiendan al 

amblto de la leglslaclOn y reglamentación ejecutiva, que la 

observación y la Claslflcaclón de los condenados se lleva aca

bo en un plazo razonable y breve y como la Intervención del 

penado en la estructuración del programa de readaptación a que 

se somete a fin de que se logren los fines que en teorla tiene 

el sistema penitenciario progresivo y el cual como ya se manl

festo ha sido adoptado por varios paises de latlnoamerlca en-

sus leglslaclones pero el reto ahora es la perfecta 

para obtener el 6xlto que es la rehabl 1 itaclOn del 

tarea di fiel 1 mas no Imposible. 

(91 l Ver Op. Cit. p. 153. 

ap 11 cae l ón 

Individuo 
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3.2 COOIFICACION DEL REGIMEN DE EJECUCION PENAL 

La mater 1 a P.en t tenc 1 aria se encuentra 1eg1s1 ada de manera 

disper~a ~rir··tas di versar leglslaclones latlnoamerica11as contem 

pbrAneas~L~ ~ayorla de las Constituciones contienen referencias 

a1:-réglmen carcelario y las cuales enarvolan como su máximo ob

jetivo la "reeducacl6n", "readaptación", "rehabl 1 itaclón", o 

''reincorporación'' del penado a la sociedad Verbigracia artlculo 

28 de la Constltuc;on de PanamA, articulo 65 de la Constltuclon 

de Paraguay, PerU en su artlculo 234 Constltuclonal, otros pos

tulados mas modestos, se manifiestan por la higiene y salubrl-

dad de tas prisiones, di tiempo que previenen contra castigos o 

medidas mcrtlticantes, conminando sanciones a las autoridades 

responsaoles de los mismos y los cuales se encuentran contem-

p 1 ados en 1 os M t 1cu1 os 1 BQ, de 1 a 1eg1s1ac1 On Argent 1 na, 153 

de la legislación Brasl le~a; otras finalmente desarrol tan en 

mayor grado las pautas programáticas sobre el punto, lntrodu-

ciendo disoosiciones expresas sobre separación de procesados 

y condenados, reglmen de menores y mujeres trabajo en las ca1·-

celes y traslado a otras unidades, sin pasar por atto las prln

clpales faltas administrativas en aue puedan incurrir los tun-

clonarlos de la~ orisiones estas dlsposiclone5 se encuentran 

plasmadas en los artlcu\os 18Q y 192 de la Constitución Poi lti-

ca Mexicana de ~os cuales ya fueron anal Izados con anteriori-

dad. 192) 

1921 ZAFARONNI EUGENIO RAUL. REVISTA MEXICANA DE JUSTICIA NQ 2 
Vol. IV Abe; 1 - Jun;o 1986 P,G,J.0.F. INACIPE Méx.198fi PP 
215-216 
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Cabe hacer mene 1 ón que a 1 hab 1 ar de 1 a "educac l ón ", "readap 

taclón", "reincorporación" se pone de manifiesto que ya no cabe 

la Idea de los Centros Penitenciarios como lugar de penitencia

donde se deben purgar los pecados cometidos, sino todo lo con

trario los paises latinoamericanos pese al sometimiento "Euro

peo", a las crisis económicas, problemas poi ltlcos y socia.les 

que han vivido luchan y se esfuerzan por salir adelante y no 

quedar rezagados en el gran camino de humanización de la1 penas 

asl tambl~n en los Códigos de tondo de otros paises latlnoame

rlcanos se encuentran ideas que van encaminadas a la protección 

reeducación o resoclal lzaclón y asl podemos hablar de los Codl

gos de Colombia (Articulo 12Ql, Costa Rica (articulo 51Q), Cuba 

(Articulo 27Q), Bol lvla (Articulo 25.Ql, Son expl !citos en dis

posiciones relativas a la ejecución de las diferentes penas 

previstas (articulo 1255 del Codlgo Penal de Venezuela). 

Otras leglslaclones agrupan solo preceptos en el Cuerpo 

sustantivo orgAnlco. MAs cuentan con Códigos o estatutos de 

ejecución complementarios de aquél los. Asl como el ejemplo de 

Argentina árt. 667g,ss; Costa Rica Art. 504Q,ss; Guatema1~ &rt. 

218,Q,ss: México Art. 528 1 y ss; Nlcaragu,1 Art. 513, ss.; Pa

namá Arts. 2223 y ss; Pareguay Art. 546, ss.; Peru Arts. 329-

Y ss.; Uruguay Arts 315 y ss.; Venezuela árts. 358 y ss.; y 

dlsposlcione~ aisladas en leyes especiales como la de Uruguay 

sobre reglmen de reclus!On o las Gacetas oflcidles de Venezue

la. (93J 

(93) Op Cit. p 217. 
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En este orden de ideas cabe afirmar que los U1tlmos a~os 

de las penas privativas de la libertad ha aparecido como un

subsegmento penitenciario que ha padecido mayores cuestlona

mlentos y replanteos tanto por los Penitenciaristas, autorida

des y 1 a misma soc l edad, mot 1 va por e 1 cu a 1 se ha mov i 1 izado a 

la doctrina y a los legisladores hacia la lmplementaclón de 

sustitutos eficaces y en tanto tal esfuerzo no cristalice hacia 

la disminución de los efectos negativos de ese cláslco criterio 

sancionador. 

Ya que en la actual ldad contlnuan previendo Informantes pa

ra ciertos del Itas o pecan por omls16n al agotar el tratamiento 

legal de la materia con meras profeclas sobre la resoclal lza

ción, abandonan lo sustancial del régimen ejecutivo a las orde

nanzas y a los reglamentos esto debido a la pésima o nula capa

cl taclOn del personal penltenclarlo 1 el cual viene a presentar 

un gran "foco de Infección" que propaga la corrupción a todos 

los niveles. 

La mayorla de los Códigos de Procedimientos latinoamerica

nos consagran como Juez de la ejecución penal -confiada a la 

autoridad Adm!nistrativa en GUanto a su concreción- al magls

trAdo o tribunal sentenclante en primera Instancia. Asl lo est11 

blece la ley Penitenciaria Argentina en sus artlculos 11, 28, 

33, 35 Inciso "e" 49, 95 121 v 220 la ley Salvadorella en su 

articulo 618, Paraguay en su artlculo 546, Uruguay en el ar

tlcu10 322 y Venezuela en su articulo 358, entre otros. 
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En Panamá el sistema es dual: el Juez de primera Instancia 

so ocupará de la eJecuclón en materia de costas; Indemnización, 

multa, y obllgaclón de dar fianza de buena conducta, en tanto 

que la de las restantes penas queda conf lada a la autoridad po

i ltlca finalmente en México D.F. y Repóbl lea Dominicana la eJe-

cuclón queda lntegramente en manos del poder ejecutivo. La Ins

titución del Juez de ''ejecución penal'' como figura autónoma 

esta prevista en la regulación del tema por parte del Código 

penal costarricense. SegUn estos preceptos, el Juez de eJ~cu-

cl6n. Las funciones de este magistrado son reguladas a ts 518 

y ss. del mismo cuerpo legal. La reciente ley de ejecuciones p~ 

nales Cn.2 7210) de Brasl 1, reserva la competencia sobre la eje

cución penal - respetando las autoriomlas federales sobre el 

tópico al Juez Indicado en la ley de organización Judicial, y -

en su ausencia - al de sentencia". (94} 

Y de lo antes expuestos el maestro Eugenio Zataronnl manl

flesta:"el sistema penal m.!s garantiza.do en la especie es aquel 

que situa en la orblta Judlclal la dirección y supervisión ch-:'1 

r~glmen a que se somete el penado, baslcamente en cuanto a las 

modalidades privativas de la libertad. La solución opuesta clr-

cunscrlbe de modo poco aconsejable la potestad ejecutiva al 

confiar a alcaldes guardianes el directo desenvolvimiento del 

tratamiento al preso y abandonar el control del mismo en supe-

rieres JerArqulas de esos funcionarios. (95) 

(94) ldem. p 219. 
(95) ldem. p 219. 
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Podemos t 1na1 izar este punto" man i testando que en 1 a mayor 1 a 

de los paises latinoamericanos no existe una carrera peniten

ciaria propiamente dicha, en tanto que en otros los cursos de 

Ingreso duran solo unas semanas tanto para simples guardianes o 

vlgl !antes de base como para las dem~s autoridades peniten

ciarias. 

AaemAs de que se da mayor Importancia a la instrucción f lsf

ca y a la técnica penitenciaria mientras que por otro lado se 

relega casi totalmente la Importancia de las Ciencias Sociales. 

Se llega a sintetizar las funciones del personal penitenciario 

con las premisas de ''Seguridad y defenza'', 

Por otra parte resulta recomendable la unificación de las 

diversas disposiciones referentes a la ejecución penal en un 

ordenamiento dotado de homogeneidad suficiente a efecto de que 

no quede fuera de su alcance el subsegmento penitenciario. 

3.3 INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA EN AMERICA LATINA 

La Caracterlstica general respecto de arquitectura carce

laria en América Latina, nos obl lga a hablar de una carencia de 

leyes o reglamentos que traten el tema, Independientemente de 

la fnobser"'vancla de las escasas disposiciones existentes la 

cua 1 como ya 1 o mene 1 onamos anter 1 ormente r"'epresenta un gran 

obst4culo en el avance de la materia penitenciaria. 

Dentro de este escaso y pobre panorama normativo cabe men-
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clonar el decreto de 1617/64 de Colombia, que establece que 

todo condenado o detenido debe disfrutar al menos, cuatro me

tros cubicas de aire en su dormitorio, y que las construclones 

carcelarlas deben respetar los principios sobre claslf lcaclón y 

separación de reclusos y someterse al estudio y concepto de la 

sección correspondiente a la Dirección General de Prisiones; o 

fa ley de Régimen Penitenciario n~ 705/61 de Venezuela que en 

su plan de reforma bAslca del sistema penitenciario Incluye co

mo regla general la "adopción de l Imites maxlmoo de capacidad 

entre 200 y 300 cupos por estableclmlento y una amplia concep

ción do espacios para escuela, talleres, y deportes al aire 11-

bre, con sectores para Jardlnerla y hortlcultura. Por otra par

te el boletln 1561/63 del Servicio Penitenciario Federal argen

tino dispone, en cuanto a la capacidad de aloJamlento de proce

sados que sera determinada, para cada estableclmlento en parti

cular, soluclón que también rige respecto de los Institutos 

destinados a condenados a prisión o reclusorio previendo que 

esa capacidad " solo podra ser utl 1 izada por circunstancias: 

excepclonales debidamente Justificadas··. (96} 

Y en consecuencia esta norma viene a ser Justificante 

del hacinamiento y por ende de la promiscuidad de los centros 

de reclusión en tanto que en los Ultimas a~os la población car

celaria ha crecido considerablemente, consecuencia de la grdn 

crisis economlca que vive Amerlca Latina y como el Indice de 

dellncuencla aumenta, los penales presentan un gran sobre cupo 

(961 REVISTA MEXICANA DE JUSTICIA p 221. 
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y con esto es cada vez mas dificil hablar de medidas readapta

doras. 

No obstante las leyes penitenciarias siguen consignando la 

necesidad de que los internos gozen del espacio suficiente, asl 

la novlslma ley de ejecuciones penales br'asi /e"a expresa que

" El establecimiento penal deberla tener capacidad compatible 

con su estructura y t inal !dad" . (97) 

El vaclo normativo por lo regular trae como consecuencia 

estructuras Inadecuadas para el correcto funcionamiento de los 

centros pen 1tene1ar1 os, no 1 ogrAndose as 1 cump 11 rse con 1 a tun

e Ión y fines de la pena. Y no es extrano para nosotros el hecho 

de que antfgUos conventos, colegios y otros Inmuebles en un 

tiempo determldado hayan sido uti 1 rzados para recluir presos y 

todo esto aunando a la sobrepoblaclón lo cual arroja datos que 

han permitido detectar espacios determinados al metro cúbico 

por interno en superf icles cubiertas en mas de una prisión 

latinoamericana. Y ademas de inoperantes ciertos edificios, los 

cuales al no haberse construido para cubrir las necesidades del 

centro de reclusión dificultan mAs el funcionamiento del mismo 

en cuanto a espacio, ventl Jaclón, areas verdes, tal /eres y 

todo lo necesario para la buena marcha de estos, por lo que 

resulta Indispensable que los Estados Latinoamericanos lnvlert~ 

en el rubro de la Infraestructura penitenciaria lo estrlctamen 

te necesario con el fin de que el edificio destinado para alber:, 

197) Op. Cit. p.217. 
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gar a los delincuentes cumpla con todas y cada una de faa exi

gencias a electo de que el sistema penitenciario adoptado por 

~I se pueda desemp~Mar da la maJor manera posible, ya que no 

se trata Unlcamente de construir c&rceles alno de construlrlas 

funcionales y por otro lado recurrir a otros medios sistema o 

subsistemas para tener el menor numero de personaa privada• da 

su l lbartad. 

El Maestro Zafaronnl hace hincapié en que debe concebirse 

a las cArceles como lnstltucl6n de maxJma seguridad, pueato que 

el mas elemental sentido comen Indica que sólo una minarla re

clulda de toda la población penal de un pals requiere eventual 

lnstltuclonallzacl6n en condiciones de maxfma seguridad. Las 

condiciones de aloJamlento de las personas privadas de fa 11-

bertad deben ser vigiladas Judlclalmente - ademas arlrma que 

la vla mas practica para quebrar la Indiferencia Judlclal es 

responsabl llzar en forma personal - e Incluso penal - por ne

gllgencla a la vlgllancla de tales condiciones, lo cual podrla

aer la solución mAs practica y adecuada para la violación de 

los Derechos Humanos en las prisiones. (98) 

De lo anteriormente expuesto podemos concluir, haciendo 

notar la gran Importancia de una Infraestructura penitenciaria 

que responda a las·necesfdades de la población carcelaria y es

te acorde con el sistema penitenciario adoptado por cada Estado 

Asl mismo recurre a otras alternativas de la privación de la 

(98) 1 dem. p 223. 



- 106 -

1 lbertad, como pena alternativa, las cuales disminuyan lapo

blacl6n carcelaria. No debiendo dejar a un lado la responsabi 11 

dad del personal penitenciario, el cual tiene un papel muy Im

portante en la corr-ecta ejecución de la pena, la que debe girar 

en torno a la readaptal6n social, ya que si el personal no estA 

conclente de la Importancia de el correcto desempe~o de sus 

funclo nes de nada sirven las leyes reglamentan y disposiciones 

que al respecto norman al derecho penitenciario. 

Por lo que al hablar de Infraestructura debemos lnclulr en 

este término lo referente a los locales, personal, lnterno9 1 

poi lttca penlnlte:nclarla, etc. los cuales ein su conjunto nos 

daran como resultado un buen manejo y excelentes resultados, 

pero si un elemento falta, por ende no se estara cumpliendo con 

los Ideales plasmados en la norma jurldlca, producto de un gran 

trabajo y de un largo proceso hlst6rlco. 

3.4 EDUCACION, CULTURA Y TRABAJO EN LOS CENTROS 
PENITENCIARIOS. 

Al hablar de la educación, cultura y trabajo en los cen

tros penitenciarios forzosamente debemos de hablar de la reha-

bl l ltaclón ya que los tres elementos se conjugan y van encami

nados a la readaptación del Infractor a la sociedad.Actualmente 

la rehabi 1 ltación se encuentra acogida en las leglslacfones de

casi la totalidad de los paises y asl podemos t1ablar del slstl!

ma penitenciario progresivo, el cual consiste en obtener la 

rehabl 1 ltacion social mediante etapas o grados, este sistema es 
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el adoptado por las Naciones Unidas en sus recomendaciones y 

convenciones por casi todos los paises del mundo en vlas de 

transformaclon penitenciaria, y el cual para lograr la rehabl-

1 ltaclon recurre a la educaclon, la cultura y el trabaJo como 

pr 1ne1pa1 es med 1 os. (99 l 

Para Sal tell 1 y Romano DI Falco.- la rehabll latclOn "en-

cuentra razón de ser en la necesidad de que una pena exigida no 

constituya un obstaculo Insuperable para que el condenado pueda 

por todos los medios recuperar aquel la reputación moral, que-

rota o debll ltada por el dellto cometido, le es necesario recu-

perar cuando ha dado prueba de haber advertido el valor moral 

de la pena expiada". (100) 

G i usepe Mag 1 ore a 1 hab 1 ar de rehab 1 1 1tacl6n comenta:" 1 a 

rehabll ltaclón se tunda en razones de humanidad, en cuanto ayu-

da al condenado después de la extinción de la pena, a recuperar 

la reputación moral que ha sido absorvlda por el del lto." (100) 

Y asl partimos de la premisa del alto Indice de analfabe-

tlsmo y de la baja Instrucción de la mayorla de los procesados. 

Las c8rceles en la actual ldad estAn pobladas por los sectores 

mAs marginados de nuestra sociedad aunado esto a los factores 

sociales económicos.ya que por fo general se trata de taml-

!las mal allme11tadas, sin trabajo estable y productivo ni posl-

(99) Ver GARCIA RAMIREZ SERGIO. LA PRISION.FONDO DE CULTURA 
ECONOMICA MEXICO 1975. P. 10 
(100) CAMARGO HERNANDEZ CESAR. LA REHABILITACION. EDITOAIAL
BOSCH. BARCELONA ESPA~A. p.27 
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bllldades de acceso a los medios educativos y mucho menos a 

trabajos b1en remunerados y decorosos de ahl surge la necesidad 

de rehabilitar al sentenciado capacltandolo o en se~andole un 

oficio. 

Hablemos primeramente de la Importancia del trabajo, tratar 

lo relacionado ha este en los Centros Penitenciarios no es tan-

fAcll ya que nos encontramos con diversas situaciones que obs-

tacullzan e Impiden el funcionamiento adecuado de talleres o 

centros de trabajo dentro de la prisión.Pero prlmeramer.te cita-

remos la importancia que representa el trabajo dentro de los 

Centros Penitenciarios ya que el mismo se ha considerado utll 

par4 evitar el ocio de los reclusos y para producir mayor ren

dlmfento de este y el mAs importante como forma de tratamiento, 

cabe hacer mención que anteriormente estaba considerado como 

castigo o pena adicional el cual no representaba nlngun benef 1-

clo para el individuo.As! tenemos entre los Estados que concl-

ben en sus leyes el trabajo como medio de tratamiento la Loy 

Penltencidria Argentina, articulo 54,; la Ley de EJecuclones 

Penales Brasi lena, articulo 28; La Ley de Régimen Penitenciario 

Venezolano, articulo 16; y en el caso de México como ya se ha 

manifestado anteriormente las bases de que el trabajo y la ca-

pacltaclón para el mismo son medios para la readaptación social 

del del lncuente es el articulo 18 Constitucional. (102} 

Pero desgractadamente aun existen !eglslaclones retrogra-

(101) Op. Cit. p. 27 
(102) Ver.REVISTA MEXICANA DE JUSTICIA p. 242 
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das tales como el Código Penal de Repúbllca Dominicana asl como 

el de Haltl ambos preven como penas Aflictivas e Infamantes, los 

trabajos forzados a tiempo o perpetuidad. Y asl el articulo 15 

del Código Penal dominicano expresa: ''Los hombres condenados a 

trabajos póbllcos se emplearan a los mas penosos, y podrAn ser 

encadenados de dos en dos, como medida de seguridad cuando lo 

permita la naturaleza del traba.Jo a que se destine." Mas tam

blen para los reclusos el traba.Jo es obllgatorlo en ambos arde-

namlentos. (103) 

Y al hablar del trabajo hay que mencionar forzosamente la 

ley de la oferta y la demanda, y al respecto los Investigadores 

ltallanos Darlo Melosa! y Masslmo Pavarlnnl quienes han inten-

tado demostrar que la caree/ tendrla una función "destructiva" 

cuando hay exceso de la oterta de fuerza de trabajo y una fun

ción "productiva" con ffnal ldad reeducatlva cuando se produce 

esca.ses de tuerza de trabajo en el mundo de la producción," 

Con esto se pone de manl f les to que el trabajo oenf tencla-

r 1 o no surge n 1 es concebido como una. forma ·· 1 nocente" s 1 no 

que estA muy lntlmamente vlnculado con los lnteréses económicos 

de la sociedad. del capital y de los trabajadores, que han con-

sfderado que el trabajo penitenciario es una competencia des-

desleal. (104) 

Actualmente la. situación del trabajo en Amerlca latina se 

( 103) Op. cit. p. 242 
(104) DEL PONT LUIS MARCO. DERECHO PENITENCIARIO pp. 404-405. 
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traduce en un desempleo pronuncfado tanto en el interior de la 

penftenclarfa, como fuera de ella,sfn embargo en algunos paises 

desarrollados el trabajo penitenciario representa un gran bene

ficio, prueba de esto es Suecia, en donde primeros~ construye 

la industria o fábrica y luego al rede.dar de la mísma la pri

sión. (105) 

Desgraciadamente y no obstante la preocupación legislativa 

sobre el trabajo penitenciario y su caracterización predominan

temente terapeutlca,el trabajo penitenciario es uno de los f l&n 

cos vulnerables de los reglmenes de eJecuclón penal .Motivado -

esto por encontrarse en las normas respectivas Que coadyuvan 

anticipadamente al fracaso de la f lnal ldad anunciada o vaclos 

legales y reglamentarlos que gulan a ese mismo resultado. Y co

mo ejemplo tenemos el Código Penitenciario de Colombia que se 

preocupa por asegurar un 1 Imite mAxlmo a la remuneración del 

salarlo Que se paga a los det~nfdos, que en nlng~n caso puede

ser superior al que se paga en e 1 trabajo l lbre. 

Lo anterior denota la escases del trabajo penitenciario, y 

cuando existe este, no tiene f lnes educativos y mucho menos de 

rehabllltacfón soclal, y tampoco podemos decir que representa 

una retribución económica. Ya en re/ación a esto el Maestro Ma~ 

ca de J Pont hace e 1 sigui ente comentar 1o:"So1 o muy excepc 1 ona !

mente las prisiones han ocupado a la total ldad de los Internos. 

A principios del siglo una de esas fue la Penitencia Nacional-

C 105 J Op. Cit. GAAC 1 A RAM 1 REZ p. 407. 
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de Buenos A 1 res, d'?.n~e t~_do penado deb 1 a pract 1 car un ot 1e1 o, 

sino lo tenla como ocurrla con la mayorla de los reclusos 

aprend 1 an uno, ·s 1 é 1 1nd1 v.1 duo no man 1 fes taba preferenc 1 a a 1 gu

na de los tr~baJ~s, .una comisión de funcionarios y médicos re

so 1v1 an --, ue9o d-e··; un e'xamen e 1 género de ocupación mAs apta. Fue-

ron cerca de un mi 1 Ión de detenidos los que real Izaron tareas 

considerables, (106) 

Aqul la historia demuestra como el trabajo puede ser un 

gran aliciente que permite al sentenciado ser y sentirse ótll, 

esta prisión fue orgullo nacional y mas aun Enrique Ferrl la 

consideró la mejor cArcel del mundo, entonces por qué en nues-

tras t 1 empos cuando 1 a tecno 1og1 a y 1 os avances e 1ent1f1 cos van 

v 1 en to en popa, 1 a situación caree 1 arla no puede enorgu 1 1 ecer 

al Estado, por su situación en general y aún del trabajo produ

cido en estos. 

En las carceles latlnoamerlcanas donde existe e:I trabajo 

penitenciario, este se muestra como una forma cruel de explota-

clOn humana. 

Los individuos no t 1 e nen po~ lb 1 1 i dad es ni derecho~ para 

protestar, y están a merced de las autoridades corruptas y ex 

plotadoras, o de pequenos grupos 1 igados a ta administración o 

al poder, los cuales lucran con el esfuerzo y trdba.Jo de los 

prisioneros. 

Antonio Marcué un preso mexicano que estuvo preso en 

(106) Op. Cit. DEL PONT LUIS MARCO. P. 407 
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Lecumberr 1 y en e 1 Pena 1 de 1 as 1s1 as Mar 1 as en su 1 1 bro: "Un 

Infierno en el Pacifico recuerda:" ... Yo he trabajado en los 

sitios mAs degradantes de que se tenga memoria, todos cada 

uno de el los, creado para "regenerar·· a los del lncuentes como 

yo, he estado en las sal /nas en fa pisca de la sal de la que 

extraje varias toneladas sin recibir un solo centavo como 

pago, ..• tamblen tui hachero, mi les y mi les de pies cuadrados 

de maderas tinas, que eran enviadas al puerto de MazatlAn , 

nadie ni siquiera se fmaglmna el valor que tiene esa madera, 

e 1 en tos de mi 1 es de pesos y qu 1 én se queda con et 1 os? 

después tui enviado al corte del henequén para la empresa 

Henequén del Pacifico S.A. tenla como ooJetlvo cortar 700 

pencas diarias en condiciones Infrahumanas, apenas se nos daban 

unos huaraches, un pan ta 1 ón de mezc 111 1 a y una caml sa de manta 

Que se destrozaba en treinta dlas, sin equipo a los seis meses 

as 1 que trabaj abamos desnudos, eso no 1 e impar taba a Jos de 1 a 

dirección que es representante de Henequén del Pacifico ..... 

( 107) 

Lo anterior nos deja ver claramente que la historia del 

trabajo penitenciario ha sido la historia de la esclavitud, la 

cual ha representado grandiosas gana.e/as pero surge de nuevo la 

Interrogante ¿para quién? no se sabe o es mejor hacer oldos 

sordos a los reclamos de los e~plotados en este contexto se 

justifica Ja aoatla y la negativa de tos reclusos pard el 

trabajo, ya que es meJor vegetar a ser sometido a la 

(107) ldem p. 409. 
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explotaclOn Indiscriminada y gratuita. Ahora el trabajo ha 

sido y sigue siendo un pasatiempo en pequenas carcelea en la1 

cuales se elaboran artesanlas sencl l las, este trabajo e1 

Improductivo economl camentei ademas no "rehab 1 1 1 ta" 

socialmente, otra def lclencla es la falta da ensenanza de un 

oficio o profeslOn ya que los trabajos manuales ademas de no 

ayudar a la rehabl lltaclOn tampoco allvlan la sltuaclOn 

econ6mlca del Interno y mucho menos de su fumi 1 la. 

Al hablar del aspecto remunerativo tampoco es satis

factoria la lncluslOn de una escala salarlal determinada 

como la contenida en al articulo 34 del reglamento costarrlcen 

se , o en la vieja ley panamena las declaradas actuallzaclone• 

perlOdlcas nunca se cumplen con la debida puntual ldad. Otro 

punto que causa pol~mlca lo constituye el destino previsto para 

el producto de la labor del Interno, fundamentalmente en lo que 

se refiere a la presunta obllgaclOn del penado a contribuir a 

solventar las costas de la administración de la Justicia, asl 

el 25% de ese producto se destina en Argentina a costear los 

gastos que el Interno causare en el estableclmlento, ocupa el 

primer lugar de la pertinente enumeración, lo propio ocurre en 

Paraguay en Ch! le y en Haltl . En Costa Rica oe anada una 

disposición desconcertante "si el Interno no ha sido condenado 

a 1 a i ndemn 1 zac i ón e 1v1 1, e 1 porcentaje correapond l !!nte ae 

caragarA al rubro de contribución a su estancia en el Centro." 

El COdlgo de fondo de Uruguay establece que la remunaraclOn 

de 1 condenado 1 e pertenece integramente aunque no podrA 
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disponer de ella hasta su sal Ida de fa caree!. 

Es obl lgatorlo prestar mayor Importancia el trabajo en los 

Centros penitenciarios de México, Distrito Federal y si 

observamos el Capitulo 111, Titulo Cuarto del COdlgo Penal el 

cual se refiere al trabajo de los presos, nos damos cuenta que 

los cinco artlculos de estetltulo se encuentran derogados, por 

lo que tenemos que recurrir a otros ordenamientos legales y asl 

al remitirnos al Reglamento de Reclusorios del Distrito Federal 

y en su articulo 4o encontramos la siguiente disposición:" el 

Departamento del Distrito Federal, emplear& en sus esta-

bleclmlentos de reclusión medios educativos morales, terape6-

tlcos asl como el trabajo y la capacltaclOn para el mismo y las 

formas de asistencia disponibles a fin de facl 1 ltar al Interno 

su readaptación progresiva a la vida de la 1 lbertad." (108) 

Vemos que el trabajo esta considerado como un medio de tra-

tamlento para el Interno y asl el artlculo So setlala que el 

tratamiento de los internos tiene como flnal ldad su readap-

tac 16n a 1 a comun 1 dad 1 i bre, y encuentra en e 1 trabaJ o, 1 a 

educación y la cultura un medio de motivación para los inter

nos otorgando estlmulos e incentivos en benef lclo de estos lo 

cual se contempla en el articulo 22 del citado ordenamiento. 

(109) 

V es obligación del Departamento del Distrito Federal 

tomar las medidas necesarias para que todo interno que no este 

(108) REGLAMENTO DE LOS RECLUSORIOS DEL DISTRITO FEDERAL p. 
(109) Ver Op. Cit. p. 5 
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capacitado, pueda real Izar un trabajo remunerativo, social y 

personalmente útl 1 y adecuado a sus aptitudes y preparacl6n 

(110). 

Estas disposiciones se encuentran robustecidas con las 

disposiciones contempladas en las Reglas Mlnlmas para el 

tratamiento de los reclusos e 1 cual en su parte medular rela-

clonada con el trabajo pen 1tene1ar1 o sef'\a\a que el trabajo pe-

nltenclarlo no deber A tener carllcter de atl lctlvo, as 1 mismo 

manifiesta que todos los condenados serAn sometidos a la obl 1-

gacl6n de trabajar habida cuenta de sus aptitudes t 1s1 cas y 

mentales, seg~n determine el médico.El trabajo productivo serA 

suficiente para ocupar al Interno durante el tiempo que abarca 

una Jornada normal de trabajo. La organización y los métodos 

de trababaJo penitenciario deberán asemejarse lo més posible a 

los que se apl lean en un trabajo slml lar fuera del estableci

miento. a fin de preparar a los reclusos para las condiciones 

normales de trabajo al aire 1 lbre. Sin embargo el Interés de 

los reclusos y su función profesional no debera q11eda1· 

subordinado al deseo de lograr beneficios pecuniarios de una 

Industria penitenciaria. Las Industrias y las granjas peniten

ciarias deberan preferentemenete ser dirigidas por la adminis

tración y no por contratistas prlvddos. 

Por otro 1 ado preve 1 as di spos i e 1 ones para 1ndemn1 zar a 

los reclusos por accidentes de trabajo 1 y enfermedades pro-

( 11 O J Ver ; dem. o. 63. 
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feslonales, en condiciones slml lares a las que la lev dispon~ 

para los trabajadores 1 lbres.También contempla que el trabajo 

del recluso deberá. ser remunera.do de una manera equitativa. que 

les permitan a estos que ut i 1 icen por lo menos una µdrte ae su 

remuneración a f In de construir un fondo que será entregado al 

recluso al ser puesto en 1 lbertad, ade:mAs de ue envle una parte 

a su familia. (111) 

Y e 1 art 1cu1 o 16 de 1 a Ley que estab 1 e ce 1 as Normas 

Mlnlmas sobre Readaptación Social de Sentenciados en relación 

al trabajo penitenciario manifiesta: "Por cada dos dlas de 

trabajo se harA una remisión de uno de prisión siempre y cuando 

el recluso observe buena conducta , participe regularmente en 

las acividades educativas que se organicen en el estableclmien 

to y revela por otros datos efectiva readaptación Socia! ."(112J 

El articulo 10 del mismo ordenamiento antes seMalado en su 

párrafo segundo sostiene que los reos pagar~n su sostenimiento 

en e! reclusorio con cargo a la percepción que en este tengan 

como resultado del trabajo desempeMado, dicho pago se esta-

blecera a base de descuentos correspondientes a una porción 

adecuada de la remuneración. 

Por lo 3ntes mencionado podemos concluir que el trabdJo 

penitenciario reporta una gran Importancia dentro del sistema 

(111) ROORIGUEZ ROORIGUEZ JESUS. LA DETENCION PREVENTIVA Y LOS 
DERECHOS HUMANOS EN EL DERECHO COMPARAOO. U.N.A.M. 
ANEXO IV. pp.213-214. 

¡1121 Ver COD1GO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. POARUA. 
MEX.1991 p. 157 
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penitenciario progresivo no obstante que surgen criticas a fa

vor y en contra de este por lo que hay que dejar bien def lnldo 

que el trabajo y la capacltacl6n para el mismo son 

lmportantlslmo para la readaptación del Individuo ya 

un paso 

que si 

antes no contaba con un oficio que le proporcionara trabajo y 

por ende una forma honesta de vrvJr, al ser privado de su 

libertad y tener derecho a la capacitación laboral el Individuo 

se convierte en un ser ótll para la sociedad y productiva al 

mismo tiempo. Pero para que el trabajo sea motivador tiene qua 

ser bien remunerado de lo contrario estas manos que pudiera~ 

ser productivas se ocuparan al ocio por entero, aqul cabe hacer 

mención de la necesidad de las huertas y terrenos para cultivo 

que pueden ser trabajados por campesinos privados de su 11-

bertad y los cuales son apartados de su medio de subsistencia. 

México tiene una reglamentacl6n del trabajo Penitenciario el 

cual consideramos que realmente se apega al sistema penl

tenc iar io progresivo. Por lo que normatlvamente el trabajo se 

encuentra protegido. Pero no debemos aventurarnos a emitir 

nuestra opinión ya que como lo hemos mencionado con antelación 

entre lo que se dice y lo que se hace hay un mar de diferencia, 

el trabajo penitenciario es sino la única la mejor opción de 

readaptación del Infractor ya que le da las herramienta~ para 

reincorporarse a la sociedad como un sujeto útl 1 y productivo. 

Ahora pasaremos a hablar de la educación en los Centros 

Penitenciarios, otro aspecto de gran Importancia para la 

rehabi 1 itación y el cual no presenta tanta polémica. 
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Pr !meramente debemos partir con e 1 antecedente de que 

existe un alto Indice de analfabetismo y de una escolaridad prl 

mar 1 a 1ncomp1 eta entre 1 os 1 nternos de 1 a mayor i a de 1 as 

prisiones. Las caree les en la actual ldad estan pobladas en su 

mayorla por los sectores mas marginados de nuestra sociedad, y 

como caracterlstlca importante nos encontramos con que los 

factores econOmlcos sociales Influyen fuertemente en la 

conducta del lctiva del sujeto por lo general se trata de 

faml 1 las muy numerosas, mal al !mentadas, sin trabajo estable ni 

produc t 1 ve, ni pos 1b1 1 1 dad de acceso a 1 os med 1 os educat 1 vos. 

Cuando los Individuos Ingresan a la prisión este problema se 

agudiza mucho mas: la alimentación es mas raqultlca la falta de 

trabajo mas absoluto, la Incomunicación faml llar suele ser 

prolongada, el aislamiento social, la tensión, 

de presión pslcol6glca efecto del encierro y 

Incierto. (113) 

la angustia, y 

de un futuro 

Por 1 o que res u 1 ta lógico has ta entend i b 1 e que e 1 

Interno no muestre el mas mlnlmo deseo en las actividades 

educativas ty de ningún otro tipo) por lo cual resulta un 

verdadero reto motivarlo para e1 estudio y el aprendizaje, ya 

no le encuentra provecho alguno, 1 a educación es fundamental en 

el tratamiento penitenciario y va de la mano con el trabajo ya 

que los 

debe ser 

dos se apoyan mutuamente, la 

multlple y especial lzaaa, 

educación penitenciaria 

to último por las ca-

(113) ldem. DEL PONT LUIS MARCO. pp. 504-510 
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racterlstlcas especiales de los Individuos. La ensenanza re-

quiere una especlallzaclon del personal que la Imparte, Sergio 

Garcla Ramlrez manifiesta: "Uno de los errores es tratar al 

Interno como menor de edad en la escuela primaria. El problema 

es mas dlflcll porque son hombres adultos con problemas de con-

ducta" (114) 

El aspecto soclal es muy importante porque se pretende 

resoclal Izar al Individuo lo cual supone un proceso de reela-

boraclon valoratlva que conduzca al reo a participar de la es-

tlmatlva promedio de la sociedad 1 ibre. En el tercer Congre30 

Penitenciario mexicano se Indicó la necesidad de otorgarle ma-

yor Importancia a la reeducación del lnter11 1J en su tratamiento 

"cuidando tanto 1 a ensenan za, e 1 apr~ndizaje como el 

meJoramlento social, espiritual, deportivo, higiénico, cl,¡ico 

del Interno.Lo cual se traduce en una educación integral, '10 se 

procura el arrepentimiento del sujeto sino su comprensión sobre 

la convivencia practica que deriva del cQmportamiento so-

clalmente aceptado, evltAndose situacior1es de forzamiento 

estableclendose lo Indispensable para que exista una escuela de 

ensei'\anza elemental en todo el oenal. (115) 

Al igual que en lo referente al trabajo, al hablar d•· 

educación la mayorla de las leglslaclones r.ontiener· dlsoo~1-

clones en relaciOn .'\I carácter obl igatrJrio de Id reeducación de 

(11,l l GARCI A RAM! REZ SERG 10. LA PR ISIO'll. MEXICO D.F. FONDO 
DE CULTURA ECONOM 1 <:A p. 82 
( 11 5) 1 b; d. OFL PO!'lT LU 1 s MARCO o. 51 2 
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Para lograr la reeducaclOn penitenciaria se rea1Jlere la 

intervención de maestros especializados, que tengan en cuenta 

las condlclones car"'acterlstlcas de los reclusos con la 

colaboraclon de pedagogos y psicologos en e 1 trataml en to 

educativo. Y es una obl lgación de el Estado de impartir la 

enseManza a los presos en las CArceles. 

'' La Asociación Americana de Prisiones distingue 4 fases de 

la educación de los reclusos: La Primera de escuela academlca, 

a partir del nivel de alfabetización, abarca la ensei'lanza 

primaria y elementos de la superior. La Segunda Incluye cursos 

academlcos adecuados al nivel mental de los reclusos 

Instrucción general técn 1 ca. La Tercera se refiere a los 

estudios por correspondencia que pueden ser seguidos por los 

Rec 1 usos a t margen de sus ocupac 1 enes d t ar 1 as en 1 as ce 1 das. 

Esto puede ayudar a la relación con el exterior. La Cuarta y 

Ultima comprende ta enseí\aza vocacional de oficios y profe-

s!ones, tan necesaria para el momento de la 1 iberaclón del 

recluso y 1 !gada a su destino económico y a sus actividades 

laborales dentro de la instltuclOn. Por su parte Ladlslao 

Thot, seí\a\O 5 tipos de educación, l) Academlca fundamental-

mente, 2) Vocacional, 3) Hlglenica. 4) Cultural y 5) Social", 
(116) 

Al Igual que sobre el trabajo, al hablar de educac!On la 

mayor la de las t~gis1acíones contienen dlsooslclones en rela

ciOn al caracter ool lgatorio de la reeducación de los delln-

\1161bid. p. 514 
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cuentes, en Brasl 1 el código Penal establece: que el trabajo de 

los penados debe tener caracter educativo " Articulo 31 y por 

su parte, el Código de Defensa Social cubano que contempla: " 

Para los reos que no tuviesen oficio conocido sera obl lgatorlo 

el aprendizaje de un arte u of lelo, ademas de la ensenanza 

primaria elemental para los analfabetos " articulo 88 B; El 

artlculo 134 del código Peruano se ref lere a la ensenanza 

intelectual tlslca y a la instrucción moral y rel !glosa 

obligatoria de los presos. El Código Penal para el Distrito 

Federal contempla la educación en su articulo 78, la Ley 

Mexicana de Normas Mlnlmas de readaptación social para 

sentenciados establece en su articulo 2Q que el sistema se 

organlzarA sobre las bases del trabajo la capacltaclon para el 

mismo y la educación como medios para la readaptaclon del 

del lncuente, el artlculo 11 de la referida ley establece que: " 

la educación que se Imparta a los Internos, no tendr4 solo 

carácter académico sino también clvlco e higiénico, artlstlco, 

flslco y ético. 

La leglslaclón Venezolana al hablar de la leglslaclon 

establece que la acción educacional es de naturaleza integral. 

En cada establecimiento funciona una sección pedagógica 

encargada de organizar y coordinar las actividades educatlvds 

culturales y de recreacion. 

La Instrucción primaria la alfabetl~aclón es obl Jgatorla 

para aquel los Que no tengan conociemiento, sólo se exceptl'Ja a 

1 as personas mayores de 50 a~os y a 1 ª"° de ni ·1e t mental 
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lnsuflcfnente. La· ensenanza secundarla Y, técn}ca no·es ob1 i

gatorfa pero si -se puede cursar. 

En: 1 a rea 1 1 dad en Venezuela la al fabetlzación y la 

instruccl6n primaria esta se real Iza sólo en peque~os por

centajes de reclusos y los métodos utl 1 Izados son anticuados y 

no se cuenta con locales apropiados y con espacio suf lclente. 

Por el contrario en algunas cArceles de Colombia (CallJ se 

presenta un alto n~mero de internos que concurren a la escuern 

pr lmar 1 a. 

Una vez anal izado to anterior podemos concluir: la importan 

claque representa la educación penitenciaria la cual trae be

neficios directos tanto para el Interno como oara Ja sociedad, 

ya que e 1 individuo 1 agra una supera e i ón persona 1 1 a cu a 1 se va 

a robustecer con la Importancia del trabajo real Izado por 

este; lograndose con esto una mayor confianza en su desen-

volvimiento tanto con sus compa~eros como con las autoridades 

penales y penitenciarias; por otra parte Junto con el trabajo y 

1a cu1tura ayuddn al sujeto a ser acreedor a l.:i revisión par-

c , a! de 1 a pena asl obtener su 1 ibertad preparatoria 

prel lberaciOn. Por todas las ventajas sei'laladas resulta nece-

sarlo que las autoridades al lenten a los Internos a desa-

rrol larse en e1 ámbito de la e:ducación, hacíendole~ saber 10~ 

multlples benef fcios que trae consigo no es desconocido para 

nosotros que han existido Internos que han real Izado estudios a 

niv~I de l lcenclatura, y que han obtenido sus respectivos 

t/tylos, sujetos que se han incorporado ~ la socledad como 
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hombres nuevos atl les y.co~uni educación mayor a la que tenlan 

cuando Ingresaron al penal. 

Y por ultimo hablaremos de la cultura de la CArceles, la 

cual no debe verse como un conjunto de actividades lnutl les y 

aburridas, sino todo lo contrario las actividades culturales 

representan una magnifica terapia ocupaclonal, que mantienen al 

Interno ocupado en actividades que dosarrol lan su Imaginación, 

creatividad producen una sensación de bienestar en el 

Interno: En númerosos establecimientos los Internos tienen 

maestros de canto, pintura, mus lea, escultura, teatro y danza. 

Y as 1 en Venezuela el desarrollo de la pintura \lama 

notablemente la atención, y en México la existencia de Grupos 

de Teatros en Lecumberri más recientemente se cuenta co11 la 

visita de grupos musicales, teatrales y la proyección de pi?l I 

cu las. 

Las actividades culturales se deben complementar con 

conferencias educativas otras formas de expresión cultural que 

han dado ex ce 1 entes res u 1 tados es e 1 t f evar· a 1 os presos .1 

real Izar excursiones culturales tal como se a efectuado hace 

anos en la cArcel de Toluca (Estado de México) donde el 

departamento de traba.Jo soclal organizo excursiones a las 

Plramldes, al Museo de Antropólogia, Bel las Artes y los cuales 

obtuvieron excelentes resultados. 

Et maestro Marco del Pont se ref !ere un artlculo 

periodistico el cual nos habla de la experienci,, Lle 58 Internas 
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de la cárcel de mujeres (Santa Martha D.F.) en el ano rle 1977 a 

las que se les habla hecho un estudio técnico lr.terdiscl

pllnarlo y a las que se les permitió visitar durante siete 

horas e 1 Cerro de 1 Bosque de 1 Pedrega 1 . Seg Un cuentan, 1 as 

Internas jugaron entre el las 1 pasearon por el Bosque, cantaron 

acampanadas de guitarra disfrutaron de las bondades de la 

naturaleza. La custodia fue muy discreta y ninguna del grupo-

Intento escapar. 1117) 

Independientemente de estos benef lclos, también se consi

dero como un elemento para lograr la rehabl l ltaclón, y el par

ticipar en actividades culturales, es un aspecto lmportantP. 

para lograr la 1 lbertad preparatoria. Esto quiere decir que 

hay que conjugar la educación, el trabajo la cultura, para 

obtener resultados satisfactorios en el ambito de la re

habl 1 itaclOn y estos tres elementos son igual de Importantes y 

no se anteponen a la articulación de la readaptación socia! que 

consideramos un gran acierto de 1 contemp 1 ar darle la 

Importancia que se merece la cultura y mAs aun la cultura en 

tos Centros Penitenciarios. 

(117) lbld. Marco del Pont. p. 523 
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3,5 OMISIONES LEGALES V FACTICAS QUE IMPLICAN 
VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS 

En este punto hablaremos especialmente de la Inobservancia 

de los tratados internacionales, concretamente del tratado de 

extradlccl6n, ya que el constante lncumpl lmlento del mismo se 

traduce como una vlolac16n a los derechos humanos de los eluda-

danos mexicanos, este problema se presenta prlncipalmente y a 

últimas fechas entre México y los Estados Unidos de Norte Amé-

rica, lo anterior provoca una serle de pol~mlcas lnternaclona-

1 es, concretamente hab 1 aremos de 1 tan sonado caso de 1 Doctor 

Humberto Alvarez Machaln, el cual presenta matices muy especia-

les, toda vez que Alvarez Machaln fue secuestrado en territorio 

nacional violando con esto la soberanla nacional; otro caso muy 

sonado, a ultimas techas es el de la condena a muerte de dos 

mexicanos, lrlneo Tristan y Ricardo Aldape Guerra, acontlnua

cl6n trataremos cada caso en particular. 

En abrl l de 1990, cuando se conociO publ lcamente la captura 

de Humberto Alvarez Machaln y su traslado Ilegal a los Estados 

Unidos de Norte América, el entonces Procurador General de la 

RepUbl lea Enrique Alvarez del Castl 110, afirmo que el "posible 

secuestro'' perpetrado por la DEA, era un atentado contra el de-

recho Internacional, de no haber una pronta respuesta de Wa-

shlngton, advirtió el procurador, resultar la afectada la coope-

ración bilateral en el combate al narcotrAtico.Humberto Alvarez 

Machaln h<l descrito en varias ocasiones la forma en que fue sa-
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cado violentamente de su consultorlo por varios hombres armados 

Y las presiones a que fue sometido durante su traslado a el Pa-

so. Tanto sus abogados como los documentos de amicus curiae 

(amigos de la corte) y de varias organizaciones humanas y lega

les han argumentado que el maltrato a que fue sometido el se-

cuestrado, incluyendo la tortura mental, lo que constituye ba-

ses suficientes para que los Estados Unidos renuncie a la Ju-

risdlcclOn sobre el sospechoso y lo regrese a México. Sin em-

bargo esos argumentos fueron rechazados por el Juez Rafeedle,el 

mismo que consideró que el secuestro violó el tratado bl lateral 

de extradicclón y ordenó la repatriación de Alvarez Machaln.Las 

autoridades estadounidenses por su parte, siempre han minimiza-

do los abusos flslcos y mentales que el secuestrado afirma ha-

ber sufrido. (118) 

El secuestro de Alvarez Machaln dista mucho de ser la prl-

mera ocasión que un ciudadano mexicano es entregado a la Justl-

cla estadounidenses por vlas Irregulares. La frontra entre Méxl 

co y los Estados Unidos de Norte América ha sido escenario de 

constantes "Intercambios" , "arrestos extraterritoriales" y ven 

tas descaradas de sospechosos. Apenas unos dlas antes de que 

la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos legitimara 

el secuestro de Alvarez Machaln, el mexicano Teódulo Romo López 

fue secuestrado por presuntos Agentes del vecino pals, sin que 

hasta la techa se heya regularizado la situación, ni castigado 

(118) NARCOTRAFICO Y SOBERANIA. LA JORNADA. 25 DE SEPTIEMBRE 
DE SEPTIEMBRE DE 1992. pp. 11 y 111. 
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a los responsables. Tal parece que las leyes nacionales y los 

tratados Internacionales son observado unlca y exclusivamente 

cuando asl conviene a los lnter6ses del vecino pals del norte,y 

para corroborar lo anterior retomamos lo declarado por Garate 

Bustamante : " 1ne1 uso var 1 os de 1 os compatr lotas condenados a 

muerte en Estados Unidos, tuer6n vendidos por autoridades mexl-

canas a la Justicia del vecino pals." (119) 

La realldad entre las relaciones M6xlco - Estados Unidos es 

desigual y desgraciadamente a nuestro pals le toca perder no-

obstante que la administración actual se muestra procupada por 

estos Irregulares y vlolatorlos de derechos Individuales y mas 

aún de la soberanla nacional, la cual se ve vulnerada y debl 11-

tada." V asl en el encuentro México - Estados Unidos en el que

se analizaron las formas de cooperación antlnarcótlcos entre 

las dos Naciones y en el que no hubo acuerdo en uno de los te

mas m~s Importantes de la agenda la repatriación de los mexica

nos secuestrados por la CEA. El punto en que si hubo concenso 

fue el de la re~lsl6n del Tratado de Extradición pero esta se 

har~ hasta el oto~o proxlmo." (120) 

Por su parte el Presidente de los Estados Unidos George 

Bush en una carta dirigida al Presidente Carlos Salinas d~ Gor-

tar 1, aseguró que en el futuro su gobierno no t:onduclrA, ni es-

tlmularA, ni permltlra secuestros como los de los mexicanos Hum 

(119) ldem. p.111 
(120) TERMINARON LAS PLATICAS EN LA SRE, SIN ACUERDO SOBRE LA -

DEVOLUCION. LA JORNAOA. 2- junio de 1992 pp. 1 y 14. 
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berto Alvarez Machaln y René Verdugo Urquldez. Este compromiso 

que segOn el Embajador estadounidense John Dlmitrl Negroponte, 

''habla por si mismo··. no tiene, sin embargo ninguna val ldez Ju

rldi ca. En estas negociaciones no hay ganadores ni perdedores, 

consideró el diplomAtlco:" y si nosotros no dimos una propuesta 

favorable a la petición de devolver a Humberto Alvarez Machaln, 

fue porque esto tiene fuertes lmpl lcaclones Internacionales." 

''Nosotros -explico-, tenemos convenio de extradlcclOn con 102 

paises y pensamos que puede haber situaciones extremadamente 

dlflcl les en donde no queremos ceder esta poslbl t idad ... " Por 

esto se convino que el Tratado de Extradlcclón signado por am-

bos paises en 1978, sera revisado en el otono proxlmo en la 

reunión blnacional ," (121) Por su parte el Presidente de México 

Carlos Salinas de Gortarl presentara su iniciativa para tfpl-

ficar comotraición a la patria la colaboración o participación 

de conacfonales en secuestro de personas en territorio nacional 

para ser entregadas a autoridades extranjeras, es una firme 

sól Ida respuesta en el terreno de la legislación In- terna, a 

tas multiples violaciones de nuestra soberanla del 

derechointernaclonal cometidas por diversas autoridades de los 

Estados Unidos de Norte América. (122) 

"En su expos 1 e ion de moti vos, e 1 presidente sos t 1 ene que 

las conductas delictivas que se cometen en perjuicio de los 

lnteréses de la Nación, o atentan contra su soberanla, deben 

(121) EN LAS NEGOCIACIONES NO HAY PERDEDORES: NEGROPONTE, LA 
JORNADA. 2 DE JULIO DE 1992, pp 1 y 8. 

(122) PRIMERO EL DERECHO. LA JORNADA, 2 DE JULIO DE 1992, p.1 
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ser severamente sancionados con penas cuya magnitud sea 

correspondiente a la gravedad del acto que realizó. Incluso 

precisa que para exigir a la comunidad de Estados que respete 

las normas fundamentales del Derecho Internacional, debemos a 

la para sancionar rigor a aquel los ciudadanos que colaboran con 

autoridades extranJeras o con otros paises para violar la 

soberanla de México." (1231 AdemAs sostiene que el Estado 

mexicano propugna por el principio lndecl lnable de que no puede 

haber Interés p~bl leo o privado que este por encima del Interés 

de la patria. Por lo anterior considera finalmente que la 

Iniciativa presidencial pretende " responder a una exigencia 

perenne de la Justicia como valor supremo del derecho para 

Impedir la Impunidad de aquellos que pretendan infringir el 

orden normativo". AdemAs de que se busca dar respuesta a la 

opinión p~bl ica nacional e lntenaclonal. 

Y para Ilustrar mAs la cuestión diremos que la Comisión Na 

clonal de los Derechos Humanos de México, por medio de su Presl 

dente el Doctor Jorge Carpizo envio una carta al gobernador 

llllnols, Jlm Edgar. sollcitAndole que sea devuelto el joven 

Manuel Salazar, quien fue sacado del pals Ilegalmente, sin me

diar procedimiento de extrad!cclOn, Juzgado y sentenciado a 

muerte en esta entidad. El presidente de la C.N.D.H. además de 

sel"lalar que la pena capltal es º'Irracional e lrreverslble" y 

atenta contra los más elevados prlncipros humanitarios. 

( 1 23) 1 deni. p 1 7. 
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Pero aón quedan muchos casos que no han sido dados a con~

cer a 1a· opinión póblica y los cuales son prueba plena de la 

facil 1 ldad con que se violan las leyes y la soberanla de un puJt 

blo por el simple hecho de ser mas débl 1 económica y polltlca

mente-. As l como por e 1 hecho de tratar.se de e i udadanos vu 1 ".!! 

rabies a los caprichos de las autoridades 

En cuanto a la sltuacíón de los ciudadanos mexicanos 

condenados a muerte en los Estados Unidos de Norteamerica 

debemos mencionar ante todo es una pena Inhumana y retrograda 

ya que tubo su auge en las epocas mas crueles de la historia.--

Asl que mientras las autoridades penitenciarias del Estado de 

Tejas Iniciaron ya Ja cuenta regresiva para ejecutar el próximo 

jueves 17 al reo mexicano Ir/neo Trlstan Montoya, et presidente 

de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Jorge Carplzo 

envio ayer una misiva a la gorbernadora de Telas Ann Rlchards, 

a quien sollclt6 la conmutacl6n de la sentencia y manifiesta: 

··nuestra profunda convicción de que la pena de muerte no solo 

es ejempfarJzante sino que constituye la sanción penal mas 

Inhumana, ya que destruye lo mas sagrado del hombre que es su 

propia vida." (124). A su vez Scott Atlas, abogado defensor 

det otro me .. i-::ano condenado a muerte Ricardo Aldape Guerra, 

apoyado por tuncl0~arlos del consulado mexicano en Houston, 

oresentó ayer e 1 ri;:curso Habeas Corpus ante una corte federd l 

tejana para el aplazamiento de la ejecucion prevista para el 

,124) MISIVA A C.S.G. PIDEN EVITAR QUE EJECUTEN A DOS 
MEXICANOS, UNO MAS UNO. 4-SEP-92. p, 13 
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pr6x lmo 24 de septiembre, y , e 1 establecimiento de un nuevo 

Juicio, pues el que se l leVC?(, ª' cabo contuvo una serle de 

Irregularidades y no toma en.- cuenta diversas pruebas que 

demuestran su Inocencia. 

Mientras tanto en Phoenlx Arlzona, el procurador de Tejas 

Dan Morales, Informo a uno mé.s uno que "existen buenas 

poslbl l ldades de que la eJecuclón de lrlneo TristAn Montoya- 17 

de septiembre- y de Ricardo Aldape - 24 de septiembre - sean 

aplazadas 30 dlas para que sean debidamente ventilados sus 

casos", indicó también que la gobernadora de Tejas Ann Rlchards 

esté. d 1 spuesta a ped l r e 1 perdón "abso 1 uto" en ambos casos una 

vez que ae hayan agotado las Instancias legales del Juicio. 

(125) 

Hay que hacer notar que la pena de muerte por el solo hecho 

de ser notificada al sentenciado produce graves transtornos 

emocionales y por ende psicol6glcos, agrava mAs la sltuacion, 

tanto del inculpado corno de la familia de éste , ademas de que 

como ya se mencionó es un bien Jurldlco lrrestltulble ya que la 

vida no se puede reintegrar, y lo que es peor por lo que se ha 

notado los procesos penales han estado plagados de grandes 

deficiencias procesales. 

Nada parece Indicar que en el Tratado de Lfbre Comercio, 

que se nos ofrece como una posibl l ldad para abatir la pobreza y 

(125) PIDE LA C.N.D.H. A LA GOBERNADORA DE TEJAS LA CONMUTA 
CION DE LA SENTENCIA ATRISTAN. UNO MAS UNO. 15-SEP-92 
p. J 
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acercarnos al primer mundo se haye contemplado la sltuacion de 

los derechos humanos que deja mucho que desear tanto en nuestro 

pals como en el vecino. Se continua torturando en lugar de 

Investigar, se fabrican culpables, no se avanza en lo que toca 

a la corrupción se solapa la Impunidad a la par que se 

discrimina, mata y veja por cuestiones de ndcional ldad racismo 

y dinero. Firmar una carta de Intención que considere estos 

rubros serla mAs conveniente para la democracia mundial. Sobre 

todo despues de la resoluclón de la Corte de los Estados 

Unidos que "legal Iza" el terrorismo universal. (126) 

Es realmente lamentable ver como las leyes tratados 

Internacionales, suscritos por nuestro pals con los Estados 

Unidos de Norteamérica esten sujetos a los Intereses poi ltlcos, 

económicos y hasta raciales de aquel pals y en la actualidad 

con el Tratado de Libre Comercio debemos defender y exigir la 

correcta apl lcaclón y observancia de las leyes naclonales y de 

los tra~ados lnternaclonales, ya que la apl lcaclon de las leyes 

norteamericanas están lesionando seriamente la soberanla na-

e lona 1. 

(126) TLC, SOBERAN 1 A Y DERCHOS HUMANOS. LA JORNAOA. 
14-JULI0-92. p. 17 
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3.6 RESPONSABILIDAD PENAL DE FUNCIONARIOS PUBLICOS 

Ya hemos establecido que el penltenclarlsmo moderno 

propugana que la pena Impuesta por un Juez o tribunal , no debe 

de ser un castlgo,slno un medio para que el delincuente tenga 

la poslbi 1 ldad de reestructurar su personalidad daMada o 

Insuficiente para vivir en sociedad y no solo no vuelva a 

causar dano sino que que sea una pieza armOnlca dentro del gran 

engranaje de la sociedad. 

Por esta razón el sistema total de de trato y tratamiento 

al delincuente ha variado conslderablemente sin embargo en la 

actualidad aun· existen personas que esta a cargo de lnstltQ 

clones que se aferran al pasado y que se niegan a aceptar los 

nuevos 1 lneamlentos Impidiendo el avance 

disciplina, ya que no observan ni 

natural de 

cump 1 en 1 as 

nuestra 

normas 

penitenciarias la cuales contemplan principios humanitarios, 

técnicos y Clentltlcos. 

Y no es de extra~arse que en 1~ actualidad ciertos 

funcionarios penitenciarios aun piensen que el castigo mas duro 

y cruel como el propuesto por la ley del Tallón y que se 

traduce en una venganza privada debe subsistir; todavla hay 

prisiones cuya construcclOn se encuentran en peor estado que 

1 os cub 11 es de 1 as t 1 eras: y 1 o que es peor hay d 1 rectores de 

prisiones que piensan que un goloe, una Injuria o una vejación 

son preferibles a un consejo amable, a una palabra sabia o a 

una orlentaclOn esperanzada; o bien a la técnica de control. 
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Hay quien prefiere la Improvisación arbitrarla a los 

1 lneamlentos establecidos por la ley. Tamblen hay personas 

que p~efleren )a promiscuidad que contamina y que destruye a la 

craslflcaclon hlgféii!'ca que previene. En fin, hay quien pre

fiere, .. como vigl lante al propio del lncuente que apenas puede con 

toda la problematlca que al custodio bien capacitado. 

A veces el mundo negativo se obstina en subsistir porque su 

superación impl Jea un gran esfuerzo que no todos estdmos 

dispuestos a efectuar que por la mortal ldad a Intereses crea-

dos . Este esfuerzo entral'\a el conoclmineto profundo de los 

elementos que se requieren para real izar la obra penitenciaria 

los cuales impl lean la Individual lzaclón del tratamiento, 

personal idóneo; instalaciones adecuadas principio de legali

dad, indeterminación penal, etc. 

Desgraciadamente aún existen muchos funcionarios p~b 1 ¡ cos 

que anteponen sus intereses personales a los de la sociedad, y 

no solamente dejan de destinar el presupuesto gubernamental 

para los fines que fu~ otorgado sino que recurren a la extor-

sión de Internes y esto abarca desde los niveles bajos hasta 

los mas altos y como ejemplo tenemos los siguientes: "Denuncian 

al director de un Reclusorio de extorsionar y amenazar de 

muerte a un reo, fami ! lares del interno Raymundo Gon2alez 

Vargas auien actualmente cumple una sentencia de 37 a~os en el 

penal de Santa Martha Acatitla, denunciaron que el Director de 

la Penitenciaria !o extorsiono con mi 1 lonarla cantld.ld y 
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después lo amenazó de muerte •.. "(127) Lo anterior no es 

solamente un hecho aislado que se presenta exclusivamente en un 

Centro Penitenciario, este grave problema persiste en casi 

todos los paises de latlnoamerlca y también aqul en México asl 

lo manifestó Fernando Gutlérrez Barrios Secretarlo de Go-

bernac 1 ón qu 1 en a 1 respecto anotó: "E 1 rezago de 1 a 1 n-

fraestructura carcelaria y la sobrepoblaclón en todo el pals y 

el aslnamlento en muchas prfslones, asl como las carac-

ter 1st1 cas de 1 a de 11ncuenc1 a organ 1 zada y 1 a corrupc l 6n 

lmpl lean un reto a la seguridad de los propios reclusorlos y a 

la tranquilidad del orden póbllco ... el funcionario admite que 

persisten todavla viejos problemas en las prisiones corrupción 

por parte de las autoridades narcotrAflco principalmente 

entre otros ... " (128) 

Y no obstante que la corrupción afecta a Ja mayorla de los 

Internos, se deberla proporcionar a estos mayor seguridad, no 

obstante la violencia se convierte en una practica común por 

eJemplo: ''Con el asesinato de Benito Salazar Ramlrez en la Pe-

nitenciarla de Santa Martha, son ya cinco los reos de ese penal 

que mueren en forma violenta del 19 de noviembre a la fecha ... " 

(129) 

(127) DENUNCIAN A DIRECTOR DE UN RECLUSORIO DE EXTORSIONAR V 
AMENAZAR DE MUERTE A UN REO. LA JORNADA. p. 31 
14-ENER0-92. 

(128) PERSISTE LA CORRUPCION V EL NARCOTRAFICO EN LAS PRISIONES 
ADMITE GUTIERRES BARRIOS. UNO MAS UNO. 21-ENER0-92 p. 21 

(129) SON YA CINCO LOS REOS OUE MUEREN EN FORMA VIOLENTA EN EL 
PENAL DE SANTA MARTHA. UNO MAS UNO. 28-DIC-91. p.12 
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Los casos anteriores son una pequefta muestra de los 

resultados nefastos ocasionados. por la falta de personal p~ 

nltencfarlo con una verdadera vocación de servicio ya que 

al ,parecer el hecho de tener una Jerarqula en el Amblto pen! 

tenclarlo y poi lclaco se traduce en un perlódo de Inmunidad 

tata a la acción de la Justicia, pero también hay que anotar· 

que mientras el personal no sea seleccionado en base a la 

experiencia, profesionalismo y vocación, aunado a un salarlo 

d l gno y acorde a 1 as ex 1gene1 as requer 1 das para e 1 buen 

desempeno de 1 cargo con fer 1 do no podemos ex 1g1 r, mas aun, n 1 

siquiera pretender que la corrupción por parte de los 

funcionarios públ leos desaparesca, ya que hay que atacar la 

causa no el resultado. 

3.7 LEGISLACION PENAL MILITAR 

Al hablar de la leglslaclon penal mi 1 ltar en amerlca latina 

debemos decir oue a excepción de Costa Rica pals en el Que la 

formacion de Jas tuerzas armadas esta extrlctamente prohibida 

los distintos paises del Area han organizado ejércitos con 

miras a la defensa de la soberanla territorial, aparte de la 

emane i pac l ón po 1 1t1 ca de 1 a me tropo 1 l s. 

En términos generales, el originarlo rol ha padecido una 

profunda transformación¡ el ooder mi 1 i tar se ha atrof lado, 

Invadiendo Areas que las Constituciones y las leyes reservan a 

otros órganos del estado y erigiéndose -al detentar el poder 
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poi ltlco en su total ldad- mediante el frecuente expediente de 

los "golpes de Estado", los que han sido muy frecuentes en 

amerlca latina. 

Este avance castrense se ha visto reflejado en el Amblto 

Jurldldlco y mas especlf lcamente en la leglslaclón represiva. 

En una buena parte de los paises el materia! normativo referido 

a las fuerzas armadas se codifica balo la forma de Códigos de 

Justicia Mllltar, cuya extensión y significado poi ltlco varia 

tanto en relaclón de la situación polltlca codyuntural como 

también de la tradlccl6n leglslatlva al respecto. (130) 

Existen casos como el de Panama donde las Fuerzas de 

Defensa Naclonal de la Repübllca carecen de una Justicia 

Mllltar, Códigos Mil ltares o proceso de tal lndole. El plano 

normativo se reduce en este caso a reglamentaciones 

disciplinarlas Internas de tales cuerpos. Esto pone de manl 

fiesta que la doctrina latinoamericana otorga muy poco Impor

tancia a este aspecto del derecho penal y hasta hay autores que 

pretenden asignarle la calidad de derecho administrativo, como 

una forma de mlnlmlzarlo Jurldlcament~. 

Por lo que resulta de gran Importancia que la doctrina 

presente una mayor atención al Derecho Penal MI 1 ltar a fin de 

que se observe su el~boraclón clentlf ica la cual armonice con 

los principios constitucionales y humanltarlos. 

(130) VER REVISTA MEXICANA DE JUSTICIA, No. 2 VOL. 4. JUNIO 
1986 p. 282 
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Otro aspecto de gran Importancia al hablar de la mi 1 lela 

es la cuestión de la obediencia debida, Ja cual resulta muy 

cuestlonable ya que escudándose en esa obediencia ciega los 

cuerpos mi 1 !tares de todo el mundo han cometido los más horri

bles crimenes, sembrando el terror entre I~ población clvl 1 y 

al tocar a latlnoamerlca en concreto, no es di flcl 1 hablar de 

los Innumerables golpes de estado que este golpeado territorio 

ha tenido que sufrir y muchos actos mas que se encuentran fuera 

de la competencia de la milicia. Una de las fuentes de arduo 

debate en el campo Jurldlco-penal mi 1 ltar, es la del alcance

de la obediencia debido por el inferior Jerárquico a la orden 

Impartida por su superior. La tesis extrema en ese campo esta 

representada por la doctrina de la obediencia "ciega" "pasiva" 

o "absoluta" que impl lea un estado de total sumisión del 

subordinado a los mandatos del superior, sin la posibl 1 ldad del 

menor anal fsis sobre su forma y contenido y con tal excencfón 

de responsabi 1 ldad para el subordinado. 

·"Puede afirmarse que las tesis restantes so11 relativas o 

1 Imitadas ya que parecen erigirse como diametralmente opuestas 

a la prevista - definida por León Ouguit- al aslrnllar la 

obediencia debida a la obl lgaclón de general de obrar conforme 

a 1 a 1 ey -hace su excepc l ón pre e 1 samente en e 1 derecho cas

trense donde se adhiere f lrmemente a la Idea de la obediencia 

lrrestrlcta. Caoe mencionar que entre dichas posturas rela

tivas a la reiteración, la de legalidad formal, y la de inves

tigación o lnsoección 1 imitada. Según la cual cabra al infe-
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rlor suspender la ejecución de una norma que estimo l legal, 

haciendo notar su Irregularidad al superior y ejecutando en el 

caso de recibir confirmación del mismo, la segunda, la facultad 

de examinar la competencia del mandante y la satlsfaclón de las 

formas legales - la tercera autoriza - ademas del examen com

petencia y formal ldad - un restringido anal lsls de la 1 lbertad 

del contenido de la orden. 

En Argentina su Código Mil ltar en el articulo 514, preve 

la poslbllldad de que -en cumpl lmlento de una orden- se cometa 

un delito, c&so en el cual s61o serA responsable el superior 

que la Impartió salvo el exceso del ejecutor en su cump' !mien

to. V asl el articulo anterior se suma lo dispuesto por el 

articulo 667, el cual contempla la Insubordinación el articulo 

674- que habla de la desobediencia y la máxima del articules 

675, segt)n la cual "ninguna reclamaclón que el Inferior tuviera 

con relaclOn a la orden recibida, dispensa su obediencia. ni 

suspende la ejecución de la misma. 

Todo paree 1 a 1nd1 car que e 1 cuerpo de 1 e yes en cuestión 

adhiere ferreamente a la teorla de la obediencia absoluta. Sin 

embargo a poco que se ahonde en el Slstéma General de Códigos, 

deberA repararse en la existencia de una 1 Imitación genérica al 

carActer pretendldamente vinculante de toda orden Impartida en 

el Amblto castrense. El artlculo 878 define como "acto de ser

vicio'' todo aquel que se ref lere o tiene relaclOn con las fun

ciones especl t icas que a cada mi 1 ltar corresponde por el hecho 

de pertenec~i a las fuerza~ armadas, deja pues el hipotético 
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caso del superior. un sin número de contenidos. A el lo debe 

sumarse la restrlcci6n sostenida por la doctrina y de plurlse

cular raigambre según la cual carece de obl lgator !edad el mando 

tendiente a la comisión de hechos que lmplícan una autoridad. 

Una Interpretación minimamente racional de la frase acto d~ 

servicio'' excluye de por si toda orden dirigida a la concreción 

de un hecho t 1 ero, crue 1 e 1 nhumano para a tenernos a 1 as 

acepciones proporcionadas por el Diccionario de la Lengua 

respecto al vocablo ''atroz'' de tal suerte, aunque restringido. 

existe un cierto poder de extensión referido al contenido de 

la orden por parte del Inferior en el Derecho Penal MI 1 ltar Ar

gentino. 

Por su parte los ordenamientos de Chile y Colombia se 

encuentran entre los casos de ordenamientos modernos que 

mantienen la vigencia de la rel teraclón o "remostratlo". Y asl 

el articulo 334 del cuerpo de leyes Chl lenas prescribe: "todo 

mi 1 itar estA obligado a obedecer salvo fuerza mayor, una orden 

relativa al servicio que, ~Jh-USO de atribuciones legltimas le 

tuere Impartidas por un superior" para anadir un pA.rrafo 

anAlogo al transcrito en el artlculo anterior, si el Interior 

ha recibido la arden sabe que el superior al dictarla no ha 

podido apreciar suf iclentemente ta situación o cuando los 

acontecimientos se hayan anticipado a la orden, o parece que 

esta se ha obtenido por enga~o o se tema con razón de su eJe

cuc;ón resulten graves males que el super lar no pudo prever , o 

1a orden tienda notoriamente a la peroret,.,,ción de un delito, 
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podra el Inferior suspender el cumplimiento de la orden, en 

casos urgentes, modificarla, dando debida cuenta al superior. 

Si este Insistiera en su orden, deber~ cumpl Irse en los tér 

minos del articulo anterior. 

Al respecto el decreto Colombiano 2782\65 expresa en su 

articulo 15 que la responsabilidad de todo orden MI 1 ltar recae 

en quien la emite y no en quien la ejecuta. Cuando el 

subalterno que la recibe preve que su eJecuclOn puede derivarse 

manifiestamente la comisión de un del lto debe exponerlo a su 

superior. 

Pero si este Insiste, el subalterno esta obl lgado a 

cumplirla sollctando se le confirme por escrito, el articulo 38 

letra b, pArrafos 1 y 11 del Código Brasl le~o tras proclamar la 

lnculpabllldad de quien comete un del lto en estricta obedien

cia, a la orden directa del superior JerArqulco en materia de 

servico, dispone que si el objeto de la orden consiste en la 

practica de un acto manifiestamente dellctuoso hay exceso en 

los actos o en la forma de ejecució~ es punible también ~I 

Inferior. El Código Penal Mil ltar de México preve en su artl-

culo 119 tracción VI entre las causales excluyentes de 

responsab i 1 1 dad 1 a obed 1 ene i a j erArqu i ca 1 "aún cuando su man-

dato constituya un delito'' excepto en los casos en que estas 

circunstancia sea notoria o se pruebe que el acusado la cono-

cla. 

En Uruguay nos encontramos en et artlculo 29 del Código de 
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Justicia Miiitar con una Inversión de la presunción "lurls 

tantum" en favor del lnferlo'r que ejecuta en mandato respecto 

de la concurrencia --de las circunstancias previstas en la ley 

referentes, a las condiciones de la obediencia debida ta cual se 

contempla en el articulo 17 del Código de Justicia Mi 1 itar. 

·ademas dado que el inciso "e" de dicho articulo requiere que el 

agente tenga la obl igaclón de cumplirla. Por su parte la 

doctrina mayorrtaria coincide en se~alar que hay un deber de 

analizar la orden del superior, por cuanto la obligación de 

cumplirla depende de que resulten conforme a la ley. Es 

necesario agregar que en el campo del Derecho Penal Mil ltar, se 

opera una relativa modificación de la tuerza vinculante de la 

obediencia jerArqulca, pero este estrechamiento del vinculo en 

modo alguno puede excluir la responsabilidad del subordinado en 

los casos de crlmenes atroces, como tampoco en actos 11 lcltos 

que no correspondan al servicio. 

Por todo lo anal izado con anterioridad resulta de gran 

importancia la necesidad de que los Códigos MI 1 ltares regulen 

con precisión y basAndose en los principios fundamentales del 

derecho en relación con la obediencia Jerarqulca la cual en 

nlngUn caso ouede excluir la responsabl l ldad en la comisión de 

delitos que con 1 leven violaciones a los derechos fundamentales 

de 1 hombre. De 1 gual forma hay que de 1 lml tar e 1 campo de 

acción mi 1 ltar ya que constantemente lesiona los Intereses de 

los particulares con el pretexto de salvaguardar la soberanla 

nac 1ona1 y as 1 tenemos: " Oesd~ e 1 ascenso a 1 poder de 1 Pre-



- 143 -

sldente Alberto Fujfmorl en jul lo de 1990, al menos 250 

personas han muerto o desaparecido en ejecuciones extra Judi

ciales, en el pals andino. Amnlstla Internacional !Al) senal6 

que la mayor parte de estos hechos ocurrieron en las zonas 

declaradas en estado de emergencia controladas por el 

ejército, asl mismo Indicó que hubo "ajusticiamientos" de 

familias enteras apesar de las promesas de Fujlmorl de respetar 

los derecho~ humanos. El Presidente peruano ha acusado en las 

Ultlmas semanas a los activistas proderechos humanos de ser 

brazos legales de la subercl6n y agentes del terror, Al también 

subrayó que despu~s del ascenso al poder de Fujlmori ''las 

ejecuciones extraJudlciales en masa de campesinos y supuestos 

opositores del gobrerno han continuado ocurriendo desde media-

dos de 1990, las fuerzas de seguridad han perpetrado por to 

menos cinco matanzas. Unas dleclsels personas, entre estas una 

de dleclsels anos fueron abatidas por soldados y patrullas de 

defensa clvll en agosto de 1990, porque se negaron a unirse a 

un ataque contra sendero luminoso... " (131) 

En nuestro pals el ejército también hace de las suyas en 

pequenos poblados, asl lo afirma el Obispo Arturo Lona Reyes, 

quien denuncio: "La campai'ia contra el narcotrAfico da ple a mu-

chas arbitrariedades contra los lndlgenas y campesinos, el 

ejército se porta mal en las comunidaoes mas aisladas, les co-

men sus animal Itas, invaden las torres de sus capl l las, las 

(131) CON FUJIMORI, 250 MUERTOS O DESAPARECIDOS: Al. LA JORNA 
DA. 2-DICIEMBRE-91 p.7 
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escuelas Incluso en tiempo de clases, las caree les están 1 lenas 

de gente inocente, algunos acusados de matar a taml 1 lares de 

narcos y otros la mayorla de sembrar marihuana." (132) 

Algunos paises latinoamericanos han tenido la perpleja 

fortuna de contar con autocrAcias militares se enfrentan en 

algún momento de la restauración democrAttca con et problema de 

la legitimidad de las normas sancionadoras durante la vigencia 

de dichas administraciones y aón no pueden o no quieren dell-

mltar las atribuciones que legalmente le competen al ejército 

para evitar asl excesos del poder. 

(132) LOS INDIGENAS OE OAXACA VICTIMAS DEL EJERCITO, Y LOS POL! 
CIAS. LA JORNADA 26-septlembre-1991. p. 46 
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e A p 1 T u L o e u A R T o 

LA CRIMINALIDAD Y LA OELINCLeNCIA EN LA MICRO-SOCIEDAD 
F'ENI TENC 1 ARIA 

Para el rico la buena mesa, 
la basura para los pobres. 
El dinero para loe ricos, 
para los pobres el trabajo, 
para loa ricos In casa grande, 
el tugurio para los pobres. 
El fuero para el ladrón. 
La c•rcel al que roba un pan 

Pablo Neruda. 
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4.1 EL PAPEL DEL ESTADO EN LA READAPTACION SOCIAL 

Al hablar del papel del Estado en la readaptación soclal

de las personas privadas de su IJbertad, es de gran Importancia 

la gran responsabilidad del estado para la sociedad en general

como para la mlcrosocledad penitenciaria, esto em como ya lo 

manifestamos anteriormente, al crearse las sociedades y con es

tas los estados el lndlvldlo sacrifica un poco de su 1 lbertad

natural para conformar un grupo que le proporcione protección y 

101 medios para la obtención de sua satlsfactores, y en este -

orden de Ideas podemos hablar de un contrato aoclal entre el

eatado y el Individuo en el que ambos tienen derechos y obliga

ciones por tal motivo el Estado crea un cuerpo Jurldlco de •e

yes primarias, secundarlas, reglamentos, etc. que establecen

los lineamientos de derechos y obligaciones encaminados para el 

meJor funcionamiento de un r~glmen Jurldlco que proteja a la

sociedad, las Instituciones y al Individuo en particular. 

De ahl que el Estado ea el encargado de cuidar que no se

real Icen conductas antisociales que van en contra de las leyes, 

por lo que la pers~~que_I lega a cometer un acto considerado 

como 11 lclto se ve su Jeto a la acclOn de la Justicia funcl6n

que por ende compete al Estado, debemos anotar que data de va

r los siglos la Idea de que la carel ha de estar orientada hat:la 

la búsqueda de la readaptaclOn del culpable. Mlrabeau decla:Que 

las prisiones deblan ser lugares en donde los sentenciados tu-
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vieran tiempo de arrepentirse de eus errores, donde no lueran

una carga para la sociedad y donde por medio de trabajos otiles 

proveyeran lo neceearlo para su subsistencia; donde no se diera 

el horror de los calabozos y si se caminara hacia la libertad,-

como recompensa del arrepentimiento. (130) 

V asl estas Ideas doctrinarlas se van retomando en nues-

tras leyes mexicanas, la Constitución ordena que la Juatlola 

penal atienda siempre al respeto de los derechos del hombre y 

procure la reintegración socia·¡ del del lncuente. Por lo que hoy 

es claro o al menos eso parece que los castigo• crueles, lnhu-

manos, y degradantes no son atl les ni Justos. QuedAndo asl como 

fin primordial la salvaguarda de los derechos humanos en las 

prisiones, se revela como un Imperativo de Justicia al que debe 

atender con sumo cu 1 dado y con et' e 1ene1 a un Catado moderno. 

En la actualidad resulta obsoleta la Idea equivocada de 

que las prisiones, los reclusorlos y los centros de tratamiento 

son bodegas en las que se almacenan a los humanos que la-

sociedad desecha. Se ha comprendido que el seguimiento penlten 

etario es la fase terminal del slst6ma Integral de Justicia 

penal, que no puede cumpl Ir su función si no se aJusta al prln 

clplo de legal ldad que exige una tlplllcaclón pulcra de las-

conductas merecedores de pena y de una del Imitación clara da 

las autoridades y actos procesales, lnótlle• todos si la 

ejecución de sanciones queda en manos de la Improvisación, la 

( 1 30 l DE LA BARREDA SOLORZANO LU 1 S. PROPUESTA \' REPORTE SOBRE
S l STEMA PENITENCIARIO MEXICANO, C.N.D.H. MEXICO 1991,p.9 
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arbitrariedad o el capricho. (131) 

Loa cambios en Ja estructura y funcionamiento social apa-

rejados al alto crecimiento de la población aal como el ere-

ciente desempleo, subempleo, e Jnf laclón han repercutido noto-

rlamente en el aumento de Jos Indices del Jncuenclales y por en

de en el muy notorio Incremento de la población penitenciaria. 

Aqul debemos abrir un par~ntesls para anotar que no es aufl

clente la tarea "readaptadora" del Estado·slno que ea preciso 

atacar loa fenómenos que fomentan la del lncuencla en decir 

crear una poi ltlca preventiva, no represiva, ademas que no ea 

aJeno para nosotros que muchas de las personas sujetaa a proce-

so son Inocentes acusadas falsamente,y que presentan una mlnlma 

o nula peligrosidad, y de permanecer privados de su libertad en 

un medio hóstll facflmente se corrompen por lo que en e•t• 

supuesto resulta lnveroslmll Inclusive tratar de hablar de 

rehabl 1 ltaclón. 

Es de gran Importancia hacer notar que las reformas de los 

anos 70'a fue el parteaguas que marcó el Inició de una verdad~ 

ra prActlca penitenciaria clentlf lca, propia y vanguardlsta.Aal 

el cuatro de febrero de 1971 ,se publ leo en el Diario Oficial de 

la Federación La Ley que Establece las Normas Mlnlmas Sobre reA 

daptaclón Social de Sentenciados. (132) 

(131) Ver LARIOS VALENCIA ROBERTO. PENITENCIARISTA, COLECCION 
MAN.JALES C.N.D.H. -1.EXJCO 1991-14 p. 74. 

(132) Ver COl.f"ENOIO DE LEVES DE l\QRMAS MINIMAS SOBRE READAP
TACION SOCIAL DE SENTENCIADOS V EJECUCION DE SANCICll'ES 
PRIVATIVAS V RESTRICTIVAS DE LA LIBETAD EN LA REP. MEX. 
C.N.D.H. 1.EX. 1991-10 pp. 77-81. 
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LA cual consta de seis Capltulos Capitulo 1.- Flnallda-

des Capitulo 11.-Personal ;Capitulo 111.- Slstéma; Capitulo IV.

Asistencia a llberados;Capltulo V.- Remisión parcial de la pena 

y Capitulo VI.- Normas Instrumentales, el cual fue uno de los 

acontecimientos mAs notables en la materia. 

Con la entrada ~n funcionamiento del Centro Penftenclarlo 

del Estado de México, que estuvo bajo la Dirección del Doctor 

Sergio Garcla Ramlrez,se demostró que la readaptación social en 

M6xlco es posible siempre y cuando se cuente con loa medios, las 

condiciones y el personal apto, y necesario. No obstante lo an

terior la altuacl6n actual es agovlante ya que loa Centros 

Penitenciarios cuentan con una sobrepoblaclón que podemos call-

ficar de Intolerables, segón datos proporcionados por la Olre-

cclón General de Prevención y Readaptación Social de la Secra-

tarla de Gobernación expone que de los cinco Centros Peniten

ciarios existentes en el D.F. Jos cuales tienen una capacidad 

de Internamiento de 5 262 personas,estos cuentan con una pobla-

clón total de 10 954,(133) esto quiere decir que no obstante el 

papel que adopta el Estado y su preocup3clón por dlgnlf icar, 

al del lncuente no ha tenido el exfto que debiera, lo que nos 

deja ver qu~ detras de las normas y reglamentos humanistas hay 

na dudosa apllcaclón (134) lo que se traduce en un tremendo 

tracaeo, no obstante no debemos ser fatal lstas ya que como ve-

(133) MORA MORA JUAN JESUS.DIAGNOSTICO DE LAS PRISIOl'ES. SERIE 
FOLLETOS. C.N.D.H. MEXICO 1991 -12 p. 75. 

(134) ldem. p. 76. 
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remos mas adelante el Estado esta asumiendo su papel readapta

dor y se muestra comprometido con la parte de la sociedad mas 

vulnerable, los sujetos privados de su 1 lbertad. 

Por 1 o que podemos con e Ju ir: que e 1 reconoc lm i en to de 1 a 

dignidad humana y la lucha por el respeto, y la defensa del 

suJeto privado de su 1 lbertad es papel fundamental del Estado 

en cu a 1 se apoya y fundamenta en 1 o d 1 spuesto por 1 a Cons t 1 tu-

clOn Poi ltlca en sus artlculos 18 y 1Q, y la Ley de Normas 

Mlnlmas que en su articulo 2o establece que el slstéma penal 

se organizaré sobre la base del trabajo, la capacitación para 

el mismo y la educaclOn como medios para la readaptación social 

del delincuente, por lo que la poi ltlca readaptadora se con-

vierte en un derecho lrrenunclable del sujeto y una obl lgacl6n-

lnpostergable por parte del Estado. 

4.2 LA ANARQUIA EXISTENTE EN EL PRESENTE SIGLO 
EN LOS CENTRO PENITENCIARIOS. 

Ya hablamos en el punto anterior de la gran responsabl 11-

dad del Estado para readaptar al del lncuente, sin embargo la 

rea 1 1 dad nos demuestra todo 1 o centrar 1 o ya que nuestros cen-

tras de reclusión están dolorosamente alejados de ese postula-

do. A tal grado lo estAn que han pasado a constituir en muchas 

ocasiones, espacios en donde en lugar de cuidarse la salud pó-

bl lea hay caldo de cultivo para la parte oscura del alma de los 
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hombres; espacios en los que no solo no se enmienda a los re

cluJdos sino que se les atiborra de odio, desprecio y amargura. 

Si en las carceles se maltrata,se deja sin comida, se gol

pea,se confina a la soledad,se niega el trabajo y el ocio repa

rador a quienes ya sufren restricciones a su derecho a la 11-

bertad, se esta tratando al hombre de suerte totalmente contra

ria a lo postulado por nuestras leyes. Los mandatos constltucl~ 

nales de que las carceles sean sanas y llmplas para seguridad y

no para castigo del reo, es violado con una Indolencia puerll, 

ofensiva e Indignante. 

Es asl que cada epoca tiene sorpresas, un anAllsls de la 

población carcelaria arrojarla en toda amerlca !atina, conclu

slones parecidas: los negros son los presos en las sociedades 

donde 1011 hay, son 1 os "1nd1 os" en Peró, 1 os campes 1 nos y po

bres en M6xlco, loa Indocumentados mexicanos, guatemaltecos, 

nlcarag~enses en Estados Unidos; las prostitutas, los homosexua

les, los drogadictos, en suma los hlJos desclasados de 14 tie

rra, parlas de todo, miserables condenados a aufrlr hambre y e~ 

carnlo, ya que si fueran crlmlnales exitosos -los hay de a mi

les- y algunos cobran sueldos del tesoro naclonal, vlvlrlan -

en el fasto pero el slstéma penal condena a los fracasados 

quienes son a f In de cuentas los que no tienen dinero para so

bornar oportunamente ni poder poi ltlco para lnflulr, ni Inmuni

dades oficiales, en este supuesto la libertad se convierte en 
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un objeto en venta y a disposición. (136) 

.. Las cllrce 1 es -hay que dec 1r1 o gr 1 tando- estAn dest 1 na-

das a los pobres Infelices; a los que no tienen la alternativa 

de ser crlmlnales en serlo como tantos que vemos y con los que 

compartimos el poder y la gloria por eso las tenemos sucias e 

lnhabltables. Vease para mayor abundamiento el destino que su~ 

te darse a los presos preferenclales, tlrano1 derrocados pre

sidentes o ministros, empresarios y maf losos del dinero en-

gran escala son hospedados con prodlgal ldad de espacios, como-

dldades y objetos de uso. Los que viven de un sueldo Unlversl-

tarlo querr lan tener alguna vez una casa asl. " (136) 

Como ya lo hemos mencionado la Carta Magna de 1917 tomó 

como bAse la declaración de los Derechos del Hombre, salva-

guarda de la vida la seguridad. la libertad y la propiedad de-

las person&s, Junto con otro tipo de derechos que hoy gozamos, 

y cabe hacer lncaplé que para lograr una tecnlf lcacl6n para la 

lndl"ldual lzaci6n de las penas, por tal motivo en el ano de 1897 

se ordenó la Construcción de la Penitenciaria de la Ciudad de 

México la cual se lgnaguró haata el ano de 1900. En esta época 

los prlnclpales del ltos fueron: la Jgnorancla,como consecuencia 

de la nula Instrucción recibida por las clases desamparadas, el 

abuso de las bebidas embriagantes y la urgencia de satisfacer 

las necesidades mAs elementales de la población mA~ pobres del 

pal s. 

(136) Ver. 1-ERRENOORF DANIEL. DERECHOS HUMANOS Y VICEVERSA. CO
LECCION MANUALES. C.N.D.H. MEXICO 1991-11. p. 125. 

(136) lbldem. p. 125. 
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Profundizando un poco en la penitenciaria del Distrito Fe

deral, debemos anotar que su diseno arq1tect6nlco se basó en 

el slstéma panócttco, el cual facll Ita el control y la vigilan

cia de la poblaclón si bien en sus Inicios "L.ecumberrl" tue

conslderada como lu meJor penitenciaria de amerlca latina, con

el traslado de los Internos de la caree! general de M6xlco se

orlglnaron grandes problemas de sobrepoblaclón dentro del penal 

y loa dormitorios que originalmente estaban destinados para una 

sola persona llegaron a albergar hasta cinco y mas Internos, a

tal grado llegó a afectar la sobrepoblaclón que cuando algón

lnterno tenla visita conyugal se veta obl lgado a rogarle a sus 

otros campaneros de celda que lo dejaran solo y hasta se lle

gaba cobrar cantidades de dinero por uso de dormitorio. 

Al Ingresar a las Instituciones cerradas los Internos su

fren una serle de degradaciones, depresiones, huml llaclonas y 

profanaciones a la persona misma. La mortificación es slstema

tlca aunque frecuentemente no Intencionada y la mutilación del 

"yo" coml enza con 1 a separac l 6n taJ ante entre e 1 1 nterno y su 

mundo exterior, la domesticación comienza con el Ingreso del 

Interno al hacerle la tlcha. tomarle totogratlas Impresiones 

dlgltale• y todos los demas procedimientos hasta la designa

ción del dormitorio. Para después entrar a las reglas de su

misión u obediencia los "motes" peyorativos el despojo de 

las cosas recibidas desde el exterior. 

La degradación se observa en la mala allmentaclón en ta 

taita de higiene que reina en todas las l119tltuciones, de la 
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serle de hum! Ilaciones de que lo hace objeto el personal, aqul 

cobra gran Importancia la relación "personal-Internos" comence

mos por pensar en las funciones atribuidas a cada uno y que 

Ingenua.mente uno podrla pensar que son "roles" ya muy conocidos 

y que en la práctica se cumpllrian sin dlflcultades ya que en 

teorla la función del personal es la de brindar asistencia y 

tratamiento para lograr la rehabilitación o readaptación del 

Interno, pero en la pr&ctlca se observa frecuentemente que la 

función del personal se limita a la custodia y vlgl !ancla esto

tambl6n es motivado porque en la mayorla de los casos la Idea 

de tratamiento no ha entrado en sus cabezas. 

La relación que se establece entre empledos e Internos es 

muy rica para la Investigación criminológica, dependiendo de la 

preparación de tos razgos de caracter, de la propia existencia 

de la vida de ambos y de la orientación general que tengan las 

autoridades mAxlmas las situaciones van del extremo de la.

frialdad, el rechazo y la violencia hasta la complicidad y la 

corrupción. 

Entre tos diferentes subgrupos se encuentran los ladrones 

profesionales que generalmente utlllzaron armas en la comls16n 

de los delltos. Este grupo tiene generalmente malaa relaciones 

con el personal de vlgl lancla y con los funcionar loa.Otro grupo 

esta Integrado por estafadores, falslsflcadores y demb.s lnte 

grantes de delitos que se requiere astucia. Entre los dos 

grupos antes senalados hay habitualmente mala relaclón y pro

vienen de sectores sociales y culturales distintos, esto claro 
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a causa de las diferencias económicas prlnclpalmente.{137)Lo 

que ocasiona una heterogeneidad entre la población carcelaria y 

en algunos casos hasta problemas de convivencia, asl que cier

tos Internos sean blanco de malos tratos tanto por los mismos-

campaneros como por autoridades, asl tenemos por ejemplo a los 

acusados por cometer delitos sexuales los cuales suelen ser muy 

resistidos y vejados, los homosexuales, los expollclas, los-

presos polltlcos, etc.aparte de que existe un mejor trato para

loa Internos con grandes poslbllldades económicas {narcotrafl-

cantes, defraudadores, poi ltlcos) los cuales aparta de lujos, 

llegan a dominar ciertos sectores de los centros penitenciarios 

al recibir pagos por protacclón y hasta por gozar de determl 

nadas beneficios, por eJemplo, la visita Intima, sala do visita 

etc. de ahl que podamos hablar de los lideres los cuales vienen 

a ser los representantes de tos Internos y muy frecuentemente 

se producen enfrentamientos profundos estos lideres se pueden 

encontrar entre estafadores,autorea de delitos contra la salud, 

o del Itas vlolentos.Newman e lrussun sostienen que el prestigio 

1 nterno se gana. "con t lempo y con actos, por guardar c 1 erta 

conducta por temor en el caso de los mas vlolentos."{138) El 

resto de los Internos los tratan con respeto y por ello las 

autoridades en algunos casos quieren tener los a su lado en una 

especie de trato lmpllclto, y aOn llegan a ser las verdaderas 

autoridades ya que ellos organizan todo: el trabajo, la venta 

(137) Ver DEL PONT LUIS MARCO. DERECHO PENITEf\CIARIO. CARDENAS 
EDITORES V DIST. t.IEX 1989. p. 207 

{138) Op. Cit. pp. 208-209 
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del mismo, los lugares donde deberAn dormir los Internos, la cg 

mida, fijan el monto de la fajina, en una palabra, todo el fun-

ctonamlento estA en sus manos, asl como grandes cantidades de 

dinero. 

También es de gran Importancia hablar del abuso del poder-

por parte de los funcionarios et cual se presenta como una for

ma especial y que como lo menciona el Maestro Rodrigue? Manza-

nera representa"la cifra dorada" de la crlmlnalldad.(139)Y que

es perpetuada por criminales que detentan el poder poi ltlco y-

que lo ejercen Impunemente, perJudlcAndo a los ciudadanos y a-

la colectividad en beneficio de la ol lgarqula o que disponen de 

un poder económico el cual utl 1 Izan en perjuicio de la sociedad 

y aan ese poder económico en la mayor la de los casos lo obtle-

nende la misma sociedad a la que oprimen. 

Por ahora definamos el abuso del poder: es el empleo dell 

berado del mismo para finalidades especificas que tienden a 

lograr, hacer o dejar de hacer algo que legltlmamente no puede 

Justificarse, a menudo el abuso del poder puede ser económico, 

poi ltlco, pero tambl<':n rel lgloao, cultural e ldeol6glco. (140) 

La caracterlstlca mAs notable del abuso del poder o en su lmp~ 

nldad ya que el poder se protege a si mismo. A menudo el poder 

poi ltlco va de la mano con el poder económico, lo que ha 1 leva-

do a grandes corrupciones, algunas muy conocidas y otras la 

(139) Ver. ROORIGUEZ MANZANERA LUIS. CRIMlf'KJLOGIA. EDITORIAL PQ 
RRUA MEXICO 1986. p. 508. 

(140) Ver Op. Cit. p. 508/ 
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mayorla lnlmaglnadas, lo anterior por la Impunidad existente 

lo cual ha manifestado Amnlstla lnternacfonal en varias de sus 

declaraciones. 

De lo anteriormente anotado podemos conluJr que ea realmen 

te triste que la anarqula siga existiendo en los Centros de Re-

efusión, cuya flnalldad principar es readaptar al Individuo y 

no convertlrlo en carne de canon, Instrumento de explotación o-

como blanco para satisfacer los deseos de vlolencla y agreslvl-

dad de cierta parte de los Internos e Incluso del personal. La 

lay del mas fuerte es la realldad penitenciaria, esto hablando 

en el plano económico, _po-1·1-tlco y hasta de lntluenclas, reclu-
··'-"~...,.. 

sos con Instintos crlmlnales van contaminando a la población 

sana y crean una micro-sociedad penitenciaria que no de sujeta 

a mAs reglamento que su propia voluntad o de sus lideres, piso

teando con esto las Ideales consagrados por nuestras leyes 

vigentes. 

4.3 LA TORTURA, LA REPRESION Y LOS VICIOS 
PAACTI CA CQMU'lj EN LAS CARCELES. 

Para abordar este punto debemos dejar claro el termino 

tortura y encontramos que la real Academia de la Lengua Espano

la detlne al vocablo tortura de la siguiente manera, Tortura: 

(del latln tortura!) desviación de lo recto, obllculdad/ In-

clfnaclón acción de torturar o atormentar /S. cuestión de tor-

mento/ dolor angustía, pena o atl lclones grandes.En este marco 
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de Ideas se puede ver que la noción de la tortura adquiero un 

rango social y se ubica en los contextos de las diversas esta-

pas históricas. (141) 

Es por eso que nos resulta casi Imposible marcar el co

mienzo de la practica de los tormentos y mas aón poder mar

carle un fin, ya que desgraciadamente esta Infame prActlca 

parece Ir amistosamente de la mano con tos Intereses de las 

personas que detentan el poder. En México os y ha sido una 

practica comón y quien no recuerda con temor la serle de ve-

Jaclones que reclblan los Internos en el Palaclo de Lecum

berrl, a contlnuacl6n plasmaremos la vivencia de un Interno: 

''Los testlculos se quedan afuera '' esta era la frase con 

que te reclblan al entrar a este lugar cuando era el Palacio 

Negro ... para entonces éstos ya los hablamos deJado en el 

Interrogatorio, o cuando menos te los hablan machacado lo 

suficiente para que orinaras sangre. Llegabamos adoloridos 

pero conscientes de que hablamos sobrevivido a una etapa du-

rante la cual sin ninguna contemplacl6n te podlan dar carre-

tazo o tirarte a la poza Meléndez y nadie se enterarla." (142) 

Y sigue relatando: '' Ahl te dabas cuenta de que eran 

los guardias quienes reciblan ordenes de ciertos presos. Esta-

bas en el centro de la corrupción, el reino de lo absurdo, aqul 

la dignidad era un lujo muy caro.Frente a los comandos mayores, 

fajina, el chacho y el rondln, no vallan derechos humanos ya 

(141) Ver JORNANOA NACIONAL CONTRA LA TORTURA, Dr. RAFAEL MAR
QUEZ.C.N.D.H. t.EXICO 1991-4 P.19. 

(142) Op. Cit. PONENCIA LIC. ALFREDO DE LA ROSA. p.53. 
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era dlflcl 1 saber quienes eran peores, s5 los presos con auto

ridad seMores de horca y cuchillo por concesión de loa directo

res, o los carceleros del rondln, que como partir tabiques, 

parten craneos. V solo haclan su trabaJo, tus derechos humanos 

no te aervlan de nada; tenlas que volverte tlexlble para no 

quebrarte, aunque cuando llegabas aqul ya te hablas resquebra

jado.De todos los presos poi ltlcoa que conocl no hubo uno solo 

que no hubiera sulfrldo tortura.Con los presos comunes el tra

tamiento mAs leve y frecuente era la hidroterapia, alll en el 

famoso "poclto" primero te hablandaban los bajos y de Inmediato 

te ponlan de espaldas a los bebederos de los caballos llenos de 

agua puerca. Te formaban cuadro de tusl !amiento, te metlan en

tre las patas de los equinos, durante todo el dla permaneclas 

desnudo y con los oJos vendados con tal tuerza que casi se te 

Iban tos globos oculares hasta el cerebro. Y podlas permanecer 

con la venda horas y dlas". (143) 

Lo anteriormente narrado es un mlnósculo retrato del In

fierno que vivieron todos aquel los que por desgracia estuvieron 

recluidos en Lecumberrl, pero ahora en pleno 1992, a un paso 

del slglo XXI, podrlamos decir que la administración de la Jus

ticia y el personal pollclal y penitenciario se han humanizado 

y profeslonallzado, desgraciadamente para muestra de lo contra

rio basta un botón: Ricardo López fue detenido, el 21 d&marzo 

de 1991 por Agentes de la Poi icla Judlclal de D. F. bajo la so~ 

pecha de ser el autor del secuestro del nlMo Israel Jlm6nez 

(143) ldem. p.53 
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Valderrama. Aposar de las torturas a que fue sometido desde el 

momento de su datenclón. Rlcerdo nunca admitió ser culpable.sin 

embargo fue consignado y enviado al Reclusorio Norte.En numero-

sas ocasiones fue objeto de torturas dentro de la prisión y po~ 

terlormente fue sacado de esta, al menos en dos ocasiones a pe-

tlclón del Fiscal especial de la Procuradurla General de Justl-

cla del D.F. y como producto de las sucesivas secciones de 

tortura a que fue sometido durante estos eKcarcelamlentos el 

Inculpado f lnalmente murió, esto fuera de prisión por lo que 

los Agentes Introdujeron el cadAver al Reclusorlo y simularon 

que Ricardo López se habla suicidado, siendo la causa de su 

muerte ''asfixia por estrangulaclOn." 

V a ultimas techas para ser mas exacto el 28 de diciembre

de 1991, entró en vigor la nueva Ley Federal para prevenir y 

sancionar la tortura misma que establece penas entre 3 a 12 

anos de prisión para quienes practiquen este del lto, el texto 

aprobado por ambas C&maras plantea como medio para la preven-

e Ión de la tortura la profesional lzacl6n de loa cuerpos poi 1 

clacos y de los funcionarios que participan en la custodia 

tratamiento de toda persona sometida a arresto detención o 

prisión (144) la ley define la tortura como ~colón que rea-

lfce cualquier persona que con motivo de sus atrlbuc!onea, 

lnfl IJa a una persona dolores a sufrimientos graves sean tlal-

cos o pslqulcos, o anterior con el f In de obtener del torturado 

(144) EN VIGOR LA LEY CONTRA LA TORTURA, SEVERAS PENAS. LA JOA
NAOA,28-diclembre-1991 p. principal 
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o de un tercero, Información o confesión. La referida ley tam

bl6n contempla que el responsable de este delito, deberA, Inde

pendientemente de la pena de prisión - lnhabllltaclón de sus 

funciones como servidor p~bllco,- cubrir los eastos de asesorla 

legal, médico, funerarios, de rehabtlltaclón, o de oualquler 

lndole en que hayan Incurrido las vlctlmae o sus faml llares, 

además de estar obligado a reparar el dano e Indemnizar por 

per)ulclos en caso de perdida de vida, la 1 lbertad, Ingresos 

económicos, o de propiedad alteraclón de la salud, Incapacidad 

laboral o menoscabo de la reputación. 

Muchos doctrinarlos y estudiosos del derecho penitenciario 

han llegado a la concluslOn que al la tortura aOn exista es de 

bldo al balo nivel del personal, su Ineptitud y lo peor que 

práctica continua de esta produce Importantes lesiones pslqul

cas al que la practica, y hay quien afirma que la tortura es la 

anlca t6cnlca de lnvestlgavlón da los del lncuente• tranatorma

dos en poi lelas. 

Acamo apesar de tantas reformas, creación de nuevas leyea, 

seleclOn de personal mas capacitado el f In de la tortura se 

presenta todavla como una utopla - al respecto Amnl1tla l~ter

acional comenta: existen todavla gobiernos que practican cons

cientemente la tortura, y adem4a no muestran la voluntad para 

erradicarla - este organismo pregona que cualquier gobierno que 

desea poner fl~ a la tortura tiene Instrumentos para hacerlo 
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en ol tondo se trata do una decisión poi ltlca'' (1461 

Por otra parte Amnlstla Internacional apunto:"En México ni 

los nlnos se escapan do la tortura, y atribuye a la Impunidad 

casi total que gozan los funcionarios póbl leos encargados de 

hacer cumpl Ir la ley, que habitualmente, actUan conculcAndola -

sin temor al castigo adom&s manifiesta- que la prohibición ofl-

clal no ha servido para contener el uso de la tortura Indica -

que tanto en el Distrito Federal como en los Estados los gobor-

nadares han prometido procesar a los responsables de esos abu

sos, pero las advertencias han sido lnótl les. De los cientos-

de casos de tortura denunciados, algunos de ellos con resulta-

dos de muerte, muchos de el loa documentados y conocldoa publica 

mente, muy pocos han sido Investigados por las autorldades.(146) 

V flnallza agregando que en México hemos tenido los dichos poro 

los hechos no han 1 legado, sena landa que cuandú se empiecen a

encarcelar a torturadores a ''todos los niveles'' altos y baJos,-

entonces creeremos que hay voluntad poi ltlca para hacer cambios 

(147).Va quo después do las reformas el numero y la magnitud de 

los abusos cometidos por las autoridades no ha disminuido, la-

tortura sigue siendo una practica com~n dentro de los cuerpos 

poi lclacoa, y los responsables de multtples vlolaclonea a los 

derechos humanos siguen disfrutando de una total Impunidad. 

(146) Ver.PRIMERA JORNADA NACIONAL CONTRA LA TORTURA.REVISTA 
USTED V LA SEGURIDAD PUllLICA. MEXICO 1991. p.4. 

(146) Ver lf\FORME DE Al. EN ENTREDICHO LA EFICACIA DE LA 
C.N.D.H. HLELLAS. MEXICO 1991. pp. 6-9 

(147) Ver lf\FORME AMERICAS WATCH, REVISTA MIRA. MEXICO 1991 p . 
26. 
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Todas estas anomallas y eKcesos por parte de la autoridad

no son Unlcamente denunciados por organlamos Internacionales 

doctrinarlos y algún funcionario publico, sino tambl6n por 

aque 1 1 os que han ten 1 do que soportar esos abusos: "Fam 1 1 1 ares de 

mas de cien Internos de los Reclusorios Norte y Oriente real I

zaron un mitin frente al Tribunal Superior de Justicia para 

que se revisen los casos en donde hubo vlolacl6n a garantlas 

lndtvldual~s .. , con detenciones sin orden de aprehensión, Inca-

munlcacl6n y tortura ... se quejaron de que ante la Incapacidad -

de la Poi lela Judicial, se recurre a la detención 1 legal, se-

cuetro, tortura f lslca y pslcológlca provocando la fabricación 

de del lncuentea ... tambl6n exigieron el castigo a Juecea corrup-

tos. " (148) 

Cont 1 nuando con 1 as notas:" en 1 os Rec 1usar1 oo de 1 a-

Ciudad de M6xlco es donde mas se practica la tortura y por el lo 

la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la 

Asamblea de Representantes se mantendra atenta- sus Integrantes~ 

real Izaran visitas sorpresa una vez por semana- el desempeno de 

las autoridades de esos centros de Readaptación Social, aseguró 

la presidenta de la citada comisión Maria del Carmen Segura 

Rangel af lrm6 ademas que se supervisara todo tipo de actos vio-

latorlos de derechos humanos y se mantendr&n pendientes el de-

sempeno de las autoridades de los Reclusorios en donde se rea-

(148) MITIN DE FAMILIARES DE PRESOS FRENTE AL T.S.J. DEM.JNCIAN 
DETENCIOl'-ES SIN OROEllES DEL Jl.EZ Y TORTURAS.EN PENALES 
DEL D.F. UNO MAS UNO, 25 de enero de 1992. 
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llzan mas casos de tortura. (149) 

Durante muchos anos se ne90 la eKl•tencla de la practica 

de la tortura, pero siempre ha sido un secreto a voces, una 

real ldad latente palpable que aqueJa a toda la sociedad y mas a-

quel los que Justa o Injustamente, estan sujetos a proceso, o 

compurg4ndo sentencias y los cuales encuentran ademas de su en

cierro, autoridades corruptas y personal con Instintos crimina

les, esta ~ltlma Ley Contra la Tortura representa una nueva ea-

peranza para la poblaclon en general y su perfecta apllcaclon

conatltuye una garantla para la poblaclon en general. 

Ahora hablaremos de la represlon y los vicios loa cuales 

van de la mano y se apoyan mutuamente, al hablar de la repre-

sl6n por ende debemos hablar de la vlolencla, que adquiere un -

carActer de Institucional en la carcel y la misma no es mas que 

el alntoma del fracaso de los planes de prevenclon y tratamien

to, ya mucho se ha hablado sobre la crisis de la prlslon y al -

darnos cuenta de que la mayorla de las personas privadas de su-

libertad estan en prlslon preventiva, siendo en el Distrito Fe

deral casi el 50 % de la poblaclon total. A esto debemos anotar 

que los cinco Centros en el D.F. los cuales en conjunto tienen-

una capacidad de Internamiento de 6 262 actualmente cuentan con 

una poblaclon de 10 964 lo que representa un sobre cupo de mAs

de 100ll. (160). Todos los su Jetos a proceso son teorlcamente 

(149) EN LOS PENALES DEL D.F. ES EN OONJE MAS SE PRACTICA LA 
TORTURA SEGURA RANGEL. U110 MAS UNO. 26-dlclembre de 1991. 

(150) Ver MORA MORA JUAN JESUS DIAGNOSTICO DE LAS PRISIOl\ES. 
C.N.D.H. MEXICO 1991 p.75 



- 166 -

Inocentes hasta que no se les compruebe lo contrario y por tal

motivo tienen seriamente !Imitados sus derechos ya que e• muy -

comOn que compartan las mlamaa lntltuclones que los dellncuen

tes senetenclados. Y por lo que respecta a loa ya sentenciado• 

el Maestro Rodrlguez Manzanera considera que esta trae mAs mal

que bien - reflrlendose a la privación de la 1 lbertad- y apesar 

de esto se usa con exceso,cuando se ha estimado que aolo el 30S 

de las personan privadas de su libertad ameritan permanecer en 

Instituciones cerradas. (161) 

Ya no es e•trano hablar del hacinamiento de hombres faltos 

de dlsclpl lna, de elementos de trabajo y motlvaclon para la 

prActlca de este, faltos de estlmmulos de regen~raclon, la prl

alón se llega a concebir como un mercado en el que todas las 

explotaciones humanas se evitan por precio pero en cambio la -

escuela de la holganza esta abierta facllmente para el racluso. 

Los reos que desempenan alguna función no han sido designados -

para ella en virtud de haber demostrado sana conducta sino par

la dureza de corazón y dobles de carActer y aquellos que no

hablan sido contaminados estando 1 lbres se encuentran ah! 

conviviendo con la tamil la del hampa. aprendiendo la manera de

meJor delinquir y perfeclonandose en el campo del lctuoso, vol

vl~ndose cruel y duro ademAs de recurrir a los vicios. 

Realmente resulta desalentadora la realidad penitenciaria

que existe en los Centros Penitenciarios pero no pretendemos 

(161) Ver ROORIGLEZ MANZAr-ERA LUIS. CRIMINOLOGIA. PORRUA.p. 509 
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satanlzar la real ldad ya que en ta presente administración se

creó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la cual esta 

luchando arduamente, para conocer la real ldad penitenciaria y -

en base a esta poder encontrar soluciones etlcaces. 

4.4 LA POLITICA DE READAPTACION SOCIAL. 

Al hablar de ta polltlca penitenciaria es necesario ha

blar de ta teglslaclón de ta materia la cual contempla Reglas

Mlnlmaa para el tratamiento de los reclusos, el obJeto de estas 

regles no es describir en forma detallada un slstéma penlten 

clarlo sino únicamente establecer lnsplrdndose en los conceptos 

generalmente admitidos en nuestro tiempo y en los elementos es

cenclales de tos slst~mas contemporAneos mas adecuados, los 

principios y las reglas de una buena organización penitenciar!~ 

y de la practica relatlva del tratamiento de tos reclusos. 

La primera parte de las Reglas Mlnlmas para el tratamiento 

de los reclusos, trata de lo concerniente a la administración 

general de los establecimientos penitenciarios y es apllcable a 

todas las categortas de reclusos, crlmlnales o clvl les en prl-

slón prev~ntlva o condenados, Incluso a los que sean obJeto de 

una medida de seguridad y en particular regula lo concerniente 

al registro de los Internos, separación de categorlas, locales 

destinados a reclusos, higiene personal rapas y cama, al lmenta

clón, eJerclcias flslcos, servicio m~dica y dlsclpl lnarlo, en

f in a todo lo concerniente can la admlnlstraciOn de la--
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lnstltuclOn. (162) 

La segunda parte de las reglas Mlnlmas trata de lo aplica-

ble a categorlas especiales, y cuyos principio& rectores tienen 

por objeto definir la forma de admlnlstraclOn de los sistemas 

penitenciarios y los obJetlvos hacia los cuales deben tender 

segón sus postulados. 

Y a mayor an611sls de esta segunda parte se hace necesario 

hacer la siguiente ref lexlOn: "La pr lslOn y las demlls medidas-

cuyo efecto es separar a un del lncuente del mundo exterior son 

aflictivos por el hecho mismo de que se despojan de un lndlvl-

duo de Eus derechos a disponer de su persona al prlvarle de ~u 

llbertad. Por lo tanto a reserva de las medidas de separación 

Justificadas o del mantenimiento de la dlsclpllna, el sistema 

penitenciario no debe agravar los sufrimientos lnherenetes a 

tal situación. " (163) 

Va que en definitiva el f In de las penas privativas de la-

1 lbertad son proteger a la sociedad en contra de los actos 111-

citos. Y tal fin se alcanzarA si se aprovecha el periodo de 

privación de la llbertadd para lograr en lo posible, que el de-

llncuente una vez llberado no solamente quiera respetar la ley 

sino que sea capaz de hacerlo. 

V para tal propósito, el régimen penitenciario debe em-

(162) Ver.ROORIGUEZ RO'.JRIGUEZ JESUS. LA DETENCION PREVENTIVA V 
LOS DERECHOS ~ EN EL DERECHO COMPARADO. p. 11 g . 

(163) Op. Cit. p. 210 
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plear el tratamiento Individual de los del lncuentes, el r6glmen 

de los establecimientos debe tratar de reducir las dlterenclas

que pueden existir entre la vida en prlsfon y la vida libre en 

cuanto estas contribuyan a debl 1 ltar el sentido de responsabl-

1 ldad del recluso o el respeto a la dignidad de su persona. 

Como ya lo hemos mencionado en lnnumnerables ocasiones al

hablar del tratamiento de los sentenciados a una pena o medlda

prfvatlva de la libertad debe tener por objeto, en tanto que fa 

duración de la condena lo permita -Inculcarle la voluntad de

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

bajo y crear en el los la aptitud para hacerlo, en este orden de 

Ideas debemos anotar las caracterlstlcas que debe presentar el 

trabajo en prisión, ya que el mismo no debe de tener un carAc

ter afllctlvo, y precisamente las Reglas Mlnlmas para el Trata

miento de los Reclusos contempla que todos los condenados 

serAn sometidos a la obl lgaclon de trabajar habida cuenta de su 

aptitud tfslca y mental según determine el médico. 

Se debe proporcionar a los reclusos un trabajo productivo

Y suficiente para or.uparlo durante una Jornada normal de traba

jo. La organización y los métodos de trabajo penitenciario de

beran asemejarse lo mAs posible a los que se apl lean a un tra

bajo slml lar tuera del estableclmlento, a tln de preparar a los 

reclusos para las condiciones normales de trabajo 1 lbre. 

Se tomaran disposiciones para Indemnizar a los reclusos 

por accidentes de trabajo y enfermedad~& profesionales, en con-
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dlclones similares a las que la ley dispone para todo tipo de 

trabajador. Las Industrias y las granjas penitenciarias deberAn 

ser preferentemente dirigidas por la administración y no por 

contratlotae prlvados,de Igual forma el trabajo de los reclusos 

debera ser remunerado de forma equitativa. El Reglamento permi

tir& a los reclusos que utf llcen por lo menos, una parte de eu 

remuneraclOn para adquirir objetos destinados a su uao personal 

y que envlen otra parte a su familia. El reglamento daberA 1-

gualmente preveer que la admlnlstracl6n reserve una parte de la 

remuneración a fin de constituir un fondo que sera entregado al 

recluso al obtener su 1 lbertad. 

Debemos anotar que en presente eexenlo se ha eatablecldo 

el Programa Nacional de Solldarldad Penitenciaria, a efecto de 

combatir la sobre poblaclón en Centros penitenciarios y con es-

to facl litar el cumpl lmlento, observación y concrotlzaclón de-

los postulados legales, hasta el mes de Julio de 1991 logró de-

tener la tendencia de sobrepoblaclón penitenciaria e Inclusive-

se redujo en un 5~. Y para muectra diremos que al ano que se-

puso en practica ha hecho factlble en el fuero federal una 

excarcelaclón de 8 164 Internos y gracias a la acción paralala

de las autorldt\des se han prel lberado en el Fuero Coml'.ln 7 ,978-

presos mAs. ( 154) 

(164) Datos contenidos en el documento que presenta el Subsecr~ 
tarlo de protección clvll, Prevención y Readaptación So
cial de la Secretarla de Gobernación, a las Comisiones U
nidas de Justicia y Derechos Humanos en la CAmara de OlpM 
tados, el 18 de octub"e de 1991. 
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Lo anterior pone de manifiesto la necesidad de recurrir a

la prisión preventiva y a la misma prlslOn como sanción de ma

nera mas limitada a efecto de que pueda verse cristalizado el

fin de la polltlca penitenciaria, y debemos agregar que el de-

ber de la sociedad no termina con la 1 lberaclón del recluso, se 

debe disponer, por consiguiente, de los servicios de organismos 

gubernamentales o privados capaces de prestar al recluso puesto 

en 1 lbertad una ayuda pospenltenclarla eficaz que tienda a dls-

mfnulr tos preJulclos hacia e1' y le permita relntegrarase a la 

comunidad, esto representa una labor conjunta entre el 1 Ibera-

do, el estado y la sociedad misma. en donde se debe adoptar una 

actitud conclentlzadora respecto al suJeto que se Integra nue-

vamente al medio social. 

Cabe anotar que el Programa Nacional Penitenciario tiene 

por objeto estructurar una adecuada poi ltlca Penitenciaria que 

permita cumplir en estricto sentido con la readaptación Social 

del Infractor delas Leyes penales. Este Programa pretende me-

dlante la concertacfón y apoyos reciprocas entre la federación 

y los Estados buscar a nivel nacional el cumplimiento de las 

siguientes vertientes: 

- ClasltlcaclOn t6cnlca de la población penitenciaria 

- Optimas niveles educativos a todos los Internos. 

- ldentlcas oportunidades para desarrollar un trabajo 
digno y remunerado,asl como ta capacitación para el 
mlsmo en el Interior de los centros. 

- la seguridad de los estableclmlentos penltencJarlos 
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- Una adecuada relncorporaclon social del Infractor. 
(166) 

Por lo que respecta al Programa Nacional de Solidaridad 

Penitenciaria se establecieron criterios y perfl lea bien defi

nidos y en cual; es se da prioridad a los siguientes estratos 

sociales: lndlgenas, muJeres, campesinos, pescadores, ancianos, 

enfermos, Jovenes de mlnlma pallgrosldad con poalbll ldades rea-

les de readaptación soclal, y a todos aquellos Internos que 

asten prlvedoa de su l lbertad por prlslon preventiva y no han 

obtenido el beneficio de la libertad provisional por no contar 

con los recursos económicos sutlclentes. (166) 

Al parecer todas estas medidas adoptadas por las autorlda-

das competentes atacan todas aquel las deficiencias y vicios que 

entorpecen y denigran nueotro actual sistema penitenciario, por 

lo que consideramos que las acciones antes anotadas son corree-

tas y oportunas al empre y cuando se 1 leven acabo en estricto d~ 

recho y no sean utilizadas erróneamente o en prlvlleglo de unos 

cuantos. 

4.6 LA INOBSERVANCIA 0E LA LEGISLACI~ PENITENCIARIA 
COMO INMINENTE VIOLACION A LOS DERECHOS 1-UAANOS. 

Todas las leyes en general tienen como objetivo establecer 

derechos y obligaciones al Individuo las cuales se traducen en-

(166) MORA MORA JUAN JESUS. OIAGNOSTICO DE LAS PRISIONES EN ME
XICO, C.N.D.H. SERIE FOLLETOS. MEXICO 1991 pp. 86-87. 

(1561 Ver Op. Cit. p. 87. 
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una garantla social, que permite la convivencia entre los lnte-

grantes de la sociedad. Las personas que se encuentran privadas 

de su 1 lbertad por haber del lnquldo o por ser presuntos respon-

sables de la comlslon de un 11 lclto 1 no obstante que cometieron 

o se presume que real Izaron conductas 11 le Itas que afectan la-

establ l ldad de la sociedad, estan sujetos a leyes las cuales 

como ya lo anal Izamos les confieren derechos y obligaciones. 

Ahora bien el Estado esta obl lgado a proporcionar al In--

terno todos los medios necesarios encaminados a la readaptación 

la Dlrecclon General de Servicios Coordinados de Prevención y -

Readaptación Social, dependiente de la Secretarla de Goberna

clon tiene a su cargo la aplicación de las normas en el Distri

to Federal, y en los reclusorios dependientes de la Federa--

c 1 ón. C 157 l 

No olvidemos que el r6glmen penitenciario segón la Ley de-

Normas Mlnimas, deberA tener un caracter progresivo y t6cnlco, 

lo cual Incluye la lndlvlduallzaclón del tratamiento, toda vez-

que cada Individuo requiere de un tratamiento especifico, esto-

en relación a su grado de pel lgrostdad, educación y medio so-

clal, no olvidemos que la mayor la de los Internos son de bajo -

nlvel económico y no cuentan con un oficio o profesión, es por-

eao que en atenclon a lo dispuesto por el articulo 18 Constltu

clonal se les debe proporcionar los medios suf lclentes para-

(167) Ver LA LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MINIMAS SOBRE REAOAP
TACION SOCIAL DE SENTENCIADOS ARTICULO 3o. 
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aprender un oficio. 

Este punto es de gran Importancia ya que como se ha manl-

festado si un fndlvfduo al Ingresar a prisión no cuenta con un

modo honesto de vivir. y durante su estancia en la misma no se

le capacita. al obtener su libertad se Incorporara a la sacie-

dad como un ser Improductivo, en tal caso no tiene nlngOn bene

ficio para el Interno, ni para la sociedad la existencia de las 

cArceles. Y al hablar del trabajo y la capacitación para el

mismo, debemos entenderlo como un derecho y una obligación del

Interno y entendlendolo como derecho debe ser Irrenunciable. 

Por otra parte debemos agregar que en las prisiones no so

lo se ven afectados los Internos, sino que también las vicia-

clones a las leyes alcanza a los tamil lares y hablando mas ge

ralmente a los visitantes de los reclusos, en un anallsls rea

l Izado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se ano

to lo siguiente:" Los datos recabados facl l ltan fa detección de 

ciertos aspectos de la problamatlca y revelan la existencia de 

otros mas complejos, sobre todo fenómenos tales como: a) Ja ca-

1 ldad en el servicio de la comida; b) la obtención de bebidas -

alcohólicas dentro de los centros; e) la dlnémica en la que su

cede la visita Intima; d) el cobro Indebido por el eJerclclo

legl tfmo de los derechos a recibir correspondencia, el uso del

teléfono o el aviso a los famif Jares en caso de enfarmedad;

e) del le lente ayuda pslcológlca; f) las Irregularidades en el

cumpl lmlento de los t~rmlnos constitucionales; g) la aplicación 

de medidas dlscipllnarlas que atentan contra la dignidad huma-
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na; h) la lnutl 1 ldad de la queJa a la que tienen derecho los -

Internos." 1166) 

La leglslaclon de la materia regula en sus diverso• ordenA 

mlentos todo lo relativo a las def Jclenclas e Irregularidades -

arriba anotadas y lejos de proteger la existencia de los vicios 

existentes, trata de combatlrlos y -erradlcarlos 1 por lo que-

queda de manifiesto que no son las leyes las que provocan que -

el sistema penitenciario no sea ef lcaz, sino que el problema -

radica en la Inadecuada observación y apl lcaclón de estas, por 

lo cual podemos af lrmar categorlcamente que esto se traduce an 

una Inminente vlolaclón a los derechos humanos, ya no solo del 

Interno sino de las personas que por algun motivo concurren a-

estos Centros. 

Y a estas alturas es procedente hacer el siguiente cues--

tlonamlento: SI el Estado no es capaz de readaptar a los Inter

nos, y mas aón las prisiones se presentan como un foco de lnfe

clón en donde se al lmenta una micro-sociedad del lctlva, ¿Que --

caso tiene la existencia de los Centros Penitenciarios? En-

nuestro muy particular punto de vista y aunque suene redundante 

debemos dejar bien claro que si los Centros de Readaptaclon So

cial no cumplen con su cometido, no porque la f lgura de estos

como Institución sea Inoperante, sino por la anarqula existente 

en todas las capas de la sociedad, ya que parece que la conslg-

(166) DE LA BARREDA SOLORZANO, LUIS. PROPtA::STA V REPORTE SOBRE 
EL SISTEMA PENITENCIARIO MEXICANO. C.N.O.H. MEXICO 1991, 
p.17 
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na existente es que tas leyes se crearon para vfolarlas. 

El grave problema resultante del fracaso de la polltlca 

readaptadora no sa manifiesta unlcamente anal Centro Peniten

ciario, sino que como consecuencia lógica tiene repercuclones -

en la sociedad entera, de ahl el gran nómero de dellncuentea 

reincidentes e Improductivos para la sociedad. 

No podemoa ser fatal lstas y calificar taJantemente a la& -

cArceles de Inoperantes, pero si tenemos que hacer una fuerte -

llamada de atención a afecto de que se obseven todoe y cada uno 

de los llneamlentos que consagran nuestras leyes respecto a fa

materia. Lo cual sin duda alguna representarla un notorio

avance en la humanización de la ejecución de las penas y de 

una verdadera polltlca readaptadora, para lo cual debe existir 

una conclentfzacl6n general, adem&s de mejores salarlos para el 

personal penitenciario el cual debe ser seleclonado rigurosa

mente, ademas de la planlflcaclón para la capacitación laboral 

y la reallzaclon de actividades laborales lucratlvaa tanto en -

el Interior del Centro como en el exterior. 
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c o N c L u s 1 o N E s 

1 .- Nuestra Constitución esta Inspirada en las Ideas 1 Ibera les 

de la declaración de los Derechos Universales del hombre 

y del Ciudadano y la misma pugna por que todo ciudadano 

sea respetado en su dignidad y derechos. 

2.- La Constltuclon Polltlca en sus artlculoa 18, 19 y 22 

contempla Jo relacionado 

senala las garantlas de 

con la esf~ra penitenciaria y 

que debe gozar todo Individuo 

privado de su 1 lbertad. Garantlas 

rechos Irrenunciables, entre el los 

readaptación en base al 1!:.J!J2.ALQ, la 

mismo y la educación. 

que se traducen en de

e I mas Importante la 

capacitación para el 

3.- El trabajo como medida readaptadora, debe entenderse como 

elemento formador no como pena por tal motivo es Importan

te que todos los Internos se capaciten y desempenen en 

alg~n tipo de trabajo. 

4.- Para las personas de origen rural consideradas de baJa 

pel lgrosldad es necesario crear granjas a efecto de que 

esta población rural contlnue desenvotvlendose en un medio 

muy parecido al que pertenecla, y no desarralgarla de sus 

actividades agrlcolas. 
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5.- Es de suma Importancia qua se de continuidad entre el 

sistema penitenciario y el tratamiento da reincorporación 

social. Va que no hay que olvidar que el deber del Eetado 

y la sociedad no termina con la 1 lberaclon del recluao, 

sino que se debe facilitarle la Incorporación a la 

sociedad como un sujeto productlvo 1 utll, y sin anlmoa de 

volver a delinquir. 

6.- La corrupclon, la violencia y todos los demas vicios 

exl•tentes no son resultado de leyes Ineficientes sino de 

la Inobservancia de estas las cuales contemplan todas las 

mediadas necesarias, encaminadas a la concretlzacl6n del 

Sistema Penitenciario Progresivo, conalderamos que las 

leyes no son Ineficientes ni obsoletas, el problema lo 

origina ta anarqula existente en los Centros Peniten

ciarios y mas aUn la existencia de Interese• personales, 

tanto de autoridades como de Internos. 

7.- Al parecer la tortura va de la mano con la historia de las 

cArceles y Ce~tros de Recluclón y aón en la actualidad se 

presenta, no obstante la reciente creación de la Ley Con

tra la Tortura, cabe hacer mención que las t6cnlcaa de 

tortura se depuran cada vez mAs pero las autoridades deben 

Ir siempre mAs al la de las conductas delictivas del 

personal penitenciario. 
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8.- Mientras los Centros de Readaptación Social y las Peniten

ciarias, no solo del Distrito Federal sino de todo el pals 

no logren readaptar a sus Internos no bajaran los Indices 

del lctlvos sino que se fomenta en su Interior el aumento 

de los mismos, lo que debe de conclderarse una vlolac16n a 

los derechos del Interno ya que el Estado lo eata lntro

ducl endo en una mlcrosocledad del lctlva. 

9.- Es necesario que se Implanten medidas que corten el 

aumento de la población penitenciaria, la cual origina el 

hacinamiento , Insalubridad , prostltuclon, violencia y 

venta de protección en los Centros de Recluclón. Lo cual 

ae traduce en una Inminente vlolaclón de los Derechos 

Humanos de los mas desprotegidos. 

10.- Dentro del Plan Nacional de Desarrollo la presente adml

nlstraclon creo el Programa Nacional de Sol ldarldad 

penitenciaria, lo anterior con apoyo y fundamento en el 

articulo 26 constttuclonal parrato segundo el cual tiene 

como finalidad primordial disminuir los altos Indices de 

sobrepoblaclon penitenciaria en los centros penitencia

rios, medida que no consideramos del todo &certada ya que 

atacan el problema superflclalmente y no en sus orlgenes. 

11 .- La presente administración creo la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos la cual sienta sus bases para conocer 

sobre poslbles violaciones a los derechos humanos de los 

Internos segón lo dispuesto en el articulo tercero parrafo 
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primero y sexto, fracción XI 1 de la Ley Constitucional de 

los Derechos Humanos, 

disminuir los abusos 

organismo que ha 

de las autoridades, 

ha logrado controlar hasta el momento no 

excesos existentes. 

servido para 

pero e 1 cual 

totalmente los 
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